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VIDA ESCOLAR quiere ser una 
revista abierta. 
Brinda sus páginas a la opinión 
escrita y participación de todos 
sus lectores. De momento. he 
mos establecido tres vertientes 
de colaboración escrita: EN · 
SAYO, NARRATIVA y POESIA. 
Rogamos a nuestros próximos, 
y esperamos que numerosos. 
colaboradores : Brevedad. cla
ridad expositiva y, siempre que 
les sea posible, ilustración grá
fica. 



RENOVACION 
PEDAGOGICA 

Desde muchas instancias se intenta propiciar que la Escuela 
sea una institución viva, abierta y participativa. Se quiere 
abandonar la idea y sobre todo la realidad de que sea una 
institución «cerrada>> o aquélla que prepara para la vida, 
prefiriendo que sea la vida misma quien entre en ella. 
Y la renovación constante de la Escuela como institución viva 
pasa necesariamente por la formación permanente del 
profesorado. La reflexión y el análisis del propio trabajo, la 
planificación del mismo en común y su evaluación, el 
intercambio de experiencias con los compañeros serán 
siempre los primeros elementos de formación y 
perfeccionamiento de los educadores. No es lo mismo tener 
diez años de experiencia docente que repetir diez añ05 una 
misma experiencia. Quien no se renueva, perece, dice 
sabiamente el aforismo. Lo mismo puede afirmarse del 
educador.; y más aún, en unasociedad en cambio constante 
en la que los métodos y la ciencia progresan a ritmo 
vertiginoso, 
Si el hilo conductor del número anterior de Vída Escolar fue 
la participación, en éste es la renovación pedagógica. No 
pretendemos que sean. temas cerrados· para sucesivos 
números, pues la f:l.evlst~.§;fi#fJUírá abierta a recoger 
experiencias de Pfl!r!f!:iPf!fi~'?··Yl'el!lOVación pedagógica. 
Eriieste número, ~#'!Jos'd~·ilflfcafos·de estudio sobre la 
renov?éiónpeda{i/ógicay el perfeccif,J.,namiento se quiere 
· cehtrarf!J:f tema. S~ recogen también?Jigunas ex~riencias 
Qtlft ey;k~ramospyedtm servir alprofesoradq.~e. estímulo, 
,-e. flciiiiJ\·y replantefJ.JJiiento en la renovaqión¡i,edagqg····.·. ica en la 

~·r·C:' :~<:·,: ,<(~-1\. : ' ( · -· .. ·.' '," .-,"' ·,,'.'- . -· , ,.- .·-· -':--!,·,::· :,•,;; -:\-·:~>:-<<C))'\ ¡}":<· -~_-;- · >-,_-. /;f 
qu~ to(Ji'j~ estamos compromett(}os. {d:IS:.t•j'Zi.::; :~; ··::é; 



Si no es para entenderse, 
¿para qué están 

estudiando idiomas? 
A lo largo de 25 años de experiencia en esta 

área, Mangold ha .basado siempre sus métodos en 
un principio clave: el aprendizaje de idiomas, para 
ser eficaz, ha de hacerse eminentemente práctico. 

Y los nuevos textos Mangold de inglés y francés 
para la segunda etapa de EGB se atienen estricta
mente a este principio. Tienden · a lograr un uso 
espontáneo y natural del idioma respectivo, sin 
atiborrar de términos gramaticales al alumno, sin 
listas exhaustivas de vocablos poco o nada frecuen
tes en la vida cotidiana, sin rebuscamientos ni obs
curidades en la exposición. 

,y., .;-,. .· ", ' r ; . . , . . 
los .textós Mangold son sencillos, con una cla-

ri&áCI"rhetOdblógica'.y'una seleccion de contenidos 
fyndamental~\·fácilmente asimilables, progresiva
mente adquiribles y constantemente remachados, 
p~~~~a~~~~r,el ;~~ito oeD ~l ,aprendi~¡:tj.e. , ,, . · 

~~f~LI,~,} P,flr."' ~uoJ;1o 1 qu~ , memoricen, si . en el 
momento qe la verdad no saben ol greguntar Ja horq 

que es_. t~ ... t· ea_:_.~~~ .. ~~~-~~ .Y .n~~~t~o~; > • • • 

habrer:nos petdtdO' '· ·) · 
l·astimos~meb\e:,(, >'-¡,., · 

.AltOBA EB.a~. -IJTAPA .UE ~·-··· '<' ' ' ' ' ' - -- " - , - -::_"",:~· 
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La página de ....

Pedro Altares

La pregunta es retórica y demagógica. Pero
sigue siendo inevitable: educar ^para qué? Si-
glos, milenios, nos contemplan. Culturas y civi-
lizaciones se han sucedido dejándonos su le-
gado acumulativo. Y henos aquí, en las postri-
merías del siglo XX, planteándonos de nuevo
la cuestión, equidistantes de las utopías que
concebían al c^hombre salvaje» como un ser di-
choso o, al otro extremo, la enseñanza os hará
libres. Nos hemos hecho más pragmáticos:
ahora sólo pedimos escuelas, e igualdad de
oportunidades, para todos. EI problema está en
saber con qué se Ilenan los edificios (además
de con alumnos, profesores, libros y mobilia-
rio) y cómo educar para vivir en un mundo dis-
paratado, hostil y con los valores fundamenta-
les (justicia y libertad ► trastocados o transgre-
didos. Se educa desde el mundo de los adul-
tos, se cuentan las cosas no como son sino
como deberían ser, se interpreta la realidad y
se oculta una parte de ésta... Difícil lo tienen
los enseñantes y educadores en estos tiempos
una vez que las modas pedagógicas, una vez
pasadas y superadas, han dejado tras de sí un
reguero de escepticismo, de relativización y de
cabos sueltos por doquier y aunque también,
para ser justos, su poso experimental cargado
de frustraciones pero, al tiempo, de posibilida-
des abiertas hacia el futuro.

Quizás la cuestión, o al menos una de ellas,
esté en que pedíamos demasiado a la educa-
ción. Ahora no existen respuestas. Porqué, por
ejemplo, tcómo se educa para ser un parado?,
Zcómo se prepara a los jóvenes para el proba-

blemente inevitale exterminio nuclear?, o, más
cerca, t cómo enseñar a sobrevivir conviviendo
con la violencia o el miedo que destilan las
grandes urbes? ^Alguien es capaz de imagi-
narse cómo va a ser la naturaleza que vamos a
dejar a los habitantes del siglo XXI, a la vuelta
de la esquina de la Historia, de seguir el actual
proceso de degradación y sin que haya razo-
nes que hagan pensar que vamos a conseguir
detenerlo? No se trata, ni mucho menos, de
dar una visión apocalíptica del futuro. Ni si-
quiera pesimista. Se trata únicamente de plan-
tear en qué medida la educación corre el ries-
go de convertirse, cada día más, en un código
de conocimientos, si no inútiles, sí en buena
parte obsoletos. Lo que a estas alturas parece
evidente es que ya nada puede ser enseñado
desde la teoría del constante progreso, al me-
nos, en su sentido economicista, de la Historia.
Y sin partir de la realidad, y no del voluntaris-
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mo que tan bien manejan los políticos en sus
campañas electorales. Hay que convenir que
no se educa para el futuro partiendo de un pa-
sado irreversible que en muchos aspectos ya
no se puede considerar como peor. Sin ir más
lejos: en el plano ecológico, en los gastos
peyorativamente Ilamados «de defensa», en
multitud de profesiones, todavía en los planes
de estudio de todas las universidades del mun-
do, que han perdido su razón de ser y que, sin
embargo, siguen ahí, impertérritas. Resulta cu-
rioso observar, en este último sentido, cómo
algunos oficios han tenido mayor capacidad
de captación a través de la historia y han, sim-
plemente, desaparecido cuando dejaron de ser
útiles a la sociedad. Las profesiones, por el
contrario, se resisten sin que aparentemente
les importe la ausencia de salidas.

Y, sin embargo, si la enseñanza está en
cuestión, no lo está la escuela, reivindicación
inalienable de la humanidad digna de tal hom-
bre. A las puertas de las escuelas no ha Ilega-
do la oleada de perplejidades. Si acaso, sólo
las derivadas de las limitaciones de los méto-
dos pedagógicos aplicados. 0 de la insuficien-
cia de las dotaciones económicas. 0 del injus-
to trato que en casi todas las sociedades reci-
ben los enseñantes. O de la inevitable incomo-
didad que se sufre cuando se echan cuentas, y
se compara, lo que vale un FACA y una biblio-
teca infantil bien dotada. Pero, en general, los
hombres siguen creyendo, otra cosa es lo que
hacen, el número de escuelas y de pkazas es-
colares es el índice más seguro para medir el
grado de civilización y de progreso de una so-
ciedad. En eso por lo menos, y por suerte, no
ha habido cambio de mentalidad ni de talante.
La escuela sigue siendo, casi, el último reducto
de nuestra esperanza, la posibilidad de que, al-
gún día, las cosas sean distintas. Aunque este
concepto mesiánico de la escuela tenga as-
pectos más que discutibles, lo cierto es que si-
gue siendo un motor de actuación, política y
social, válido. No hay que desesperar, enton-
ces, de que la escuela se adecue a la realidad
tal y como ésta se manifiesta, sin coartadas de
cómo debería ser, o más grave aún, ocultando
una parte fundamental no ya del futuro sino in-
cluso del presente. Desde luego, hay que tener
valor para ello pero no cabe otra opción. Si en
el pasado se descubrió que la educación no
era adaptación, ni represión, ni autoritarismo,
ni mera transmisión de saberes, al presente

educativo hay que pedirle capacidad para en-
frentarse por un lado con lo cotidiano y por
otro con el porvenir. Pero un porvenir no ca-
muflado piadosamente y una cotidaneidad
desprovista de edulcorantes y de «conoci-
mientos» a caballo entre lo superfluo y lo inne-
cesario. Y sin caer, por supuesto, en un con-
cepto utilitarista de la enseñanza, como pare-
cen preconizar algunas corrientes didácticas
que pretenden Ilevar a la escuela desde lo ob-
vio hasta lo que se aprende, como el respirar,
por el mero hecho de nacer.

Ese es, para mí, el reto: una escuela que pre-
pare para vivir desvelando la realidad para, si
todavía es posible, modificarla. Una escuela no
encubridora de las contraindicaciones, aristas,
injusticias y desigualdades del mundo en que
le ha tocado vivir. No se trata tampoco de fo-
mentar rebeldías contra lo imposible. Propiciar
la inmolación es siempre cruel. EI equilibrio en-
tre la utopía, objetivo irrenunciable, y el realis-
mo, no es fácil desde una perspectiva educa-
dora. Pero esa es la cuestión. Educar, enton-
ces, para vivir y no sólo para saber. Que es, en
el fondo, lo que se ha venido haciendo. La
apuesta es complicada y no compete de ma-
nera exclusiva a los educadores. Desde luego
en esta tarea algo tendrían que decir los políti-
cos empeñados en vender todo tipo de anti-
guayas disfrazadas de modernidad o de espar-
cir ilusiones insensatas no concordates con
sus posibilidades, ni acaso con sus deseos. Y
los padres, tantas veces empeñados en prote-
ger a sus hijos de la vida y no preparándolos
para ella. Se trata, en fin, de una tarea social
común que ni siquiera ha comenzado. Se si-
guen sin ver una serie de fenómenos que están
desarrollándose vertiginosamente a nuestro
alrededor y que son dados de lado, por incó-
modos de explicar, por la educación al uso. Si,
por poner un ejemplo, la guerra es inevitable
en el horizonte de la humanidad, y ojalá no sea
así, habrá que optar por enseñar a usar las ar-
mas o a destruirlas. Obviamente, me inclino
por la segunda opción. Pero en cualquier caso
lo que no se puede es seguir en el limbo de la
marginación. Que es, a mi enterider, donde es-
tamos. . - -,- • _

i^^/^K 1^^
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Colegio Público República de EI Salvador

Un proyecto Educativo para E.G.B.
EI edifício es nuevo, casi oliendo a recién hecho todavía, aunque la historia
del colegio República de EI Salvador data de 22 años atrás. 500 niños están

matriculados, aunque abierto como está al barrio, 735 chavales participan en
actividades múltíples que, de 12 a una y de 5 a 9 y medía, Ilevan a cabo Ios

padres y el profesorado. Hay 5 profesores con nombrarniento definitivo, 3
contratados y 1 1 provisionales.

Por una parte, el porcentaje
de alumnos que conseguían el
Graduado Escolar era total-
mente insuficiente. EI número
de alumnos que finalizaban
EGB, apenas alcanzaba el 20
por 100 del total; los alumnos
que continuaban estudios me-
díos no eran precisamente
aquellos que, potencialmente,
mejor pddían hacerlo, sino tan
sólo los que se sentían muy
motivados. Por otra parte, ad-

vertimos que la escuela no fo-
menta e! gusto y el amor por
la cultura y la autoeducación
de los niños, cuando saien de
ella; es decir, forma personali-
dades rígidas, nada creativas,
sin conciencia crítica de la
realidad que les rodea.

Buscando tas causas

Sin ánimo de agotar todos
los factores que inciden en es-

tos resultados, Ilegamos a la
convicción de que la razón
fundamental estribaba en el
contraste que existe entre los
objetivoŝ- del Ministerio de
Educación y el medio social en
que viven los alumnos. De ahí
que nos pusiéramos a compa-
rar la realidad del barrio con
los objetivos «oficiales».

EI Colegio público Repúbli-
ca de Et Salvador se encuen-
tra ubicado en la Colonia del

_._. 7



Cruce de Villaverde. EI alurn-
nado, en su mayoría, procede
de dicho barrio, cuya historia
podría resumirse así:

- Se trata de un barrio de
emigrantes, procedentes, casi
todos ellos, del -campo extre-
meño y andaluz, desplazados
a Madrid en busca de trabajo.
Se agrupan en chabolas hasta
que reciben un pequeño piso,
de 35 metros cuadrados, y se
establecen aquí definitiva-
mente.

- EI nivel socio-económico
es de clase baja, con alto índi-
ce de paro y falta de trabajos
especializados; sin olvidar que,
en los últimos cuatro años, el
paro, debido a la crisis econó-
mica, se ha incrementado.

«Cuando /os
estudiantes abandonan
/os estudios, podemos

tener casi la certeza
absoluta de que e/

origen de/ fracaso está
en e/ hecho de que el

contenido de /a cabeza
de! profesor no guarda

la debida re/ación con el
contenido de /a cabeza
del estudiante» (Frank

Míce/i).

- No obstante la gran in-
dustrialización de la zona, hay
una ausencia absoluta de in-
fraestructura cultural. No exis-
te, a título de ejemplo, ningún
centro social, ni recreativo,
para jóvenes.

- Los índices de delin-
cuencia y drogadicción son
alarmantes. Recientemente la
policía municipal ha elaborado
un informe en el que señala
esta zona como la de mayor
consurno de drogas (el 14 por

ANDRES MARTÍNEZ, Director

«Anterior a este edificio
teníamos otro en lamenta-
ble estado, muy viejo, que,
además, era propicio para
ser asaltado y saqueado
cada dos por tres. En esas
condiciones no podíamos
seguin>. Eran las palabras
del director, Andrés Martí-
nez Pérez, alicantino, con 8
años de antig ŭedad en el
centro, de los cuales los 5
últimos de director. Contra-
riados por la batalla diaria
que tenían que librar, ins-
pectora, profesorado y pa-
dres, decidieron formar la
Asociación de Padres de
Alumnos «y todos unidos
empezamos la etapa de
reivindicación por un cole-
gio nuevo».

Mientras se hacía reali-
dad la ilusión c^e sustituir
aquel vetusto local, estu-
vieron «de prestado», du-
rante año y medio «en muy
precarias condiciones», en
aulas que se acondiciona-
ron en otro colegio cercano
«EI Navas de Tolosa». Lo
cierto es que en este obli-
gado exilio, las APAS del
«República de EI Salvador»
fueron tomando forma y ya
organizaban actividades
«para que los alumnos no
se encontrasen tan des-
plazados».

Fue el 12 de enero de
1982 cuando terminaron
parte del colegio nuevo, y
aún sin terminar el edificio,
se presiona a la Delegación
para empezar a funcionar.

En esta amigable charla
con Vida Escolar, tres ma-
dres se encuentran presen-
tes: Mariti González, Viole-
ta Hernández y Victoria
González. «Tenemos, nos

dicen, un gran entusiasmo
y enormes ganas de cola-
borar. EI pasado año, asis-
timos durante diez días a
la escuela de verano de
Acción Educativa, y desde
que tenemos el colegio
nuevo, estamos trabajan-
do a pleno rendimiento».

Alrededor del 50 por 100
de padres de alumnos per-
tenecen al APA; «la cuota
es pequeña, 100 pesetas
mensuales». Con el dinero
recaudado han comprado
máquinas de escribir (unas
quince permanecían silen-
ciosas encima de sus me-
sas), clas compramos de
segunda mano, pero los
chicos practican muy bien,
y cuando se rompen, los
padres nos encargamos
de arreglarlas». También
les queda dinero para sub-
vencionar otras activida-
des.

«Tenemos programado:
Judo, gimnasia rítmica, tí-
teres, música, macramé,
electrónica, deportes, ta-
Iler de pintura y fotografía.
Todo esto lo realizamos
entre los padres, profeso-
res y personal especializa-
do que, según los casos,
también contratamos para
determinadas activida-
des».

En colaboración con el
Gabinete de Psicopedago-
gía del Ayuntamiento han
montado una Escuela de
Padres en la que, a juicio de
esta entusiasta representa-
cidn, «acuden no sólo los
padres que tienen hijos en
este colegio, sino que está
abierto para todo el que
quiera y esté interesado
por el tema».

8-



100 de la población total) y
una de las más conflictivas.

- La cultura en la que han
nacido y crecido la mayoría de
nuestros alumnos es una cul-
tura no urbana, no leída, esen-
cialmente oral, en contraste
con la cultura oficial, leída y
transmitida mediante los li-
bros de texto. Por supuesto,
en las casas de nuestros niños
no hay un solo libro.

Y, por si esta situación no
fuera ya en sí lo suficiente-
mente dramática, hay que
añadir la heterogeneidad que
adquiere el centro por el he-
cho de incorporarse a él alum-
nos de otros barrios colindan-
tes, como: Litos (junto a una
zona de fábricas), San Nicolás
(al otro lado de la carretera),
de nivel socio-económico y
cultural algo más elevado, y la
Colonia Virgen de la Espe-
ranza, de obreros cualificados,
con menos incidencia de paro.

La escuela «oficial» margina

Ante una situación, como la
anteriormente descrita, nos
hicimos la siguiente pregunta:
i.Qué ofrece, en realidad, la es-
cuela «oficial»? Y la conclu-
sión no resultó excesivamente
halag ŭeña: La escuela ignora
absolutamente el medio, en el
que se encuentran los alum-
nos, y sus intereses; margina
la tradición cultural del niño
(su lenguaje, vivencias y tradi-
ciones); elabora unos conteni-
dos standarizados, dirigidos a
un tipo de niño inexistente,
siempre mirando hacia un ni-
vel de clase media-alta; propo-
ne una pedagogía no activa,
basada en la adquisición de
conocimientos y en su memo-
rización; ofrece unos libros de
texto, como único libro de es-
tudio, poco claros y escritos
en un lenguaje inasequible; fi-

nalmente, exige un sistema de
evaluación, basado en exáme-
nes y notas, sistema compara-
tivo, con una ausencia total de
personalización.

Un proyecto educativo

EI azar, no hay otra razón,
hizo que nos encontráramos
un grupo de maestros con in-

^^^^^ ^ ^k^'
^ p ^^a^r^ ^:,•, ^

quietudes e intereses comu-
nes. La mayoría vivimos en el
barrio, de manera que senti-
mos los problemas como pro-
pios; tenemos una adecuación
profesional válida de cara a las
necesidades del centro. So-
mos maestros licenciados en
pedagogía y psicología, maes-
tros-especialistas en las dis-
tintas áreas; pero, sobre todo,
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coincidimos en una clara vo-
luntad de renovación pedagó-
gica. Todo ello ha facilitado
nuestro trabajo en equipo.

Sin embargo, conviene acla-
rar que nuestro proyecto no
ha surgido porque sí, sino que
se cimenta en un trabajo con-
tinuado y en determinadas ex-
periencias de renovación, que
nos han permitido mejorar y
transfarmar la realidad escolar
en varios aspectos:

- Reducción de la delin-
cuencia infantil dentro del co-
legio. Por ejemplo, se han aca-
bado los robos y asaltos.

- Integración del barria y
la escuela.

- Formación de un A.P.A.
activa.

- Cinco aulas de E.P.A.

^rLa nueva educación
guardará tan poca
SemeĴanZa COn /a

antigua, como pueda
guardar una cápsu/a

espacial con los
antiguos barcos

f/uviales, y por /as
mismas razones».

La eficacia, siempre limita-
da, de un trabajo espontáneo
y aislado nos ha hecho ver con
claridad la necesidad de traba-
jar en equipo en torno a una
planificación sólida y coheren-
te, que sistematice nuestra
práctica concreta. Este plan de
trabajo considera al niño
como protagonista, tiene en
cuenta sus intereses y motiva-
ciones, trata de elevar su nivel
de aspiraciones y busca pro-
fundízar y ampliar su campo
experiencial. En resumen, los
conocimientos se imparten,
teniendo en cuenta la evolu-
ción psicológica y los rasgos

LUIS AYLLON, Psicólogo

Luis Ayllón Oliva, conquense de Barajas de Melo, es
maestro y psicólogo. Fue profesor de EGB durante los
cursos 1974-78 y, en la actualidad, ejerce como maes-
tro-psicólogo en este Centro de la República de EI Sal-
vador.

-^Cómo valoráis, desde
vuestra visión de psicólo-
gos, el dato, realmente
dramático, de que el 20
por 100 de los chicos tie-
nen problemas de apren-
dizaje, de personalidad...?

-ccEn primer lugar, quie-
ro deciros que el dato está
constatado. En segundo lu-
gar, el diagnóstico es cierto.
Y, dicho esto, podríamos
hablar de los problemas del
medio, en que vive el alum-
no: bajo nivel económico,
trabajo de los padres, paro,
viviendas reducidas en ex-
tremo, infrahumanas casi,
etc. iQué duda cabe de que
estos problemas familiares
se reflejan en el niño!

Estos chavales necesitan
una acción terapéutica es-
pecífica -y ahí van enca-
minadas nuestras Aulas de
Apoyo-, distinta de la que
se ofrece a los chicos que
presentan los problemas tí-
picos de aprendizaje, es de-
cir, cuando presentan defi-
ciencias de determinada
habilidad para el aprendiza-
je. Por ejemplo, es muy dis-
tinto el caso del chaval que
no aprende a leer a los 6
años, sólo y por la sencilla
razón de que su madurez
Ilegará después, de aquél
otro que no aprende a leer,
teniendo la madurez sufi-
ciente, pero que se ve en-
vuelto en un clima de pro-
blemas familiares. En este
último caso, hemos venido
actuando en el colegio de
la siguiente manera: Los

reuníamos en grupos ho-
mogéneos, de 5 ó 6, en fun-
ción del problema común
que presentaban, y les de-
dicábamos una hora de tra-
bajo específico.

En cambio, la tarea con
los chicos que presentaban
problemas de alguna habili-
dad para el aprendizaje, se
afrontó dando a los profe-
sores programas específi-
cos de reeducación. Nues-
tra intención era muy clara:
buscábamos que esos chi-
cos, sin salir de sus clases,
es decir, estando integra-
dos con el resto de los com-
pañeros, tuvieran su propia
tarea en el aula».

-Quiero entender que
el problema fundamental
es sociológico, del barrio y
de los padres, y que voso-
tros tenéis que luchar en
ese terreno...

-«Tan es así que, de
cara al próximo curso, el
gabinete de psicología va a
lanzarse a una acción pre-
ventiva del fracaso escolar,
que pensamos importante.
Por ejemplo, todos sabéis
cómo los padres suelen de-
cir a los pequeños, que van
a ir por primera vez al cole-
gio, frases como ésta: «Ga-
nas tengo de que vayas a la
escuela; allí sabrás lo que
es estarse quieto». Lógica-
mente, actitudes como ésta
crean en los pequeños un
rechazo previo del colegio,
antes de ir. Pues bien, que-
remos reunir a los padres
de los chavales de preesco-
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lar para explicarles en qué
consiste la clase, el colegio,
el curso escolar, etc. a fin
de eliminar de ellos esas
falsas expectativas y que,
por el contrario, ofrezcan a
sus hijos un enfoque mu-
cho más positivo.

Después, vamos a prepa-
rar la clase de preescolar
para recibir a los chavales
con todo el protagonismo
que merecen. No habrá
bancos en el aula, procura-
remos dar un carácter emi-
nentemente lúdico al tiem-
po escolar, dedicaremos
una semana a hacerles co-
nocer et colegio: qué fun-
ción desempeñan cada uno
de los elementos, mesas,
encerados, habitaciones,
patio, etc. Por otra parte, en
las primeras clases nos
contarán todos y cada uno
de los pequeñines su vida.
Llamaremos a los padres
para que hablen de sus hi-
jos y oigan lo que ellos
cuentan. En el fondo, bus-
camos que el niño se sien-
ta realmente protagonista.

diferenciales del niño de Villa-
verde.

Objetivos

Si intentáramos resumir, lo
más sucintamente posible, los
objetivos propuestos, diría-
mos que buscamos:

- Capacitar al niño para
que, en todo momento, tome
conciencia de sus posibilida-
des y ponerle en situación de

«Los maestros de/
futuro son quienes

deben //evar ade/ante
esta revo/ución, porque

de /o contrarío no
tendrá /ugar».

Finalmente, nos propone-
mos determinar la madurez
de los chavalines antes de
enseñarles a leer y escribir.
Descartamos la idea de
años cronológicos para po-
ner el acento en años de
madurez (5 años de madu-
rez, 6 años de madurez). De
este modo, pasarán de un
grupo a otro, no por los
años que tengan, sino se-
gún el grado de madurez.»

De todo lo dicho anterior-
mente se comprenderá el
tremendo fallo que consti-
tuye determinar unos con-
tenidos standars para todo
el territorio nacional. Pen-
samos que la acción educa-
tiva es un reto de cada cha-
val consigo mismo, de
modo que nuestro sistema
de evaluación se basará en
el contacto directo del tutor
con el alumno. «Pepe, Enri-
que -podrá decirle-, últi-
mamente no vienes funcio-
nando como tú puedes ha-
cerlo». Vamos a eliminar la
competición y todo método
comparativo.

que pueda alcanzar su nivel
máximo de desarrollo, madu-
ración y originalidad.

- Situarle en condiciones
de encontrar, organizar y eva-
luar críticamente los conoci-
mientos desde una perspecti-
va de elaboración personal y
colectiva.

- Propiciar en él el naci-
miento y desarrollo de un es-
píritu tolerante y crítico, me-
diante la p3rticipación demo-
crática en las actividades del
Centro y en su propio apren-
dizaje.

- Dotarle de un método y
de unas técnicas de trabajo
activos y personales.

Hacemos notar que estos
objetivos están planificados

para la totalidad de los alum-
nos; sin embargo, en nuestro
Centro, existe, como realidad
concreta y en dimensiones
alarmantes, un grupo de alum-
nos con dificultades de apren-
dizaje y con problemas de per-
sonalidad. La cifra alcanza,
nada más y nada menos, que
el 20 por 100 del total de los
alumnos. Ellos, para alcanzar
su nivel máximo de desarrollo,
necesitan, además de la edu-
cación reglada, un apoyo es-
pecífico sico-pedagógico que
la sociedad, en justicia, no
puede negarles.

Esquema del plan detrabajo

Porque estamos convenci-
dos de que el Lenguaje, en su
más amplio sentido, consti-
tuye la base de todo conoci-
miento, nos proponemos dar-
le una irnportancia especial y
básica. Y la convicción se ci-
menta en los siguientes datos:
en la relación directa que tiene
el lenguaje con el desarrollo
de la inteligencia; en el hecho
de que todas las demás mate-
rias requieren una compren-
sión lingiiística oral o escrita;
en que el lenguaje es la forma
de cubrir el déficit más especí-
fico de nuestro barrio en ma-
teria de enseñanza.

«E/ /enguaje estructura
nuestra percepción de

/a rea/idad. No hay
tradición humana más

antigua que /a tradición
ora/».

Sobre esta base se levanta
el eje de las ciencias socio-
naturales, las únicas que tie-
nen contenidos en sí mismas,
ya que las demás áreas son,
fundamentalmente, expresio-
nes, aunque también tengan
sus propios contenidos.
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Airededor de ese eje giran
ias distintas expresiones:

- Lingŭ ística
- Matemáticas
- Corporal y Musical
- Plástica
La malla del fondo represen-

ta esa ayuda complementaria,
que proporcionan a todas las
materias nuestras aulas de
a poyo.

ANDRÉS MARTÍNEZ

-«Creemos que este
Proyecto Educativo de
nuestro Centro quedaría in-
completo sin la Educación
Permanente de Adultos»,
concluye el director. «Du-
rante los dos últimos cur-
sos hemos organizado la
E.P.A. al modo tradicional:
varios profesores se encar-
gaban de estas ctases en
pro{ongación de jornada.
Cada año han asistido cer-
ca de 60 alumnos a las mis-
mas. Consideramos, por
una parte, como muy posi-
tivo el que gran parte del
alumnado sean los propios
padres de los chicos. Pero,
por otra, entendemos que
no pueden enfocarse esas
clases como el lugar donde
se viene a obtener el título
de Graduado Escolar. Pen-
samos que las clases de
E.P.A. deben tener otra ver-
tiente: lograr educar al jo-
ven y al adulto para la vida
real; en esto queremos
aproximarnos al modelo de
las conocidas Universida-
des Populares -sin dejar,
por supuesto, la posibilidad
de obtener el Graduado Es-
colar-, con un temario y
una pedagogía adecuados
a las características y nece-
sidades de este tipo de
alumnado».

rrE/ estudiante debe ser
el centro de toda
programación.

Nuestros programas
deben empezar con lo

que él siente, aquel% de
que se preocupa, lo que
teme y /o que desea».

VIDA ESCOLAR
Fotos: Milagros Rodero
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La tradicional Educación
Física se sitúa en el límite

entre la escuela y la
enseñanza peri-escolar. A
pesar de integrarse en las

estructuras escolares,
ocupa un lugar marginal
respecto de las demás

disciplinas. Sin embargo,
en el colegio publico

Miguel de Unamuno, de
Baracaldo, se viene

realizando, desde hace
años, una interesante

experiencia de
psicomotricidad escolar.

Tratamiento pedagógico de lo corporal

La psicomotricidad en la escuela
Un grupo de profesores fue-

ron sintiendo, progresivamen-
te, la preocupación urgente de
introducir en el marco de la
enseñanza tradicional otra fór-
mula de trabajo. Consistía en
dar paso a una educación en la
que, más que enseñar nocio-
nes, se ayudara al niño en el
correcto uso de su propio or-
ganismo, en el aprendizaje de
sí mismo dentro de las com-
plejas coordenadas espacio-
temporales, en una palabra, en
su aprendizaje a vivir.

Eran conscientes de que,
más allá de visiones parciales,
sectoriales, el niño es un orga-
nismo, cuyo desarrollo y per-
feccionamiento hay que fo-
mentar. La ligazón entre mo-
tricidad y psiquismo consii-
tuye una exigencia básica, so-
bre todo en los primeros años
de la vida, a la vez que signifi-
ca la más rica fuente de cono-
cimiento. i.Puede, acaso, de-
jarse en el olvido el hecho de

que la mayor parte de los da-
tos que Ilegan al niño le son
proporcionados a través de
experiencias de movimiento?
La maduración del esquema
corporal y la confianza en la
disposicibn somática, la ad-
quisición de factores de des-
treza, coordinación y educa-
ción espacial, justifican el
tipo de educación psicomo-
triz.

Experiencia a través de lo
corporal

Artífice y motor de la expe-
riencia es Marcelino Vaca Es-
cribano. Castellano de Sego-
via, afincado en este colegio
público de Baracaldo, dedica-
do a Don Miguel de Unamu-
no... «Para mí la educación no
es un trabajo», pero...

-Preséntate tú mismo a
los lectores de Vida Escolar.

-«Bien. Nací en Fuentepe-
layo, pequeño pueblo de Se-

govia, en 1951. Digo la fecha,
porque pertenezco a esa ge-
neración de gentes de pueblo
que no podían estudiar, si no
era con beca; y yo la tuve. Cur-
sé hasta Preu en el colegio
Claret, de Segovia. Fui a Ma-
drid, donde hice, durante cua-
tro años, Educación Física, en
aquella «Academia de Man-
dos José Antonio». Asistía,
también, a las clases de Ma-
gisterio en la Escuela c<Pablo
Montesinos». Me presenté en
la convocatoria de «acceso di-
recto a Magisterio», y me die-
ron plaza. Estuve en un cole-
gio de Manoteras y compatibi-
lizaba el trabajo con los estu-
dios de Psicología, en Somo-
saguas. Llegué a tercero. En el
curso 1975-76 me traslada-
ron forzoso a este colegio de
Baracaldo. Vinirnos un grupo
de amigos de Madrid, coinci-
dentes todos en nuestro inte-
rés en torno a la psicomotrici-
dad, interés que había desper-
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tado en nosotros el descubri-
miento de Le Boulch, Vayer,
Picq, es decir, de la Escuela
Psicocinética Francesa. Aquí
tuve un encuentro muy agra-
dable con el edificio, que veis,
y con el movimiento de reno-
vación pedagógica Adarra, en
el que me integré de inmedia-
to. ^Y qué más? iAh!, que, en
seguida, empiezo a observar
que tengo ideas sobre psico-
motricidad... Bueno, y me que-
do aquí. Esta sala tiene mucha
parte de culpa...

El movimiento es un
medio de educación

global de !a
personalidad. Las
manifestacéones a

través de lo corporal
son una expresión
tatalizadora de su

persona/idad.

fSe le agrandan /os ojos
cuando nos muesira !a sa/a. Es-
paciosa, aislada de! resto de los
rnódulos, en ella realizan las se-
9iones de psicomotricidad. Al
entrar, se siente otro. Asrŝ ti-
mos a una sesión, dirigida por
él. Como un embrujo, curioso y
extraño, recorre la sala. Los ni-
ños, envueltos materialmente
entre balones, pelotean, se
mueven, combinan entre ellos,
intentan destrezas, habilidades
nuevas. A una voz de Marce/i-
no, se paran. Cambian de ejerci-
cio, inician nuevas activida-
des... Sorprendente todo ello
para expectadores tan pro/a-
nos, como nosotros.l

-Pero, sigamos. Tenías
ideas sobre psicomotricidad,
acabas de decir, sobre lo cor-
poral como aspecto expresi-
vo del «sí mismo» del niño.
^Se puede saber qué entien-

des, y cómo entiendes tú, la
psicomotricidad?

-Bueno, como hablaré mu-
chas veces en primera perso-
na del plural, quiero decir, de
entrada, que somos un grupo,
que viene de antiguo, de pro-
fesores de EGB fundamental-
mente. Teníamos ilusiones se-
mejantes, miedos semejantes,
e igual insatisfacción con res-
pecto a la acción educativa
que veníamos desarrollando.
Es un grupo éste, del Semina-

rio de Psicomotricidad de
Adarra, que conserva el deseo
de reciclaje como el primer
día, y que ha conquistado una
capacidad de diálogo, de en-
tendimiento, realmente ex-
traordinario, en el intercambio
de experiencias.

Y, ahora, respondo a la pre-
gunta. Pronunciar, hoy, el tér-
mino psicomotricidad no es
nada clarificador. AI revés, se
trata de un término confuso,
ambiguo, que suscita las más

^II^''ar;.;, ^^^.^w^w
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dispares reacciones. Para no-
sotros, psicomotricidad es
algo concreto, específico,
que realizamos en algunos
momentos de nuestra acción
educativa y que, incluso, po-
dríamos decir que la determi-
na.

(En sus años de estudio en la
«Academia de Mandos José
Antonio» se habían iniciado en
e! estudio de la Psicocinética
Francesa, cuyo objetivo general

JEAN LE BOULCH

Es autor de La educación
por el movimiento (Buenos
Aires. Paidós, 1969, 284 p.).
en sus páginas propugna la
psicocinética como método
activo de la educación por el
movimiento. Lo que importa
en educación no es sólo, ni
principalmente, aprender una
serie de materias, sino cómo
utilizarlas para la formación
del individuo. En esta filosofía
de la educación, Le Boulch de-
fiende como objetivos funda-
mentales: el mejor conoci-
miento y aceptación de sí mis-
mo, un mejor ajuste de la con-
ducta, una autonomía y res-
ponsabilidad en la vida social.

Largos años de práctica en
las Escuelas Técnicas de fa
Cámara de Comercio e Indus-
tria de París, así como el con-
tacto con Vayer, Romain,
Mucchielli, etc., le han permi-
tido escribir esta obra, básica,
sin duda, para especialistas de
E. F. y para aquellos que se de-
dican a la reeducación de ni-
ños disminuidos. cLa persona-
lidad no puede realizarse sino
a través de la relación de la
«coordinación motriz», del
«conocimiento del propio
cuerpo», de la «percepción
temporal» y de la «percepción
del espacio».

se centra en el desarrol% psico-
motor del individuo. De hecho,
Le Boulch, Picq y Vayer, cuan-
do hablan de educación psico-
motriz, proponen los siguientes
objetivos: Conciencia del pro-
pio cuerpo; dominio del equi-
librio; control eficaz de las di-
versas coordinaciones globa-
les y segmentarias; control
de la inhibición voluntaria y
de la respiración; organiza-
ción del esquema corporal y

PIERRE VAYER

Investigador y director de
educación física en Montreal,
ha escrito EI diálogo corporal
(Barcelona Editorial Científico
Médica, 1972, 207 p.), obra
realmente importante para
padres y educadores de pár-
vulos, en la que conjuga los
aspectos teóricos y prácticos
-el qué hacer, el cómo hacer
y el por qué hacer- de la
educación corporal.

Tres aspectos complemen-
tarios en el ejercicio físico: 1)
Elaboración del esquema cor-
poral; 2) relación motricidad-
conocimiento (noción de obje-
to); 31 la relación con los de-
más. Realiza un examen psi-
comotor de la primera infan-
cia, analiza el dibujo infantil,
dedica un capítulo a lo que Ila-
ma «la construcción del yo
corporal» (diálogo con el cuer-
po, equilibrio, respiración...); en
otro habla del «niño ante el
mundo de los objetos» (per-
cepción, conocimiento por
manipulación, construcción
espacial, relaciones tempora-
Ies) y, por fin, de «el niño ante
los ^iemás»: la relación, comu-
nicación y presencia del adul-
to). Finaliza el libro con una
serie de orientaciones concre-
tas sobre la educación psico-
motriz.

orientación espacial; correc-
ta estructuración espacio-
temporal y mejores posibili-
dades de adaptación al mun-
do exterior.J

-Quiero entender, enton-
ces, que para ti, o para voso-
tros, la psicomotricidad no es
sólo, ni exclusivamente, un
método de trabajo, sino...

-Efectivamente. A noso-
tros nos preocupa un tema
más amplio y complejo, que
sofemos denominar el trata-
miento pedagógico de lo cor-
poral. Es decir, entendemos la
psicomotricidad como esa for-
ma de ser del niño, original y
propia, que se manifiesta por
vía del cuerpo. En ellos, en los
niños, hacer y decir se identifi-
can. La acción es una forma de
expresión, es un mensaje de
relación y de absorción del
mundo que les rodea. tQué
otra cosa es la actividad motril
sino ese mundo que conlleva
un mensaje no verbal, donde
el componente afectivo y la
problemática relacional deter-
minan la actitud corporal, la
expresión del rostro, la vivaci-
dad del movimiento, el tono
muscular, etc.?

Acción educativa

Psicomotricidad

Tratamiento
pedagógico
de lo corporal

Pues bien, hay determina-
dos momentos en nuestro tra-
bajo, en los que no sólo permi-
timos, sino que posibilitamos,
que el niño se viva a sí mismo,
libre y espontáneo, en una
sala. Y, partiendo de ahí, ini-
ciamos un ciclo de comunica-
ción con él. Es lo que Ilama-
mos sesiones de psicomotri-
cidad.
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(Le han llamado de todas las
regiones españolas. Ha expues-
to su experiencia pedagógica en
las Escuelas de Verano de Va-
lencia, Madrid, Barce%na, Co-
ruña, Canarias, Oviedo, e inter-
vino en las Jornadas lnternacio-
nales de Psicomotricidad, ce%-
bradas en la capital de España.
KNos has ahorrado cinco años
de trabajo», le dijeron, agrade-
cidamente, un grupo de maes-
iros de Zaragora. Sin embargo,
se apresura a confesar que su
modelo tiene valor representa-
tivo y no valor normativo. Su
experiencia, como toda expe-
riencia, pensarnos nosotros, no
debe verse como un ejemp/o
que imitar, sino que pretende
ser, tan sólo, una esquematiza-
ción elucidadoral.

-Precisemos aigo más.
1Qué tiempos, dentro del ho-
rario semanal, dedicáis al
tratamiento de lo corporal?

-Normalrnente distingui-
mos, en el horario semanal de
nuestro colegio, tres momen-
tos en cuanto al tratamiento
de lo corporal: Sesiones de
psicomotricidad; Momentos
en el patio y Momentos en el
aula. En el patio y en el aula
partimos de una propuesta
concreta de trabajo. Son pues-
tas en situación en las que, a
través del juego y de otras ac-
tividades, buscamos posibili-
tar el ejercicio, a través de
coordinaciones espacio-
temporales, coordinaciones
dinámicas de tipo general,
coordinaciones entre miem-
bros (ojo-mano, ojo-pie... ► ,
orientación y conocimiento de
sí mismo, etc.

Sesiones de
Paicomotricidad

Momentos en el patio

Momentoe en el aula

En los momentos del patio
nos interesa especialmente
reconquistar el juego popular.
No olvidemos que el juego tie-
ne para el niño un atractivo es-
pecial, que le penetra y en-
vuelve; posee un embrujo pa-
recido al que contiene el cuen-
to.

Hay interés en el niño
por conquistar un

lugar en la atención
de/ adulto.

(El patio es una continuidad
de lo que hacen en el aula. Hay
pintadas por doquier en el sue-
lo. Líneas paralelas, circulos, a
veces concéntricos, otras veces
no, distancias marcadas, pe-
queños recodos, con bancos, en
los laterales... rrTodo tiene su
explicación». Se trata de inte-
grar al niño en una acción edu-
cativa. El grupo de Marcelino
Vaca ha elaborado los objetivos
del Gobierno Vasco en esta ma-
teria. aEl organismo es parte
constitutiva del ñiño y, al mis-
mo tiempo, un aspecto expresi-
vo».1

-Has hablado de propues-
tas concretas de trabajo.
tPuedes clarificar un poco
más este punto?

-Cuando hablo de que en
los momentos de patio y de
sala partimos de una propues-
ta de trabajo concreto, quiero
decir, ante todo, que hay pro-
puestas de muchos tipos: ver-
bales. Les dices lo que hay
que hacer (a todos, a un gru-
po...1. Este es el modo del que,
normalmente, nos servimos
en el aula. No-verbales. EI
adulto, por ejemplo, se pone
a correr, y ello despierta la imi-
tación de los niños. Pero el
comportamiento esencial que
subyace en todas y cada una
de las diversas tareas es el
movimiento como denomina-
dor común. EI movimiento, la
actividad, es algo connatural
al niño. Pues bien, nosotros
tratamos de aprovechar este
interés por la ejercitación, por
probar su destreza, la eficacia
corporal, de manera que, con
ese fin, hemos diseñado el
suelo de nuestro patio. Todo
está pensado para invitar a la
actividad, al ejer^icio organi-
zado y coordinado. Hay unas
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pintadas móviles, trazadas
con tiza, para sus juegos con
tejos. Otras son fijas. Estas
ofrecen una gama importante
de ejercicios: «De estos cua-
dros a aquellos hay la misma
distancia». «Pisando siempre
estas rayas, conseguirás un
ritmo de zancada corta; allí
ocurre lo contrario: la zancada
se alarga y el ritmo es más
lento».

EI suelo pintado es como
una propuesta no-verbal, que
favorece la creatividad a la
hora de programar activida-
d es.

(No se trata de buscar movi-
mientos originales, raros, pro-
gresivamente difíciles, sino de
asumir y valorar la formación
enriquecedora del movimiento
humano, de fijar sus objetivos,
su integración personal y su ra-
zón de ser. ^rEstudiar al niño
fragmentariarr^ente es ir contra
la naturaleza», decía Wallon. El
niño es unidad bio-psico-
sociológica. Lograr una perso-
nalización de/ movimiento es
tanto como conseguir la toma
de conciencia del propio cuerpol.

-^Por qué tanto interés
por lo corporal?

-Mira, la Escuela suele exi-
gir del niño que esté quieto,
que no revuelva, que se man-
tenga atento, que escuche,
que esté en silencio y no mo-
leste. Por otra parte, la Escuela
convierte al niño, al menos en
muchos momentos, en ejecu-
tante de actividades propues-
tas, bien por el profesor, a ve-
ces por las editoriales. Por eso,
nosotros reivindicamos que la
Escuela se abra. No pensa-
mos, en absoluto, sustituir
algo que forma parte del «cu-
rriculum» por lo corporal. Por
decirlo de manera sencilla, no
queremos eliminar el conteni-
do de las «fundamentales»,
sino dar al contenido la impor-
tancia que tiene, pero tampo-
co más. Somos conscientes
de que el principal problema
de la educación no es sólo el
contenido, sino, sobre todo, la
metodología de su adquisi-
ción. EI contenido varía, según
que se ofrezca en una u otra
envoltura...

-Es decir, que conviene
relativizar los contenidos.

-Por supuesto, relativizar la
ansiedad que la acción educa-
tiva normalmente conlleva. A

veces te sorprendes dando
importancia desmesurada a
un contenido o a un proceso
lógico, que no la tiene. Pero re-
lativizar para y por algo. Rela-
tivizar para que la jornada es-
colar pueda dar cabida a mo-
mentos distintos, a activida-
des distintas, donde se implica
la manipulación, la habilidad,
la destreza, la eficacia corpo-
ral; dar cabida a agrupaciones
diferentes, facilitar el protago-
nismo del niño. Dar la oportu-
nidad de que ocupe su lugar,
acompañado, cómo no, por el
adulto.

Esto, que en modo alguno
se contradice con la adquisi-
ción de los contenidos funda-
mentales, ayuda de forma ex-
traordinaria a que no se viva
la Escuela como algo recha-
zante.

El mundo de /as
destrezas, de las
habilidades, está

siempre en re/ación
con e/ otro. El

domínio, la seguridad, /a
confianza en sí

mismo, es /o que les
posibi/ita el

acercamiento.

Aunque es director del cole-
gio Miguel de Unamuno, no
manipula el centro para que
funcione la idea de motricidad.
Son 250 alumnos, tocan a 20
por aula; 27 profesores y 2 au-
las de educación especial. Está
convencido de que hay un
boom en torno a la psicomotri-
cidad. No le gustan !as modas,
ni la anécdota, ni, mucho me-
nos, el folklore. KL o que me
apasiona es la escuela, no la
psicomotricidad». KSí, para mí
la escuela no es un trabajo^.

FELICIANO BLÁZOUE2
JORGEROA
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AI entrar en la sala, los niños se Poco a poco, Ilegan a acuerdos Otros se mezclan con el suelo, vi-
manifiestan como son. Unos se enre- comunes. viendo la tensión de su cuerpo. Ne-
dan con los objetos; otros se aislan. cesitan una relación consigo mis-

mos.

^QUE ES UNA SE-
SIÓN DE PSICOMO-
TRICIDAD?

Debo decir, ante todo,
que, hasta no hace mucho,
las sesiones de psicomotri-
cidad no han sido algo con-
creto y claro, desde lo que
reflexionar, sino algo que
^bamos buscando, a lo que,
de alguna manera, sin sa-
ber muy bien cómo, quería-
mos Ilegar. Son, pues, el
fruto de nuestro empeño
por encontrar un cuadro de
trabajo, aunque de una hora
semanal, en el que el niño
fuese el protagonista fun-
damental. No nos gustaba
aparecer siempre como los
que contenían y cuidaban
de la estructura de trabajo.

Nuestro esfuerzo consis-
tía en esa continua búsque-
da por ver qué connotacio-
nes, qué rnatices tenían
esos momentos, en los que
ellos, los niños, viven relaja-
dos, alegres, interesados,
absorbentes. Esa búsqueda
podría describirse como el
intento de considerar al
niño como protagonista de
la acción educativa. Ello pa-
rece suponer una pérdida
de protagonismo por parte

del adulto y, sin embargo, lo
que supone, en realidad, es
que se permite establecer
una dinámica, en la que
cada uno busca su lugar, el
lugar que le corresponde.
En este sentido, las sesio-
nes de psicomotricidad son
ese momento privilegiado
del tiempo escolar que, a
grandes rasgos, paso a des-
cribir:

Ofrecemos un lugar am-
plio, alegre, ordenado, don-
de es posible el desplaza-
miento. No sólo se permite,
sino que se da como una in-
vitación al movimiento.
Ofrecemos un lugar en el
que es posible poner en
juego las actividadesfísicas
primarias; donde los niños,
primero de forma explosiva,
después más centrados,
experimentan sus niveles
de destreza y de eficacia
corporal sin cortapisas,
desde el más generoso
ejercicio de su libertad.

Poco a poco, van pasan-
do a situaciones en las que
se vislumbra la organiza-
ción y el centrarse en tor-
no a los objetos, a los com-
pañeros, en algún lugar de
la sala; y empiezan a com-
partirentre ellos.

EI adulto que, hasta ese

momento, era como el con-
tenedor de lo que allí ocu-
rría, pasa a cornpartir la in-
sinuación de una incipiente
sociabilidad. Hay un en-
cuentro niño-adulto, a ve-
ces personal, a veces en la
proyección del adulto, es
decir, en el enredo que pro-
pone o que, sin haber naci-
do de él, surge de aquel
niño, de aquel grupo, etc.

Así, poco a poco, una se-.,
s^on que, en su comienzo,
ofrecía multitud de posibili-
dades, se va definiendo y se
convierte en el desarrollo
de aquella actividad, a la
que se Ilegó, como si de un
común acuerdo se tratara.

La dinámica que se gene-
ra en las sesiones es un re-
flejo de la vida existente en
ese grupo concreto.

La necesidad de explo-
sión, la capacidad de acer-
camiento al otro, al juego
con los otros; el deseo de
superar dificultades a nivel
de destreza, el ser capaz de
jugar, teniendo en cuenta
las reglas de esa actividad
correcta; el tratamiento con
respecto al adulto; cómo
acogen lo que nosotros
queremos para con ellos; la
reflexión sobre la claridad y
la coherencia de nuestro

1$



Otros aprovechan cualquier situa-
ción para vivenciar su cuerpo, en
una actitud de descentración.

papel en la sesión, etc., es el
sustrato en el que cimentar
los planteamientos del día
siguiente, desde el que con-
sideramos la metodología a
emplear, el trabajo indivi-
dual que realizaremos, el
acercamiento personal.

Se genera, en suma, un
clima que necesita o/y ge-
nera vocación de maestro,
entendiendo por vocación
la disponibilidad para ocu-
par el sitio propio, de forma
flexible, entre el de los ni-
ños; postura que nunca nos
impedirá exigirles un es-
fuerzo. Es una manera de
estar que, a veces, y ellos lo
entienden muy bien e, in-
cluso, lo necesitan, no es
negociable.

Por supuesto que este

La mayoria, a insinuaciones del pro-
fesor, prueban sus capacidades con
el aro. Cuerpo y aro se identifican.

mundo genera una dedica-
ción algo más que profesio-
nal.

Toda esta impregnación
de las diferentes personali-
dades que forman el aula
en la acción educativa, la

En algunos casos el adulto anima al
grupo y actúa para que vivan el equi-
librio.

definen como esa clase, Este niño utiliza el aro para cerrarse
ese aula, es decir, algo con-
creto y original. (AI comen-
tar y analizar situaciones
con los componentes del
Seminario -es imprescin-
dible trabajar en grupo,
compartir experiencias-,
hasta esos matices indivi-
duales encuentran unas
pautas generales, desde las
que es posible refiexionar y
hacer un análisis en co-
mún).

MARCELINO VACA ESCRIBANO
Maestro

A veces, el adulto necesita hacer un
trabajo personal. Entiende la de-
manda de tipo afectiva que le mues-
tra el niño.

La profesora recoge la valoración Museo que, más tarde, se visita para La aituación de equilibrio con los
que ha hecho cada niño. Suelen va- que los niños den su opinión. aros se convierte en adorno del cuer-
lorar m8s el nombre o vestido del po del otro. Se genera en la sala
amigo que la idea misma de belleza. como un museo entre los que ador-

nan y los adornados.
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Entrevista 9 mesa redonda,reportaje 

De izquierda a derecha: Antonio Molina, Feliciano Blázquez, Jorge Roa, Blanca Guelbenzu, Víctor Burgos, Carlos 
Ortiz y Domingo Luis Sánchez Miras. 

La renovación Pedagógica vista desde 
a Dirección Genera de E.G.B. 

La educación es, debe ser, siempre renovación, búsqueda, necesidad 
permanente. Lo cual supone concebir el hecho educativo corno un esfuerzo 
por hacer posible que cada persona, en cuanto integrante de una sociedad 

en vertiginoso cambio, comprenda mejor el mundo social, cultural y técnico 
que le rodea. Pero, al mismo tiempo, no es posible el cambio social sin una 

profunda renovación de la enseñanza. Y, por supuesto, hay que partir de 
que también la organización delsiiSetxiaaJriucatiuo debe estar abierto al 

cambio. 

Desde estas convicciones 
programáticas se ha plantea- 
do la siguiente mesa redonda 
con Blanca Guelbenzu, Direc- 
tora General de E.G.B. y su 
equipo de colaboradores más  
di rectamente re lac ionados 
con la renovación pedagdgica: 
Víctor Burgos, Subdirector 
General de Ordenación Edu- 
cativa; Carlos Ortiz, Su bdirec- 
tor General de Educación Es- 
pecial; Domingo Luis Sánchez 
Miras, Inspector General, y 
Jorge Roa, Director de Vida 

Escolar. Cada uno de ellos 
aborda el tema de la renova- 
ción pedagógica desde sus 
óp t i cas  depar tamenta les.  
Blanca Guelbenzu presentó el 
marco general y los grandes 
temas de la renovación peda- 
g6gica hoy y aquí. 

Protagonista: el maestro 

Vida Escolar: ¿Cuáles son 
las líneas maestras y los ob- 
jetivos básicos de la  Direc- 
ción General de E.G.B. en 

cuanto al  tema concreto de 
la renovación pedagbgica? 

Blanca: ((Pensamos que 
toda renovacióri ha de pasar 
porque el maestro asuma su 
papel de protagonista en la es- 
cuela; y pivota sobre la base 
de ofrecerle una normativa y 
estímuios e instrumentos sufi- 
cientes que favorezcan su 
puesta al día constante, su re- 
novación y formación perma- 
nentes. Hay que retomar la 
profesionalidad de los maes- 
tros. De ahí que consideremos 



como una de las medidas prio- 
ritarias la de promover la refle- 
xiOn sobre el propio trabajo 
realizado, y no a nivel indivi- 
dual, sino en relación con los 
compañeros y la misma co-
munidad educativa, sin olvidar 
el entorno. En este contexto, 
se inserta la resolución de la 
Dirección General sobre la 
"memoria fin de curso", que 
no ha de entenderse como 
una sobrecarga de trabajo bu- 
rocrático, sino como la necesi- 
dad de reflexionar en común 
sobre el propio trabajo para 
mejorarlo.)) 

V. E.: Los M.R.P. afirman 
continuamente que e l  profe- 
sorado ha  de cumplir u n  pa- 
pel  dinamizador en el proce- 
so de renovación. Tú hablas 
de protagonismo del maestro 
¿Estableces. algún matiz di- 
ferenciador entre ambos tér- 
minos? 

B.: Efectivamente, recalco el 
término protagonista, porque 
al maestro, -pienso-, se le 
ha ido desplazando de lo que 
es su auténtica tarea en la es- 
cuela. Es más, considero que 
una de las raíces del fracaso 
escolar actual radica en que se 
ha podido plantear un tipo de 
enseñanza y de maestro que 
actúa frente a una clase stan- 
dard, cuando él es el profesio- 
nal que tiene capacidad para 
situarse ante cada niño, que 
es distinto, ante cada grupo de 
clase, también singular, y fren-
te a un centro, enraizado en 
un determinante entorno. En 
todo ello, es insustituible el 
maestro; porque hay que Ile- 
gar a establecer una comuni- 
cación con aquella realidad 
concreta, sin aplicar de ante- 
mano unos estereotipos que 
se llevan aprendidos. 

V. E.: Es decir, que el cam- 

bio o lo  hacen los maestros, o 
no  se hará o se hará mal. 

B.: Tan es así que en esa Ií-
nea de formación y de estímu- 
los a la innovación van las ins- 
tituciones de la Subsecretaría, 
y que afectan a Medias y a Bá-
sica, sobre los programas con- 
vocados de innovación, a los 
que pueden acceder los maes- 
tros, no individualmente, sino 
en equipo. 

V. E.: Dices innovación y no 
investigación. 

B.: Pienso que el término in-
vestigación se refiere más a or- 
ganismos exteriores a la es-
cuela; en cambio, la innova-
ción, -y no hablo de innova- 
ción de altos vuelos, sino de 
pequeñas innovaciones-, se 
realiza más dentro de la propia 
escuela. 

V. E.: Has repetido en  dos o 
t res ocasiones la palabra gru-
po o equipo. Da la impresión, 
Blanca, de que te  obsesiona 
de alguna manera la idea de 
que sin intercambio entre los 
maestros no habrá renova-
ción posible. 

B.: (Sonríe levemente). 
((Sonrío porque una tercera 

Blanca Guelbenzu. 

medida, a la que queremos 
darle una entidad mayor des- 
de el punto de vista de la nor-
ma legal que los regule, es la 
del establecimiento de unos 
circulos de estudio e intercam-
bio, que desbordan el propio 
colegio y que facilitan, en 
cambio, el encuentro entre 
profesionales. Dispondrán de 
una sede en la que esté el ma- 
terial de documentación, bi-
blioteca y aquellos instrumen- 
tos que necesita el maestro 
para desempeñar dignamente 
su tarea. Serán centros, en 
una palabra, suficientemente 
dotados, que permitan fijar en 
grupo qué tipos de ayudas ex- 
ternas son necesarias para ir 
progresando e innovando el 
propio quehacer. 

En resumen, estas tres me- 
didas, -reflexión crítica sobre 
el propio trabajo, apoyo a la in- 
novación y centros de inter- 
cambio-, intentan partir de la 
base y estar próximas al cen- 
tro de trabajo, en contraposi- 
ción a lo que, a veces, se dise- 
ñó como formación perma-
nente del maestro, que consis- 
tía en unos cursos muy distan- 
ciados de la propia escuela o 
colegio y, que no sierripre po- 
dían responder a las situacio- 
nes tan diferenciadas de los 
centros.,) 

«No se trata de cambiar los 
contenidos)) 

V. E. : Víctor, enlazando 
con el planteamiento hecho 
por Blanca en  el  sentido de 
que la renovación pedagógi- 
ca ha de nacer en la  propia 
escuela, así como de recono- 
cer el protagonismo del 
maestro. ¿Cómo se compa-
dece ésto con el hecho, por 
otra parte evidente, de la 
existencia de unos planes de 
estudio elaborados y dirigi-



dos por organismos ajenos a 
la realidad escolar? 

Víctor: Hay que reconocerlo. 
No ha habido una suficiente 
participación del profesorado 
en los nuevos planes de estu- 
dio, planes que, desgraciada- 
mente han solido encorsetar 
la labor del profesor. ¿Por 
qué? Pues, porque intentaban 
precisar en cada momento 
qué contenidos, debían alcan- 
zarse, y cómo, independiente- 
mente de las características 
concretas de los centros. 

Yo pienso que la innovación 
o surge como algo que arran- 
ca de las necesidades reales 
del maestro y de los centros, o 
se viene abajo. No se trata de 
cambiar los contenidos única- 
mente, por mucho que se des- 
taque su letra impresa en el 
Boletin Oficial del Estado. Si 
no participa el maestro en su 
elaboración, los sentirá como 
algo impuesto desde arriba, 
que constriñe y limita. 

V. E.: Pero no olvidemos, 
Víctor, el carácter selectivo 
de la enseñanza. 

V.: Por supuesto. Esa es otra 
de las circunstancias que ha li-
mitado la reiiovación pedagó- 
gica. La Educación Básica, 
como nivel obligatorio, no 
puede ser selectiva. Aun cuan- 
do la Ley de Educación, de 
1970, introdujo explícitamen- 
te la evaluación continua y 
diagnóstica como medio de 
ayuda y de reorientación del 
proceso de aprendizaje, ha 
prevalecido, de hecho, el sen- 
tido de una evaluación como 
capacidad de etiquetar, de una 
forma u otra, a los alumnos, a 
los que, por otra parte, se les 
ha ido clasificando en funcicn 
de su edad conológica. Todos 
los niños de la misma edad, 
-se pensaba-, maduran a la 
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vez y pueden, por lo mismo, 
aprender al unísono. ¿Yqué ha 
ocurrido? Pues, sencillamente, 
que se desembocó en un tipo 
de enseñanza basado, no en 
las necesidades reales de los 
alumnos, sino en unas necesi- 
dades ficticias. 

V. E.: Sin embargo, ¿no 
crees que se ha evaluado en 
demasía, y sistemáticamen-
te, a los alumnos y muy poco 
a l  sistema? 

V.: Puede que sea verdad. 
Pero opino que no es tanto el 
hecho de evaluar mucho o 
poco a los alumnos, que hay 
que hacerlo, no cabe duda, lo 
que debe preocupar funda-
mentalmente, sino la forma, el 
sentido, la filosofía que ha sub- 
yacido en la evaluación. No 
quieró pecar de reiterativo, pe- 
ro es que se ha evaluado en fun- 
ción de unos ((standards)) de 
rendimiento, que se suponían 
necesarios para acceder a 
otros niveles educativos. ¿Por 
qué preferimos hablar, hoy, de 
evaluacidn formativa? Pues, 
sencillamente, porque pensa- 
mos que la evaluación debe 

víctor B U ~ ~ O S .  

ser, ante todo, un proceso, un 
medio que sirva al profesor 
para introducir las correccio- 
nes necesarias en ese proceso 
de aprendizaje, al que me he 
referido. 

V. E.: O sea, ¿un juicio glo- 
bal del maestro? 

V.: Pues sí, pero un juicio 
global que, además de tener 
en cuenta los aspectos cuanti- 
ficables y objetivos, se preocu- 
pe también de una serie de 
factores personales, difícil-
mente cuantificables. Por 
ejemplo, ¿se puede cuantificar 
la evolución de la personali- 
dad de un alumno e, incluso, la 
modificación de las actitudes? 
Creo que no. En una palabra, 
lo que impora es el enfoque. 
No seleccionar, calificar o eti- 
quetar bajo el signo de éxito o 
fracaso; no utilizar la evalua- 
ción como un filtro selectivo, 
sino como medio de reorientar 
el proceso cuando proceda; 
tomar las medidas oportunas, 
en función del diagnóstico 
realizado, para establecer los 
elementos de ayuda necesa-
rios de modo que el chico pue- 
da seauir a~rendiendo. " 

(interviene Domingo Luis: 
«Yo suelo decir que el fracaso 
escolar es que el sistema es 
un fracaso)).) 

V. E.: ¿Se está evaluando el 
sistema? 

V.: En estos momentos se 
intenta hacer una evaluación 
en profundidad de cómo fun- 
ciona el Ciclo Inicial, tanto a 
nivel del rendimiento de los 
alumnos como también en 
qué medida se han introduci- 
do modificaciones organizati- 
vas y pedagógicas que nos 
puedan dar pistas para deter- 
minar en qué radica, concreta- 
mente, ese fracaso. Cierto, a 
nivel intuitivo, todos lo sabe- 
mos o, por lo menos, lo imagi- 



Ramos; pero queremos averi- 
guarlo a nivel de investigación. 
Podría anticiparse, quizá, que 
una de las causas está en la 
inadecuación del sistema de 
enseñanza actual, ajena a las 
caracteristicas y posibilidades 
de los alumnos. Tratamos a 
todos con el mismo rasero. En 
mi opinión, hay que adaptar 
los mínimos necesarios, im- 
prescindibles, si queremos, al 
contexto sociocultural en que 
viven los alumnos y a las exi- 
gencias que la sociedad les 
presenta, al tiempo que se 
debe posibilitar que sean cada 
ver más autónomos en su 
aprendizaje. 

V. E.: S in  embargo, da la 
impresión d e  que los progra- 
mas están organizados des- 
de las horas que el  nifio tiene 
que estar en el colegio y no 
desde lo que debe saber, es 
decir, en vistas a esos míni- 
mos exigibles, a los que has 
aludido, y que, quizá, pueda 
alcanzarse por caminos dis- 
tintos. 

V.: Precisamente la Direc-
ción General de E.G.B.quiere 
establecer u n  curriculum flexi- 
ble y abierto que suponga que, 
establecidos los minimos al- 
canzable~, quede margen para 
que cada centro elabore su 
propio curriculum en función 
del contexto sociocultural y 
características de los alum-
nos, etc, 

V. E.: Entonces, ¿va a ser 
posible que cada centro pue- 
da adecuar su curriculum? 

V.: Posible y necesario. Se 
tiende a propiciar que, desde 
el Ministerio y [as Comunida- 
des Autónomas se establez-
can unos objetivos terminales 
a alcanzar en  cada ciclo y, por 
otra parte, ofrecer documen- 
tos o gulas y materiales de tra- 

bajo que sirvan de ayuda a que 
los profesores monten su pro- 
pio curriculum, con una meto- 
dología propia, que permita 
atender, de manera diferen-
ciada, a los alumnos. Repito 
que lo importante es la aten- 
ción diferenciada de los alum- 
nos en función de su propia si- 
tuación. 

V. E.: Según informe de la 
UNESCO, en el afio 2000 el 
70 por 100 de las profesio- 
nes serán nuevas. ¿No signi- 
fica esto un  reto a la  necesa- 
ria adecuación de los progra- 
mas? 

V.: Ciertamente, se piensa 
que cada 5 ó 10 años se dupli- 
ca el nivel de conocimientos; 
lo que conlleva que el mero 
hincapié en los contenidos 
hace que cualquier plan de es- 
tudios quede rápidamente ob- 
soleto. Cada día se produce un 
((décalage)) entre los proble- 
mas que tiene que resolver el 
hombre y las habilidades que 
se le ofrecen para resolverlos. 
Lo cual significa, a mi modo de 
ver, que conviene cultivar ha- 
bilidades y destrezas que per- 
mitan seguir aprendiendo. Es 
lo que el Club de Roma ha 
querido decir al hablar de 
aprendizaje de descubrimiento 
frente a aprendizaje de mante-
nimiento. Referido a la escue- 
la, ¿qué quiere implicar? Sen- 
cillamente, que los Centros, en 
función del contexto sociocul- 
tural cambiante, deberán esta- 
blecer un curriculum menos 
centrado en los contenidos y 
más acogedor de formas de 
expresión y de técnicas que 
aprender que permitan a los 
chicos enfrentarse sucesiva-
mente con las necesidades de 
aprendizaje, que se les vayan 
presentando a lo largo de su 
. . : A -
VIUCl .  

V. E.: Concretando, Víctor, 

Domingo Luis SBnchez Miras. 

¿se van a cambiar los progra- 
mas renovados? 

V.: Vamos a evaluar las en- 
señanzas mínimas, tal y como 
están ahora, y, en función de 
los resultados, se planteará, o 
plantearía, una modificación 
cualitativa de las mismas. 

V. E.: Por último, ¿cómo se 
inserta la orientación en el 
proceso de aprendizaje? 

V.: La orientación o la hace 
ef profesor o no se hará. El 
maestro es quien mejor cono- 
ce a los alumnos y su entorno 
concreto. Por eso, conviene 
lograr que el profesor tenga 
una actitud más positiva de 
ese nuevo rol de orientador. 
¿Que los equipos especializa- 
dos pueden ayudar a un diag- 
nóstico más preciso y ofrecer 
un tratamiento educativo ade- 
cuado? No hay duda. Pero el 
problema, como siempre, no 
radica en el diagnóstico, sino 
en la ejecución del tratamien- 
to pedagógico elaborado en 
función del diagnóstico y que 
no puede ser ajeno a la escue- 
la. Y aquí, coincido con lo ex- 
puesto por Blanca: la labor del 
maestro es insustituible. 
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«Al inspector le sobran fun- 
ciones)> 

Todos los chicos del país 
deben dominar una serie de 
mínimos culturales exigibles. 
Esto es absolutamente im-
prescindible y hay que respe- 
tarlo a ultranza, -interviene el 
tnspector General de Educa- 
ción Básica. 

De acuerdo, pero Vida Es- 
colar está interesada en sa- 
ber cómo se pueden estable- 
cer esos mlnimos.., 

Domingo Luis: Creemos que 
la inspección debe velar por el 
cumplimiento de estos míni- 
mos, pero también que han de 
ser elaborados con unos crite- 
rios tremendamente participa-
tivos, de tal manera que no de- 
ben ser Únicamente académi- 
cos sino sociales y culturales, 
buscando siempre que el chi- 
co est8 encajado. 

V. E.: ¿Se puede decir que 
nuestro sistema escolar es 
objetivo en la exigencia de 
estos niveles mínimos? 

D. L.: Una de las necesida- 
des perentorias que tiene la 
inspección es la de homologar 
esos mínimos, si queremos 
que los resultados de la eva- 
luación tengan sentido. Ahora 
mismo no lo tiene, porque ig- 
noramos qué instrumentos de 
medida se han empleado en 
cada caso; aunque, intuimos, a 
la vista de los resultados, que 
las medidas han sido distintas, 
pero esto no lo podemos con- 
firmar por ahora. 

V. E.: ¿Y cómo podría tener 
sentido una evaluación de re- 
sultados? 

D. L.: Elaborando una serie 
de instrumentos lo más pare- 
cidos posible, o, si pudiera ser, 

iguales, para comprobar si 
realmente esos mínimos se 
están cubriendo en todo el te- 
rritorio nacional, tal como es- 
tablece la Constitución. 

V. E.: De unos años a esta 
parte, miles de maestros 
sienten la necesidad de  
transformar las aulas y asis-
ten en masa a las convocato- 
rias de las Escuelas de Vera- 
no, promocionadas por los 
M.R.P. mientras que  la ins- 
pección parece como si  se 
hubiese parado en e l  tiempo, 
alejada de esta realidad. ¿Por 
qué esa falta de participa-
ción? 

D. L.: Por llamarlo de forma 
suave, yo diría que por proble- 
mas puramente funcionales. 
Los M.R.P. de base surgieron 
con un cariz ideológico perfec- 
tamente definido; por éste, y 
otros motivos, es posible que 
la inspección no se sintiera 
identificada con ellos, o tuvie- 
ra problemas para identificar- 
se. Yo conozco a quienes han 
recibido reprimendas por par- 
te de quienes consideraban 
que un inspector, como repre- 
sentante de la Administración 
Educativa, no podía estar en 
esa línea. Por otra parte, pien- 
so que tampoco tenía que ser 
esa la principal actividad de la 
inspección. 

Hay que decir que se ha par- 
ticipado de una forma masiva 
en la dinamicidad del sistema, 
pero a nivel institucional, y si 
esta dinámica no estaba en 
España por la renovación, el 
personal de la inspección ma- 
lamente podría participar de 
una manera preferente hacia 
una renovación del sistema. 
Siempre he dicho que la ins- 
pección ha sido la gran sacrifi- 
cada de esta situación. 

V. E.: ¿Por qué? 
D. L.: Porque se le han ido 

acumulando, durante muchos 
años, tal cantidad de funcio. 
nes que, sinceramente, no le 
ha sido posible atenderlas con 
cierto rigor; y, por si fuera 
poco, se le ha ido recargando 
de unas actividades burocráti. 
cas para las que no estaba ni 
está dotada de la infraestruc. 
tura necesaria. 

V. E.: ¿Quizá se ha burocra. 
t izado porque le  han invadido 
competencias de otros órga. 
nos de  la Administración, re. 
nunciando a los suyos pro. 
pios? 

D. L.: M i l  veces nos hemos 
quejado todos los compaiie-
ros de la inspección de las tra-
bas burocráticas. Hasta SE 

da el caso paradójico de que 
en el últ imo decenio, más o 
menos, la inmensa mayorla de 
las actuaciones de las Direc- 
ciones Provinciales tenían que 
ser informadas y preparadas 
por la inspeccián, cuando esta 
carecía de todo tipo de in-
fraestructura. Tenían veinti-
tantas funciones que realizar; 
incluso, algunas tan indeter-
minadas como ((... y cualquier 
otra que se le pudiera enco- 
mendar)).Así es muy fdcil cul-
par de muchas cosas a la ins-
pección. 

V. E.: Si, pero, recogiendo 
la frase «acuAada» de  que 
«la inspección debe ser l a  
conciencia critica del siste-
ma», aquí, salvo excepcio-
nes, n o  ha sido así. 

D. L.: Una de las primeras 
cosas que se hicieron en el pri- 
mer  bienio republicado fue po- 
ner en orden a la inspección. 
Los inspectores dejaron de ser 
solo vigilantes para convertir- 
se en la pieza dinarnizadora 
del sistema, y se creó la lns-
pección Central para que, jus-
tamente, fuese eso, la con-



ciencia crítica del sistema. 
Después, la derecha conserva- 
dora (CEDA) gana las eleccio- 
nes y lo primero que hace es 
eliminar la Inspección Central. 
Más tarde, en 1936, gana el 
Frente Popular y se vuelve a 
poner en marcha la conciencia 
critica del sistema. No cabe 
duda de que hace falta una vo- 
luntad palítica que permita y 
anime a que la inspección sea 
lo que debe ser: La conciencia 
crítica del sistema y el dinami- 
zados de la educación. 

V. E,: ¿Cómo se conseguirá, 
a part ir de ahora, una con- 
gruente adecuación de las 
necesidades y objetivos que 
ha  de  perseguir la inspección 
e n  armonía con los criterios 
plasmados en la vigente 
Constitución Española y sis-
t e m a  de autonomías? 

D. L.: Este es precisamente 
uno de los grandes retos que 
t iene planteado el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la 
Inspección: atender a las ne- 
cesidades del Gobierno de la 
Nación y a los Gobiernos au- 
tonómicos. La política autonó- 
mica no está, de ninguna ma- 
nera, divorciada de la política 
general sino que sirve de com- 
plemento de actuación de las 
características de cada comu- 
nidad. La inspección no puede 
vivir de espaldas a esta reali- 
dad. 

A través de estudios e infor- 
mes, estamos tratando de po- 
ner a disposición de las auto- 
nomias que aún no han empe- 
zado su período de gobierno, 
una serie de elementos que 
les permitan tener una visión 
general y técnica de su situa- 
ción escolar. 

V. E.:¿Cómo se logrará una 
inspección fuerte y sobre 
todo  integrada en la vida de 
los  centros? 

D. L.: La Inspección General 
está totalmente de acuerdo 
con que el maestro retorne la 
profesionalidad que ha ido 
perdiendo por mor de una se- 
rie de modas y modos en edu- 
cación, que han venido a su- 
perespecializar al profesor a 
cambio de perder su profesio- 
nalidad. En los últimos años, al 
profesor se le ha ido arrinco- 
nando a la sola parcela de en- 
señante, no porque él haya re- 
nunciado voluntariamente al 
papel de tutor que ha venido 
desempeñando durante toda 
la vida, sino porque, un poco el 
sistema le ha constreñido en 
sus funciones, y ha pensado 
que el mejor profesor es el 
más especializado. 

V. E.: ¿Qué se va  a hacer? 
D. L.: La Dirección General 

de Educación Básica está tra- 
tando de que el profesor reto- 
me su protagonismo, no sólo 
en la labor educativa, que eso 
también corresponde a los de- 
más elementos que rodean al 
sistema escolar (profesores, 
alumnos, padres, ayuntamien- 
tos), sino que el protagonismo 
se refiere exclusivamente a la 
profesionalidad. En este senti- 
do, la inspección aboga por- 
que los equipos de apoyo sean 
auténticos equipos de apoyo, 
y no sobrepasen de lo que su 
propio nombre indica; es decir, 
que estén perfectamente in- 
cardinados en el sistema y que 
no sustituyan, en forma algu- 
na, el trabajo aglutinador del 
profesor porque, hasta ahora, 
estamos viviendo una disper- 
sión total, usurpando funcio- 
nes al profesor que realmente 
es el que debe, merced a los 
equipos de apoyo, tener los 
instrumentos en su mano para 
tecnificar el trabajo. 

V. E.: Nada más, y nada 
menos... decimos nosotros. 

Carlos Oriiz. 

Todas estas afirmaciones se- 
rán fruto de tu confianza en 
la preparación del profesor. 
¿no es así? 

D. L.: Yo creo en la prepara- 
ción del profesor. Entiendo 
que se debe reivindicar su si- 
tuación como profesional y 
como máximo artífice de la 
actividad docente. 

V. E.: Esto da pie para pre- 
guntar, ¿cuál debe ser la la- 
bor del inspector? 

D. L.: La Inspección Central 
se ha planteado muy clara-
mente que, entre las muchas 
funciones que tienen que re- 
ducirse a la inspección, una de 
ellas es la de ser profesor de 
profesores. El Ministerio de 
Educación y Ciencia tiene mu- 
chas posibilidades de buscar 
el perfeccionamiento del pro- 
fesorado en el ejercicio, a tra- 
vés de instituciones docentes 
específicas, además de poten- 
ciar los movimientos de reno- 
vación pedagógica, o facilitar 
el autoperfeccionamiento del 
docente. Y en toda esta diná- 
mica, no hay inconveniente en 
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que el inspector pueda actuar 
como profesor en SIJ especiali-
dad. Pero no como única y for-
zada instancia. Lo que sí es 
función específica es la de 
diagnosticar posibles fal10.s 
del sistema escolar, dictami- 
nando cuál pueda ser la causa 
y posible solución, o informar 
para que en determinados ca- 
sos, la instancia competente 
pueda arbitrar las oportunas 
medidas correctoras. 

Integración escolar de la 
Educación Especial 

V. E. : Uno de los objetivos 
de la ordenación y reforma 
de la Educación Especial es 
la integración en el sistema 
ordinario. ¿Cómo puede con- 
tribuir la Educación Especial 
a la renovación pedagógica? 
Es el Subdirector General de 
E. E. quien toma la palabra. 

Carlos: Aunque la Ley Gene- 
ral de Educación reconoce que 
todo alumno disminuido tiene 
derecho a un puesto escolar, 
la realidad muestra que mu-
chos de ellos padecen una 
mala escolarización. El siste- 
ma de Educación Especial 
está aislado del sistema esco- 
lar. Por eso, cuestionar el sis- 
tema de E. E. vigente y sus es- 
tructuras revela ya la valentía 
de una actitud innovadora, 
que obligará a profundas mo- 
dificaciones. 

V. E.: ¿En qué sentido? 
C.: En primer lugar, va a obli- 

gar a perder el miedo a las di- 
ferencias; en segundo lugar, 
va a permitir al profesor rnan- 
tener un talante permanente- 
mente innovador, al tener que 
buscar de continuo para la es- 
cuela soluciones que sean 
más creativas y gratificantes 
para todos. 

Jorge Roa. 

V. E.: i Q u é  consecuencias 
puede traer para el profesora- 
do la integración del disminui- 
do en el sistema ordinario? 

C.: Implica, sin duda, la in- 
troducción de innovaciones 
metodológicas, así como la 
iniciación de nuevos modelos 
de organizción en la escuela. 
También traerá consigo la ac- 
tualización de contenidos y el 
complemento del curriculum 
con otras áreas y técnicas; y, 
además, se contará con una 
serie de servicios de apoyo a 
la escuela, cuya acción se 
orientara a la atención de los 
alumnos normales y disminui-
dos. Pero el efecto inmediato 
va a consistir en reducir y pre-
venir el fracaso escolar con 
toda una acción preventiva y 
una intervención precoz. 

V. E.: ¿Qué cometido ha de 
desempeiiar e l  profesor ordi- 
nario? 

C.: Su misión es muy impor- 
tante. El es el verdadero artifi- 
ce de esta apasionante tarea. 
Se pretende dar una forma- 
ción básica en Educación Es- 
pecial a todo el profesorado, 
independientemente de que 

tenga otra especialidad, por- 
que pensamos que todos los 
profesores deben disponer de 
esos conocimientos básicos 
que, sin duda, contribuirán a 
configurar la auténtica profe- 
sionalidad del docente. Asi- 
mismo, se caminará firme-
mente hacia la mejora de los 
sistemas actuales de forma- 
ción y perfeccionamiento del 
profesorado de Educación Es-
pecial y de todo el personal 
que participe en esas tareas. 

V. E.: ¿Cómo está regulada 
oficialmente la integración 
del minusválido? 

C.: El BOE del pasado 18 de 
junio inserta una 0. M. del 14 
del mismo mes, que desarro- 
lla, a su vez, el Real Decreto 
2.639/82 sobre Ordenación 
de la E. E. en los niveles de 
Preescolar y E. G. B. En dicha 
Orden se preven cuatro for- 
mas de escolarización de alum- 
nos disminuidos, según la ca- 
pacidad de integración de los 
mismos. Para aquellos que 
presenten alguna dificultad li-
gera, de carácter transitorio, 
seguirán un  régimen de inte- 
gración completa en unidades 
ordinarias. En /os demás ca- 
sos, se hará, bien en régimen 
de integración combinada o 
parcial en centros ordinarios y, 
en el caso de alumnos con di-
ficultades serias y continiia- 
das, se realizará en centros 
específicos dotados de unida- 
des de transición. En todo 
caso, el criterio integrador 
será flexible, por lo que lasfor- 
mas de integración no deben 
entenderse con carácter per- 
manente, antes bien, tendrán 
un carácter dinámico en fun-
ción de la evolución del alurn-
no. 

V. E.: ¿Cómo van a contri- 
buir los Grupos de Apoyo en 
esta dinámica? 
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C.: Estos grupos, formados 
por profesorado especializado, 
en las modalidades de fijos o 
rtinerantes, ejercerán las si- 
guientes funciones: ayuda al 
profesor de la clase; ayuda a 
los propios alumnos, desarro- 
llando individualmente o en 
pequeflos grupos programas 
correctores de dificultad, 

' cuando éstas no puedan ser 
atendidas por el profesor ordi- 
nario, y asesoramiento a pa- 
dres para que colaboren en la 
labor rehabilitadora del Cen- 
tro. 

V. E.: ¿Cuántos alumnos 
podrán integrarse en u n  
aula? 

C.: Las cuantificaciones se 
harán teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los alumnos; 
pero, pensamos que el núme- 
ro no debe ser superior a tres. 

V .  E.: ¿Qué se pretende 
realmente con la integración 
del minusválido en la institu- 
cibn escolar ordinaria? 

C.: Demostrar a la sociedad 
que la integración es un bien 
para el alumno disminuido, 
para e l  normal, para la misma 
sociedad, para la escuela y 
para e l  propio sistema escolar. 

V. E.: ¿Qué tenéis pendien- 
te de realizar a corto plazo? 

C.: La atención educativa 
temprana del alumno dismi- 
nuido. Hay necesidades que 
tienen que ser atendidas en su 
justo momento, y recupera-
bles s i  se tratan temprana-
mente. La elaboración de un 
diseño de programa sobre la 
situación familiar del minus- 
válido para fomentar la esti- 
rnulación precoz y primeras 
atenciones, etc. 

V. E.: ¿Se logrará poner f i n  
a es ta  marginacidn? 

C.: Sin duda alguna. Los 

tiempos son muy distintos, la 
escuela está cambiando y, por 
eso, va a estar abierta también 
a la Educación Especial, con- 
tando siempre con la profesio- 
nalidad de un profesorado au- 
téntico y capaz de afrontar un 
reto de tan grande trascen- 
dencia social. 

VIDA ESCOLAR y 
La Renovación Pedagógica 

V. E. :Jorge, como Director 
de la revista, ¿qué puede 
aportar un  órgano de infor- 
mación como Vida Escolar a 
la renovacián pedagógica? 

Jorge: Se está intentando 
que la revista, en su nueva an- 
dadura, contribuya sencilla, 
pero eficientemente, a la inno- 
vación y renovación pedagógi- 
cas del profesorado y de la es- 
cuela misma. ¿Cómo? Abrien- 
do con generosidad sus pági- 
nas a todo cuanto signifique 
innovación educativa. Somos 
conscientes, -y en esto no 
hacemos sino seguir las indi- 
caciones del Ministro de Edu- 
cación y Ciencia en la clausura 
de la reunión nacional de los 
M. R. P. en Salamanca-, de 
que las escuelas deben contri- 
buir al cambio cultural antes 
de que sigan siendo meros 
instrumentos de reproducción 
cultural. 

V. E.: ¿Puedes concretar un  
poco más la frase de «abrir 
generosamente las páginas 
de l a  revista a las innovacio- 
nes educativas))? ¿Cómo se 
va a traducir ese deseo en la 
marcha de la revista? 

J.: Digamos que nos intere- 
sa de modo especial dar a co- 
nocer aquellas experiencias 
educativas, -estructuales, 
metodológicas y didácticas-, 
que estén realizando en sus 
escuelas, a ser posible los 

maestros de a pie, y que, por 
otra parte, puedan ser genera- 
lizables al resto del profesora- 
do. 

No pueden darse innovacio- 
nes importantes, así lo pensa- 
mos, en materia educativa, si 
no tienen como centro las ac- 
titudes de los maestros. En 
este sentido, Vida Escolar 
quiere servir de puente, de 
plataforma, para dar a conocer 
estas experiencias, desconoci- 
das quizá por la gran mayoría 
de profesorado, debido a la 
falta de difusión de las mis- 
mas. 

Se han abierto también 
otras secciones, en la revista, 
que pretenden recoger, rese- 
ñar y potenciar, las activida- 
des, iniciativas y realizaciones, 
en consonancia con la innova- 
ción y renovación pedagógi- 
cas. Y aprovecho, una vez 
más, la oportunidad para brin- 
dar las páginas de Vida Esco- 
lar a todos los maestros que 
tengan algo que decir. Me 
gustaría que la vieran y sintie- 
ran como su propo revista. 

Las manecillas del reloj 
marcan las 7 de la tarde. Du- 
rante tres horas dos peque- 
nos aparatos han ido graban- 
do las palabras, y la palabra 
es vehículo de la idea, de 
Blanca. Víctor, Domingo 
Luis, Carlos y Jorge sobre re- 
novación pedagógica. Aquí 
quedan impresas para la su- 
gerencia, la  discusión y, pue-
de que, por qué no, para la  di- 
sidencia. Participación, pro-
tagonismo del maestro, re-
flexión crítica sobre el  propio 
trabajo, flexibilidad de pro-
gramas, etc., son ideas que 
quedan resonando por la 
sala.) 

FELlClANO BLAZQUEZ 
A. MOLINA ARMENTEROS 

Ilustración: Mila Rodero 



Eos gabinetes y equipos perma
nentes de .estudio, investigación y expe
rimentación de Ediciones SM han logrado 
un siStema eficaz de ayuda al profesor 
para crear interés por ·aprender. 

Cuando . el profesor analiza los libros 
d~ Pre-escolar y E.G.B. ~ Ediciones SM 

,'q:Qserva, como partiendo.·. de la experien
Ola personal del niño, se trabaja la to
ma de conciencia y la comunica,ción, esti
mulando la imaginación y las habilidades 

lélimlatas: un sistema de enseñanza activa, 
éxperimental y creativa que ayuda al 
pr0fesór a luchar contra la dispersión y 
~~v()reo~ 1 el análi$is y la capacidad de 
,,sm~~sis .. 

nder 
de 



Colaboraciones Ensayo

EI perfeccionamiento del
profesorado

De esta primera aproxima-
ción al problema deben arran-
car dos premisas fundamenta-
les con las que habremos de
toparnos continuamente:

a) Los métodos y conteni-
dos adquiridos en la forma-
ción inicial siempre son sus-
ceptibles de ser readaptados a
la realidad.

b) Los métodos y conteni-
dos son susceptibles de ser
mejorados o perfeccionados.

Estas dos premisas contie-
nen la definición de lo que en-

,,^^^ .^ ^,^ , ^
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La dinámica sociai
convierte en obsoleta
cualquierformación

recibida por muy
completa que sea.

Fácticamente
demostrableen loquese

refiere a contenidos
científicQS, no lo es tanto
en lo referente a técnicas
y métodos pedagógicos,

pero es al menos
constatable.

tendemos por perfecciona-
miento del profesorado, o Io
que otros, con ligeros matices,
definen como formación per-
manente del profesorado, re-
ciclaje oeducación recurrente.

Prescindiendo de las dife-
rencias de matices que pue-
den ser tan grandes como se
quiera, nos gustaría que todo
el mundo intentara ser perfec-
to. Nos gustaría también que
nadie lo consiguiera para que
siguiera intentándolo. De ahí,
que el encuentro con el térmi-
no «perfeccionamientoy> no
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sea casual, sino todo lo con-
trario.

Satisface del término lo que
tiene de más idealista y utópi-
co y, sabre todo, lo que tiene
de positivo.

Mientras otros conceptos
parten del vacío que hay que
cubrir, la insuficiencia que hay
que completar o lo inadecua-
do que hay que corregir, el
pE:rfeccionamiento parte de
algo que hay que mejorar
aun más con un sentido de fu-
turo interminable (próximo
también, en este sentido, a
formación recurrente, aunque
el término, a nuestro modo de
ver, sea menos precisol^ Parte
de un deseo utópíco de per-
fección.

Rodari nos previene contra
el olvido de la utopía que tiene
un gran contenido educativo:
«si no creemos, a pesar de
todo, en un mundo mejor,
tqué sentido encontraríamos
para ir al dentista?» (1).

Aunque la cita sea traída
por los pelos, podemos hacer
una traducción sustanciosa: si
el profesor no cree en lo que
hace iqué sentido tiene para
él ir todos los días a clase? Se-
guro que existe una equivalen-
cia entre clase y dentista nada
desdeñable en este caso. Y a
la inversa: si un profesor cree
en lo que hace -base prima-
ría de toda motivacián- evi-
dentemen#e deseará perfec-
cionar sus métodos para ir con
más gusto a su clase.

Perfeccionamiento está li-
gado a la labor docente reali-
zada con gusto y excluye cual-
quier escepticismo, rutina o
monotonía. Perfeccionamien-
to está ligado a quien hace
algo que le satisface del todo,

(1) G. Rodari: «Gramática de la
fantasía». Barcelona, 1979. Reforma
de la Escuela.

independientemente de valo-
raciones externas.

Es un proceso de implíca-
ción personal, como señala
Gonzalo Vázquez. «Uno se
liga a aquello que considera
como propio. EI profesor se
perfecciona en tanto que se
implica y compromete consi-
go mismo en la tarea continua
de un mejoramiento». (2).

Si existen factores motiva-
dores externos que no sea fa-
cilitar e! perfeccionamiento, es
porque algo está fallando ya
que la verdadera motivación
está en la belleza creativa que
surge del aula como expresión
de un trabajo realizado con
gusto.

Una onza de experiencía y
una tonelada de teoría

Lo dicho hasta ahora nos
Ileva a una primera conclu-
sión: el perfeccionamiento del
profesorado arranca de la
práctica docente.

Como buen pragmático de
la escuela activa, Dewey de-
cía: «Una onza de experiencia
vale más que una tonelada de
teoría» 131. No somos tan sec-
tarios como para imponer una
validez universal a lo que sólo
debe ser aviso contra el verba-
lismo; consideramos que en
educación no sólo es impor-
tante saber hacer, sino tam-
bién saber para qué se hacen
las cosas y hacia dónde se va
con lo que se hace. En esta
medida podemos decir que el
perfeccionamiento tiene sen-
tido doble: es preciso saber
dónde vamos y es preciso que

rrPerfeccionamiento
está /igado a quien hace
algo que le satisface del

todo
independientemente de
valoraciones externas».

(2) Gonzalo Vázquez: «EI perfec-
cionamiento de los profesores», Pam-
plona, Ediciones Universidad de Nava-
rra, S.A., 1975.

(3) Dewey: aDemocracia y Educa-
ción». Buenos Aires. Losada, 1960.
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«Las soluciones que un
país adopte en materia

de po/ítica educativa
son /a resu/tante de su
propia historia y de /as
tendencias que puedan

observarse en otros
países».

arranquemos de la praxis para
conseguirlo. En esta línea se
complementa teoría-praxis y
se enriquecen mutuamente.
La experiencia cotidiana debe
ser el punto de partida de una
búsqueda continua y todo en-
cuentro o nueva adquisición
debe Ilegar al aula. En esta do-
ble dirección debe encuadrar-
se el perfeccionamiento del
profesorado. No tiene sentido,
por tanto, que la renovación
pedagógica venga de quienes
no practican la docencia por
muy sabios (teóricosl que
sean, ni debería tenerlo tam-
poco que una praxis escolar
adolezca de objetivos y se en-
riquezca con las nuevas apor-
taciones teóricas que cada día
aparecen (en el campo de la
psicología evolutiva, de la mo-
dificación de la conducta, de la
participación, etc.1. Así pues
onzas de experiencias, onzas
de teoría. Y aún mejor que on-
zas, toneladas.

Tras la digresión obligada,
parece importante que inten-
temos una definición. Lejos de
nuestro ánimo hacerla cerra-
da, antes bien pretendemos
una flexibilidad suficiente-
mente grande como para que
quepa todo. Por perfecciona-
miento del profesorado debe-
mos entender:

• Equilibrio entre teoría y
práctica docente.

• Profundización, continua-
ción o ampliación de la forma-
ción inicial del profesorado.

• Mejora permanente de
métodos o técnicas docentes.

• Búsqueda de nuevos mo-
delos educativos.

• Readaptación de conoci-
mientos y técnicas en desuso.

• Comunicación e inter-
cambio de experiencias.

• Modificación de actitudes
ante determinados presu-
puestos educativos con vistas

a una mejor adaptación a la
clase.

• Preparación para el futu-
ro.

• Mejora de la calidad de
enseñanza Itérmino no siem-
pre claro pero que, en nuestro
caso debe ser el resultado de
las sumas anteriores).

Hemos visto que el perfec-
cionamiento del profesorado
está relacionado con la prácti-
ca docente -«en la fragua se
forja el herrero» que diría C.
Freinet (41-, pero el primer
punto de esta realidad debe
partir de la formación inicial, a
la que reiteradamente nos es-
tamos refiriendo. Mejorar, pro-
fundizar, buscar nuevos méto-
dos o modelos, etc., se hace
siempre partiendo de lo que
con anterioridad ha sido ad-
quirido. Considerarnos que la
actitud dei profesor ante sí
mismo, siempre estará condi-
cionada a lo que en su mo-
mento le enseñaron. Si enton-
ces no aprendió que cuando
ya fuera profesor debía per-
feccionarse, evidentemente
no aprendió la primera lección.
Incluso una formación defi-
ciente en la escuela de forma-
ción del profesorado podría
salvarse con una clara con-
ciencia de que constantemen-
te hay que volver a ser alum-
n o.

Miremos a nuestro alrede-
dor, algo encontraremos

Las soluciones que un país
adopte en materia de política
educativa han de ser tanto la
resultante de su propia histo-
ria, como de las tendencias

(4) C. Frefner uParábolas para una
pedagogía popular». Barcelona. Este-
la, 1970.
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que puedan observarse en
otros países. La diversidad de
matices que pueda presentar
un modelo propio en materia
de perfeccionamiento no de-
bería ser obstáculo para que
se tengan en cuenta otras rea-
lidades. Tampoco debería ser
el único punto de mira. De ahí,
que nos ínterese conocer la
trayectoria seguida en otros
países en materia del perfec-
cionamiento del profesorado y
contrastarla con nuestra pro-
pia realidad.

Analizada la evolución de
los países occidentales-Eu-
ropa Occidental y EE.UU.,esen-
cia)mente-, pueden constatar-
se una serie de tendencias co-
munes:

- En líneas generales se
observa que existe un mayor
interés y participación en el
perfeccionamiento en los ni-
veles inferiores de la educa-
ción lesencialmente en la en-
señanza primaria).

- En todos los países exis-
te una preocupación oficial
por el perfeccionamiento del
profesorado y generalmente
son las mismas adl^ninistracio-
nes qurenes ofrecen alternati-
vas y soluciones. Además de
los correspondientes centros
pedagógicos que se crean
-raramente dependientes de
la Universidad-, la Inspección
suele desempeñar un papel
rnuy importante en el perfec-
cionamiento en los mismos
centros de trabajo, ya sea rea-
lizando una labor de segui-
miento, ya como animadores.

- La tarea de perfecciona-
miento es apoyada por la Ad-
ministración de modo diverso:

a) Apoyo económico
cuando se realiza en horas no
lectivas o en período de vaca-
ciones (generalmente cursillos
de verano).

b) Concesión de tiempo li-

bre cuando se simultanea la
actividad con la labor docente.
Existe una tendencia a que los
cursos de perfeccionamiento
no impidan el seguir realizan-
do el trabajo y la Administra-
ción concede media jornada li-
bre o la mayor parte de la jor-
nada. La intención es que el
fruto de la reflexión teórica se
contraste con ia experiencia
docente.

c) En atgún caso (Estados
Unidos1 el perfeccionamiento
supone incremento en las re-
muneraciones del profesora-
do. Lo usual es que, cuando
las actividades se realizan a
costa de ► tiempo libre del pro-
fesor, se le concedan ayudas
económicas por el tiempo que
duran.

- Las actividades suelen
ser voluntarias y cuando son
obligatorias se hacen cada
cierto tiempo Icuatro o cinco
años). Los modelos seguidos
en el perfeccionamiento sue-
len ser muy similares: semina-
trios, «stage», encuentros,
conferencias, intercambio de
experiencias, encuentros de
verano, investigación, dinámi-
ca de grupos... La duración es
variable y la metodología sue-
le ser práctica. En algunos paí-
ses de Europa comienza a im-
ponerse la norma de realizar
los cursillos en el mismo aula
o centro (el profesor acude a
una aula donde se expone la
experiencia).

- Se considera muy positi-
va la participación del profe-
sorado en la planificación de
sus propias actividades de
perfeccionamiento, destacan-
do en este sentido el caso de
Inglaterra (Schools Council)
que partiendo del ámbito mu-
nicipal se crea una red nacio-
nal.

- En pocos casos las Es-
cuelas de Formación del Pro-

aEn todos los países
existe una

preocupación oficia/por
el perfeccionamiento

de/ profesorado.
Carecemos de una línea».
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fesorado se encargan también
del perfeccionamiento del
profesorado y, cuando lo ha-
cen, comparten con otros or-
ganismos oficiales la activi-
dad.

- Se detecta cada vez en
mayor medida la insuficiencia
de la Administración y sus or-
ganismos oficiales en el cam-
po del perfeccionamiento del
profesorado. En casi todos los
países surgen paralelamente a
la Administración Asociacio-
nes Profesionales de carácter
pedagógico que se encargan
de la Renovación pedagógica.
Destaca, en este sentido, los
Congresos, convenciones, en-
cuentros, etc. que realizan la
NEA -National Educational
Association- en EE.UU. que
cuenta con más de un millón
de asociados. En otros casos
son los mismos sindicatos
quienes realizan una actividad
paralela a la Administración
en materia de Renovación pe-
dagógica con resultados ge-

continuada y coherente
en e/ tema de

perfeccionamiento de1
profesorado».

neralmente aceptables. (Des-
taca en este sentido Francia
con su sindicato de maestros).

- EI perfeccionamiento del
profesorado por correspon-
dencia suele ser escaso. Des-
taca, sin embargo, la T.V. bá-
vara de Alemania que emite
unos programas de televisión
escolar y perfeccionamiento
que están muy bien conside-
rados, tanto a nivel de profe-
sores como a nivel internacio-
nal.

- Las publicaciones profe-
sionales están muy difundidas
en todos los países, tanto a ni-
vel oficial como privado (de
Asociaciones, sindicatos...).

Nuestra situación actual

Nuestra situación actual
está salpicada de incoheren-
cias y discontinuidades. No
sería preocupante si reuniese
unos requisitos de calidad
aceptable.

EI 2 de diciembre de 1932
se creaban los Centros de Co-
laboración Pedagógica que,
bajo el cuidado de la Junta de
Inspectores, pretendían fo-
mentar la creación de centros
regionales que agrupara a los
maestros de los pueblos próxi-
mos para el estudio de la vida
escolar mediante reuniones
periódicas. Era una buena idea
que, como tantas otras naci-
das al amparo de la II Repúbli-
ca, pronto iba a ser olvidada.

En 1979 se intentan rehabi-
litar los centros con el nombre
de CEIRE (Círculos de Estu-
dios e Intercambios para la
Renovación Educativa) que se
quedaron en mera instrucción
de la Dirección General de
Educación Básica y en meras
intenciones, como se deduce
de la evolución tanto de sus
actividades como de su dota-
ción presupuestaria (52,5 mi-
Ilones en 1980, 15 millones
en 1981 y 21 millones en
1982 ).
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La Ley General de Educa-
ción de 1970 y su posterior
evolución está igualmente so-
metida a la discontinuidad,
como lo dernuestra el hecho
de que tanto el CENIDE, como
el INCIE duerman el sueño de
los justos desde 1974 y
1980, respectivamente.

Sobreviven -y nunca mejor
dicho-^- los ICES que ya en el
Art. 73.3 de la Ley General de
Educación se encargaban del
«perfeccionamiento del profe-
sorado en ejercicio y de aque-
Ilos que ocupen cargos directi-
vos».

De acuerdo con los artículos
69.2, 72.3 y 4, 105.3, estos
Institutos de Ciencias de la
Educación, dependerían de la
Universidad. Donde mejor se
refleja esta idea es en el
preámbulo de la Ley:

«Se pretende también me-
jorar el rendimiento y calidad
del sisterna educativo. En este
orden se considera fundamen-
tal la formación y perfecciona-
miento continuado del profe-
sorado, as+ como la dignifica-
ción social y económica de la
profesión docente. Para el lo-
gro del primero de estos obje-
tivos desempeñarán una fun-
ción de la mayor importancia
los Institutos de Ciencias de la
Educación, que, establecidos
en todas y cada una de las
Universidades españolas, han
de prestar servicios de inapre-
ciable valor a todo el sistema
educativo, cumpliendo así la
misión rectora de la Universi-
dad en el plano educacional.»

En la Ley General de Educa-
ción se contemplaba, igual-
mente, la colaboración de los
Servicios de Inspección Técni-
ca de Educación en el perfec-
cionamiento del profesorado,
cuyos funcionarios deberían
«colaborar con los Institutos
de Ciencias de la Educación

en la organización de cursos y
actividades para el perfeccio-
namiento y actividad del per-
sonal docente». (Art. 142.e1.
Posteriormente el Decreto
564/1973, en su artículo 2.°,
apartados c y e, definían cuá-
les debían ser las funciones
del inspector en este campo.

Con esta sucinta exposición
de la evolución ya podemos
atrevernos a emitir un juicio.

Carecemos de una línea
continuada y coherente en el
tema de perfeccionamiento
del profesorado. La que existe
depende de la Universidad
que no es precisamente lo
adecuado, como lo demuestra
que sean escasos los países
occidentales que adoptan esta
fórmula, y de la Inspección
que, con ser una tendencia eu-
ropea -aunque concebida de
un modo distinto, como ani-
madores de centros- no se
ha sabido concretar en España

«La desvinculación de
/a rea/idad educativa ha
sido /a causa de que en
España surgieran gran

cantidad de
Movimientos de

Renovación
Pedagógica, al ma^gen

de /as instancias
oficia/es».

de un modo claro y como con-
secuencia de ello han queda-
do totalmente relegados.

Esta desvinculación de la
realidad educativa, que nos
parece que es su principal de-
fecto, ha sido la causa de que
en España surgieran con fuer-
za gran cantidad de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica funcionando al margen
de las instancias oficiales y

que las Escuelas de Verano
por ellos organizadas ^ie
gran tradición histórica, por
otra parte- hayan tenido tan
buena acogida entre el profe-
sorado.

Se hace camino al andar

No vamos a intentar en este
artículo dar una alternativa a
la actual estructura del perfec-
cionamiento del profesorado,
pero sí nos interesa fijar unos
principios teóricos adecuados
a nuestra propia realidad.

a1 Es preciso hacer coinci-
dentes los modelos oficiales
de perfeccionamiento del
profesorado que se establez-
can, con aquellos que han
surgido al margen de la ad-
ministración. No gozamos de
tantas posibilidades como
para permitirnos enfrenta-
mientos ni marginaciones. EI
sistema mixto que tenemos
en materia de perfecciona-
miento -que por cierto se
asemeja en cierto modo al sis-
tema educativo mixto de en-
señanza pública y privada
conviviendo de modo comple-
mentario- debe coincidir en
muchos planteamientos y
convivir de modo creativo.

En este sentido se mueve la
política actual del Ministerio
de Educación que está refleja-
da en la visita que el Ministro
realizó al V Encuentro de los
Movimientos de Renovación
Pedagógica (Salamanca, 6 de
febrero de 1983).

b) La integración de los
dos modelos debe ir acompa-
ñada, a su vez, de una alter-
nativa a las actuales instan-
cias oficiales que partiendo
del mismo centro escolar vaya
cubriendo los niveles comar-
cales -rehabilitando los CEI-
REs con una nueva perspecti-
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va e incorporando las expe-
riencias surgidas de las distin-
tas corporaciones locales, ta-
les como la Casa de1 maestro
de Gijón, por poner un ejemplo
afortunado-, los niveles pro-
vinciaies, autonómicos y esta-
tales. Cada escalón, en este
sentido debe tener sus propias
características. Lo importante
es crear una auténtica red o
estructura racional capaz de
adaptarse a las necesidades
del profesorado mediante la
programación adecuada.

c) Una fijación de objeti-
vos a los distintos niveles,
coincidentes todos ellos en
que lo que se persigue es la
mejora de nuestro sistema
educativo y la e{evación de la
calidad de enseñanza. Con ello
pretendemos insistir en que el
perfeccionamiento del profe-
sorado debe incidir directa-
mente en el aula, a la vez que
debe hacerse un seguimiento
del mismo a nivel de resulta-
dos.

d) Una flexibilidad del
modelo de modo que sea ca-
paz de adaptarse a las necesi-

dades y posibilite la incorpora-
ción de experiencias diversas,
sín que por ello se cuestr`one el
modelo mismo.

e) Una continuidad del
modelo en cuanto estructura
propia que le posibilite su pro-
pio perfeccionamiento lfeed-
back) y también en cuanto a
incidencia en el profesorado,
de tal modo que el modelo di-
señado no constituya un esla-
bón separado del mundo pro-
fesional sino una continuacíón
del mismo.

f) Una participación real
del profesorado a través de la
programación de sus propios
cursillos y mediante la combi-
nación de la voluntariedad en
cuanto a cotas máximas de
participación con unas exigen-
cias mínimas por parte de la
Administración (cada cinco 0
siete años debiera reciclarse e!
profesorado, como ocurre en
muchos paísesl.

g) Una investigación que
partiendo del mismo aula,
evaluada desde fuera de modo
objetivo y trasmitida a través
de los cursillos de perfeccio-

namiento, fuera capaz de
transformar nuestro sistema
educativo, no sólo desde el
punto de vista técnico sino
también desde la perspectiva
de la transformación creativa.

Investigar es bueno. Experi-
mentar lo investigado es aún
mejor y, que duda cabe, es
preciso encontrar nuevos ca-
minos velando en todo mo-
mento porque lo que se en-
cuentre y aplique en el aula
sirva para mejorar el sistema
educativo y no para dejar que
nuestras escuelas se diluyan
en el océano de la mediocri-
dad o degradación. Querá-
moslo o no, nos guste o no un
control, esta tarea de velar
compete a la Administración
-eso sí, del modo más demo-
crático posible- y esta tarea
sólo la pueden Ilevar a cabo si
la Inspección participa en este
proceso. Sólo así podremos
lograr que la aspiracián de
perfeccionar al profesorado se
transforme en perfecciona-
miento del propio sistema
educativo.

ROBERTO REY MANTILLA
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Muchos profesores de Inglés regresan de las vacaciones con entusiasmo.
Pero también conscientes de Ios problemas que entraña la enseñanza de esta

lengua: formulación de objetivos, dificultad de evaluar, necesidad de
encontrar material motivador, diferencia de niveles en una misma clase, etc.
Estas dificultades no son insuperables. Aunque no siempre se solucionan de

la misma forma, la experiencia nos confirma cómo otros profesores van
resolviéndolas dentro de las condiciones de la clase ordinaria.

PRI NCI PIO DE CURSO: What to do?
De entre todas estas dificul-

tades vamos a referirnos a
dos: la formulación de objeti-
vos y la organización de equi-
pos de trabajo. Nuestro pro-
pósito es ofrecer algunas
ideas. Aunque probablemente
parezcan conocidas, espera-
mos que inspiren a los profe-
sores para replantearse las so-
luciones personales de sus
clases.

FORMULACIÓN DE OBJE-
TIVOS

Preparamos la primera cla-
se del curso y nos planteamos
las siguientes preguntas:

O.ué vamos a enseñar.
Qué quieren aprender.
Sabemos que vamos a en-

señar a trabajar con palabras.
Lo q^^e se hace en cualquier
idioma: entender, expresarse y
comunicarse; hablar y escribir;
introducirse en otra cultura y
pensar.

Nos falta saber lo que al
alumno le interesa hacer con
las palabras y por qué. La
contestación más elemental y
automática quizá sea «conse-
guir el aprobado». Pero siem-
pre existen motivacíones más
auténticas que, quizá, no son
las mismas para toda la clase:
desde el interés por relacio-
narse con los chicos de otros
países, utilizar el idioma para

una profesión futura, etc., has-
ta la de romper la rutina de su
propia lengua, considerando
incluso la posiblilidad de que
algunos respondan que no les
interesa.

Hay otro factor: no todos los
alumnos están igualmente ca-
pacitados para aprender las
mísmas cosas. Necesitamos,
pues, distribuir a los alumnos
en grupos y asignar objetivos
específicos para cada grupo.
A todos ellos les vamos a su-
ministrar, a lo largo del curso,

un determinado capital de lé-
xico y estructuras, adecuado a
sus intereses. Cada uno será
poseedor del mismo y podrá
incrementarlo, deteriorarlo u
olvidarlo. Pero siempre será el
«suyo».

Nos estamos planteando así
tres objetivos concretos:

• LOCALIZACIÓN DE LO
QUE VAMOS A ENSEÑAR

• ORGANIZACIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO, y

• ASIGNACIÓN DE TA-
REAS A LOS EQUIPOS.
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Sobre cada uno de ellos se-
ñalamos a continuación algu-
nas ideas para los profesores
interesados en el tema.

1. IOCALIZACIÓN DE LO
QUE VAMOS A ^NSE-
ÑAR.-CLASIFICACION DE
TAREAS

Para desarrollar el proceso
enseñar-aprender tenemos

Cuadro 1.

Clasificacidn por temas

i

presenta las cuatro catego-
rías: listening, speaking, rea-
ding, writing; y las parcela-
mos en nueve escalones, co-
rrespondientes a los nueve
meses del curso. De iguaf for-
ma seleccionaremos nueve
temas (uno por mes1, teniendo
en cuenta los que hayan suge-
rido los propios alumnos. En
cualquier caso, hay que recor-

dar esta regla de oro: simplifi-
car al máximo los objetivos.
(La ambición no suele ser bue-

«Surnínístrar, a lo largo
del curso, un

determinado capita/ de
léxico y estructuras^,r.

Meses Listening-Speaking-Reading-Writing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i{^I I S I S_ _-- T HAT

T.V.E.

Cinema

Music

Cooking

Work

Country

^_G

^-^^ ' "^ _`. ^

T"NA1^ IS q Dua{Z

C

Temas Objetivos
Gramaticales

School

Friends

Love

T NO j^ A `zE _

^ ^--

T^^l 1^^^,,, ^: ;^,_,^n^^,,^ - , . _ _
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Cuadro 2.

Actividades

^{Que los profesores
sean capaces de ver

las causas que
b/oquean a cada

a/umno en el
aprendizaje^}.

Ejemplo: Actividades para el mes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tema ............................
Objetivos Gramaticales . . . . . . . . . . .

LISTENING-SPEAKING

Acostumbrar al alumno a:
1. Intercambiar informa-
ción
Desde niveles elementales:
- «What's this/that?»
- «It's my . . . . . . It's mine»
Hasta usar modelos más
complejos:
- «Can you tell me what

time does de train arri-
ve?»

- «At eleven o'clock»
2. Expresar opiniones
Elementales:
- Good!, Great!, Fantastic!
De mayor complejidad:
- «The bus is very cheap»
- «The teacher is clever»
3. Establecer relaciones
sociales
- «What do you like to

drink?»
- «A glass of water, plea-

se»
........................

- «Can you be may
friend?»

- «I am delighted to!»

r

na compañera de la educa-
ción).

Los cuadros 1 y 2 sugieren
cómo clasificar las activida-
des:

2/3. FORMACIÓN DE
EQUIPOS.ASIGNACIÓN
DETAREAS

A. Alumnos de 6.° Isin co-
nocimientos previos de in-
glésl.

READING-WRITING

1. Conocimiento y enri-
quecimiento del vocabula-
rio:
• Comenzar por ejercicios de

prelectura.
• Seleccionar palabras ingle-

sas de anuncios, discos,
etc.

• Estudiar determinados
campos semánticos.

2. Integración del vocabu-
lario con las estructuras:
• Localizar en los libros de

texto «passages» que se
aproximen a los objetivos
programados, y clasificar-
los.

3. Comprensión y expre-
sión escrita
(de párrafos seleccionados
por el profesor.l

B. Alumnos de 7.° y 8°
(que han estudiado inglés en
cursos anteríores).

A. Para este grupo de
alumnos sugerimos la siguien-
te actividad: Distribuirles al
comienzo del primer dta de
clase un cuestionario para que
lo contesten individualmente.
EI número de respuestas co-
rrectas y de errores determi-
nará la semejanza de nivel de
los alumnos. Sugerimos el si-
ĝuiente cuestionario. Aunque
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1. Rellena los espacios en blanco. ( Pregunta al profesor lo que
no entiendas.) ^
Name ...... ... .... ..... ... ..... ..... .. . ...Age .. .. .. ... .
Address .................................................
School ...................................Level..........

2. Escribe en los puntos suspensivos el significado de las pa-
labras que conozcas.

Bus . . . . . . . . . . . . . . Ticket. . . . . . . . . . . . Passport . . . . . . . . .
End . . . . . . . . . . . . . . Stop. , . . . . .. . . . . . Good . . . . . . . . . . . .
Music............ Christmas........ Boat .............
Coffe . . . . . . . . . . . . Cheese . . . . . . . . . . Sandwich . . . . . . . .
Short . . . . . . . . . . . . Long . . . . . . . . . . . . . New . . . . . . . . . . . . .

1. Cuestionario

Elige la respuesta correcta. Sólo una es correcta.

su contenido se presenta en
lengua inglesa, todas las pala-
bras ias conocen o pueden re-
conocerlas por la frecuencia
de su uso en el lenguaje coti-
díano. Su finalidad no es otra
que la motivación por el estu-
dio de la lengua.

Si los alumnos han estudia-
do el idioma en cursos ante-
riores, tanto los de séptimo
como los de octavo curso, po-
dr^n responder en e) primer
día de clase a pruebas como la
siguiente:

A: Where are David and Janet?
B: They......(1)......the bus stop. They're going......(21......school.
A: Have they got......(3)......books?
B: Yes, Janet is reading......(4 ► ......book, and David......151......books in his bag.

1 A are at 2 A in 3 A there 4 A her 5 A have her
B are to B on B they're B she B has her
C is at C at C their C she's C have his
D is to D to D they D hers D has his

A: Is this......(6 ► ......car?
B; No, it's......(71...... He is...:..(8 ► ......there.
A: Is he......191......?
B: Yes, but his car......1101......American.

6

A:
B:
A:
B:
A:

11

A you're 7 A of Mr
Brown 8 A this man 9 A England 10 A it

B you B
Brown

to Mr
B that man B English B it's

C your C Mr Brown's C this men C an English C is
D yours D a Mr

Brown
D

men
that

D a Engiish D its

Hullo, Ann......(1 1 ► ......you today?
......112)......fine. And you?
Very......1131......, thank you.
......114)......your mother today?
^..•^.115)......London.

A Who are 12 A I'm 13 A good 14 A When is 15 A On
B How are B Am B fine B Where is B At
C Who is C I C well C When are C In
D How is C Am I D best D Where are . D Of
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A: There"s a bottle......(16 ► ......the table......(1 71......it?
B: It's......( a$1.^.... Have you got......(19?..^^^ ?
A: No, I haven't got......1201......

16 A in 17 A

B on
C into

D ont

Respuestas
Correctas

2, ESTRUCTURAS
QUE DEBEN
CONOCERSE
PARA
CONTESTAR

Who is 18 A of

B
C

C

me
Whose B me B some drink B one
W ho"s

Whose is

1 A

Z D

3 C
4 A

5 D

{de la publicación:

«Test your English».I

EI objetivo de estos cuestio-
narios se verá cumplido cuan-
do los resultados de las con-
testaciones sirvan para poder
situar a los estudiantes y me-
dir su nivel de conocimientos
en los temas claves del
aprendizaje.

Si conocemos el nivel lin-
giiístico de los alumnos, pode-
mos asegurar la homogenei-
dad de los grupos de trabajo y
programar, de acuerdo con
éste, las actividades específi-
cas de cada grupo.

Es importante que los profe-
sores sean capaces de ver las

C my

D mine

6 C

7 C

8 8

9 B

10 C

19 A drink 20 A a

C any drink C so-

D a drink
me

D any

t1 B

12 a
13 C
14 B

15 C

16 B
17 D

18 D

19 D

20 8

Adjectives: position of; possessive adjective /my)
Adverbs: from and irregular forms (welll
Definitive article: the
Determiners: thi;s andthat,^ these and those,^ some, any
Indefinite aricle: a, an
Nouns: irregular forms of plurals (men)
Possessive: adjective (my) and pronoun (mine); Saxon genitive
(Mr Brown"s); whose?
Prepositions: at, on, in, io; into, onto; phrases -in London, go to
school
Pronouns: personal (/, me); possessive (mine); one (as
substitute for noun1
Question words: who, whose, where, when, how
Verbs: Present forms of to be and to have; Present Continuous
tense
Word order: adjectives and nouns
flAiscellaneous: there is/are; here/there

causas que bloquean a cada
alumno en el aprendizaje y
considerar la falta de hábitos
para este tipo de trabajo, la
elección oportuna del jefe de
equipo, la distribución de los
períodos de trabajo, etc. Y so-
bre todo, la elección de mate-
rial.

Aconsejamos la convenien-
cia de examinar cuidadosa-
mente el libro de texto para
seleccionar y ampliar los te-
mas que convengan a los ob-
jetivos propuestos en el cua-
dro 2. Este tipo de trabajo elu-
de la utilización en clase de un

texto único y permite tareas
más amenas a profesores y
alumnos.

Sobre todo hace que:
- los estudiantes perezo-

sos trabajen,
- los menos inteligentes

se sientan motivados,
- la dinámica de la clase

sea más ágil, y
- la observación próxima

del trabajo individual ayude a
detectar no sólo !os errores,
sino también los aspectos po-
sitivos de toda la clase.

ADELA RODERO
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ARlALISIS DEL CURRICULUM
Aplicaciones a la programación y a la

evaluación
Ei R.D. de 69/1981 de 9 de

enero y la posterior O.M. de
17 de enero de 1981 inaugu-
raban algo más que la paulati-
na introducción de unas modi-
ficaciones en el curriculum de
la EGB. De hecho, ese era el
principio de una reforma de la
EGB. Reforma en el esquema
de este nivel, reforma en los
programas, reforma en la or-
ganización de los alumnos y
profesores y reforma en los
criterios de evaluación.

En las citadas disposiciones
y en las que han ido apare-
ciendo después la Administra-
ción está perfilando, a través
de la literatura normativa, lo
que se ha propuesto que la
EG8 sea en un futuro. Pero, no
nos engañemos, entre la nor-
ma y la realidad hay siempre
un trecho. Y, si la norma alude
a contextos técnicos, este tre-
cho no puede Ilenarse única-
mente a base de buena volun-
tad. Son necesarios en estos
casos desarrollos técnicos in-
termediarios entre la norma y
la compleja y varia realidad
sobre la que la norma ha de
aplicarse. Y estos desarrollos,
por su misma naturaleza, no

son materia propia del Boletín
Oficial del Estado.

Las Enseñanzas Mínimas y
los Niveles Básicos de Refe-
rencia han sido publicados y
han Ilegado -aunque no tan
generalizadamente como pu-
diera creerse- a las manos
del profesor. Pero éste, al in-
tentar aplicarlos en su aula, se
ve asaltado por múltiples inte-
rrogantes cuya contestación
no figura en el texto legal.
«<En mi programanción debo
dar igual tratamiento a unos
Niveles Básicos de Referencia
que a otros?». «t Han de saber
mis alumnos necesariamente
todos y cada uno de los Nive-
les Básicos de Referencia, o
sólo algunos?». t^En este últi-
mo caso, cuáles?». Y así, po-
dríamos continuar reprodu-
ciendo las dudas que asaltan
al profesor en estos momen-
tos. Pensamos que no están
Ilegando a tiempo esos desa-
rrollos técnicos de la norma
que el profesor necesita y de-
manda.

Lo que sigue no es sino el
intento, modesto, de aportar
algo, una cierta respuesta téc-
nica, a varias de esas pregun-
tas.

1. Curriculum y programa-
ción

En principio, puede decirse
que programar no es sino es-
tablecer, sobre la pauta del
tiempo, un proyecto de distri-
bución didáctica del curricu-
lum que previamente había
sido estipulado para un colec-
tivo determinado de alumnos.

Pero la formulación habitual
del curriculum no permite pa-
sar, sin más, a distribuirlo tal
cual a lo iargo del tiempo es-
colar y convertirlo así directa-
mente en programa. Antes
hay que platearse, respecto al
conjunto de contenidos a pro-
gramar, el hecho de que di-
dácticamente no son equipa-
rables todos los Niveles Bási-
cos de Referencia de un pa-
quete curricular. La potencía
didáctica de unos es distinta a
la de los otros. Unos bloquean
los aprendizajes inmediatos
posteriores, otros no. Unos re-
claman un largo tiempo de es-
fuerzo didáctico, otros no, etc.

Es evidente que, sin elucidar
estas cuestiones, no puede ini-
ciarse la programación. Es evi-
dente que la programación
debe ir precedida de un análi-
sis previo del curriculum, aná-
lisis orientado a categorizar di-
dácticamente los contenidos
del mismo.

EI programa no se identifica
con ei curriculum. Del curricu-
lum se transita al programa
mediante este análisis didácti-
co del curriculum. Una progra-
mación correctamente reali-
zada exige ese trabajo previo
de análisis del curriculum. En
ello profundizaremos más
adelante.

2. Curriculum y evaluación

Siempre se ha dicho que la
evaluación es la parte final de
una correcta programación. A
fin de cuentas la evaluación no
es sino una reflexión sobre la
programación al final de la
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realización de ésta. De otro
modo, la evaluación no con-
siste sino en poner un signo de
interrogación ai contenido de
la programación e intentar
responder.

Desde esta perspectiva, la
evaluación está condicionada
desde el curriculum en la mis-
ma medida en que desde el
curriculum también lo está la
programación.

En concreto, es a través del
paso intermedio, ya mencio-
nado, de categorización didác-
tica, como se produce la mo-
dulación de la evaluación des-
de el curriculum.

La repercusiones que este
planteamiento tiene sobre la
préctica de la evaluación son
inmediatas. Los modelos
cuantitativos de evaluación
ceden importancia a favor de
los modelos cualitativos. Para
determinar el asuficiente»,
más que establecer cuántos
contenidos del curriculum
debe dominar el alumno, im-
porta saber cuáles contenidos
del curriculum son los que
debe dominar.

Todo lo dicho hasta ahora
nos Ileva a la necesidad de
profundizar algo más en la
operación del análisis del cu-
rriculum, que reiteradamente
hemos mencionado y a través
de la cual se Ileva a cabo la ca-
tegorización didáctica de los
contenidos del mismo.

3. Análisis del curriculum.
Categorfas didácticas

3.1. Desde una óptica
meramente secuencial de los
contenidos que constituyen el
curriculum de uno o varios cur-
sos, estos contenidos pueden
catalogarse como ainiciados»,
o como «terminados».

«Iniciado» es un contenido

cuyo aprendizaje es iniciado
en ese curso o cursos y que
continúa empleándose en el
curriculum del curso o cursos
siguientes para conseguir su
completo dominio.

«Terminado» será el conte-
nido cuyo tratamiento curricu-
lar termina en ese curso o cur-
sos, no volviendo a aparecer
en los siguientes.

A modo de ejemplo entre
los Niveles Básicos de Refe-
rencia del Ciclo Inicial encon-
tramos en Matemáticas: alni-
ciar la automatización de la
operación de multiplicación» y
en el Ciclo Medio encontra-
mos: «Realizar multiplicacio-
nes adquiriendo autornatis-
mos en todos los casos». AI
primero lo catalogamos como
alniciado» en ese Ciclo ya que
se continúa en el Ciclo Medio.
Sin embargo al segundo, al no
aparecer ya en el curriculum
de la Segunda Etapa, tendría-
mos que catalogarlo como
aterminado».

3.2. Desde una óptica de
aprendizaje, los contenidos
impartidos en un período cu-
rricular concreto pueden ser
ĉatalogados como acondicio-
nantes» o como ano condicio-
nantes» respecto al aprendi-
zaje de algún otro contenido
del período curricular siguien-
te.

A efectos del trabajo esco-
lar, las secuenciaciones didác-
ticas del tipo de conexión con-
dicionante aparecen más níti-
das cuanto más «lineal» sea la
estructura del curriculum y
cuanto más lógica sea la es-
tructura interna de la materia
en sí. En este sentido, hay dife-
rencias notables entre unas y
otras materias. La Matemática
tiene una trabazón interna de
tipo bien distinto a la que tie-
nen las Ciencias Sociales.

Valga como ejemplo de
acondicionante» la noción de
triángulo rectángulo respecto
al aprendizaje del Teorema de
Pitágoras.

3.3. La consideración cru-
zada de las dos categorfas bi-
polares antes expuestas nos
define cuatro zonas a distin-
guir en el curriculum. A estas
zonas que pueden verse en el
gráfico adjunto, las hemos de-
nominado: zona a, zona b,,
zona b2 y zona c.

Veamos la significación que
cada una de estas zonas tiene
tanto en la programación
como en evaluación.

3.3.1. Respecto a la progra-
mación:

a= zona nuclear de curricu-
lum. Zona de importancia má-
xima. En ella están los conte-
nidos que en la programación
reclaman el mayor esfuerzo
didáctico y, si fuese necesario,
el mayor tiempo.

b, + b2 = zonas importantes
del curriculum. Importancia

Iniciados T^rminado^

e, a

42 -



que un caso (b, ) viene dada
por el carácter condicionante
de estos contenidos y que en
otros casos (b2) viene dada
por el carácter de «termina-
dos».

c= zona de importancia me-
nor. Que ello sea así resulta fá-
cilmente comprensible dado
el carácter «iniciado» y «no
condicionante» de estos con-
tenidos.

a+ b, + b2 + c= curriculum
básico. Se trata, por un lado,
de un conjunto de objetivos
que se espera puedan ser su-
perados por la gran mayorta
de los alumnos. Y a la vez, por
otro lado, se trata de conteni-
dos obligatorios para todos los
profesores: todos los profeso-
res debera3n inter ►tar que to-
dos estos contenido sean al-
canzados por todos los alum-
nos.

3.3.2. Respecto a la evalua-
ción:

a+ b, = zona que define la
exigencia académica para
promocionar al nivel siguien-
te. EI alumno debe haber al-
canzado estos contenidos
para poder promocionar. Ello
es coherente con la naturaleza
de eccondicionantes» que tie-
nen los contenidos de a y b,.

a+ b, + bZ = zona que define
la exigencia académica para
superar el nivel. Es la exigen-
cia para la calificación de acsu-
ficiente». Es lógico que la su-
peración incluya a los Ktermi-
nados» ya que se supone que
ésta es la última oportunidad
que el alumno tiene de incor-
porarlos.

c= los contenidos de esta
zona constituyen aportes para
la matizacián de la calificación
positiva. INaturalmente, ca-
ben otros aportes, profundiza-
ciones y desarrollos con el
mismo destino).

4. Un ejemplo: Análisis del
curriculum del Ciclo Inicial
(Lengua y Matemáticas)

Mediante un análisis del
contenido de los Niveles Bási-
cos de Referencia del Ciclo
Inicial, respecto al contenido
de los Niveles Básicos de Re-
ferencia del Ciclo Medio, pue-
de irse catalogando cada Nivel
Básico de Referencia del Ciclo
Inicial, por un lado, como «ini-
ciado» o como «terminado» y,
por otro, como «condicionante»
o como «no condicionante».

Una vez hecho esto, con los
Niveles Básicos de Referencia
de cada área, es evidente que,
de acuerdo con el modelo ex-
puesto en 3.3., podemos ads-
cribir cada Nivel Básico de Re-
ferencia a una de las cuatro
zonas que en dicho modelo
aparecían.

Las áreas que, pensamos,
deberían ser objeto preferente
de este tipo de análisis en el
Ciclo Inicial son el área de Ma-
temáticas y de Lengua.

Problemas de espacio nos
impiden transcribir la catego-
rización de los Niveles Básicos
de Referencia de Lengua y
Matemáticas del Ciclo Inicial,
resultante de dichos trabajos.
l7nicamente dejaremos cons-
tancia del número de los Nive-
les Básícos de Referencia de
Lengua y Matemáticas que al
final quedaban en cada cate-
qoría.

I

6

Lengua

s

I

25

nC

MatemBticas

15

22 1

EI bajo número de Niveles
Básicos de Referencia de la
zona b2 tanto en Lengua (= 0)
como en Matemáticas (= 1) es
debido al carácter eminente-
mente instrumental que estas
áreas tienen en este Ciclo Ini-
cial. Con lo que, en este Ciclo,
queda claro que son los conte-
nidos de las zonas «a» y«b,»
los que interesa identificar pri-
mero para, después, ser teni-
dos en cuenta como el conjun-
to de contenidos sobre los que
el profesor debe centrar muy
preferentemente el trabajo
diario de la clase. A fin de
cuentas, como se deriva de lo
ya dicho, prácticamente el
conjunto de los Niveles Bási-
cos de Referencia de estas zo-
nas configuran, en este Ciclo,
simuitáneamente la exigencia
para obtener la calificación
de suficiente al final de Ciclo y
a la vez la exigencia para pro-
mocionar al Ciclo Medio.
5. Se ha expuesto un modelo
de análisis de naturaleza ge-
nérica. Pensarnos que puede
ser considerado como una
aportación a la tarea de refor-
ma. No sólo en relación al Ci-
clo Inicial sino con relación a
los otros Ciclos. Objeto éstos
del empeiio en el que ya se en-
cuentran embarcados nues-
tros centros de Educación Ge-
neral B^isica.

SERAFÍN SÁNCHEZ SIf1NCHE2
^nspeCtor Central

^
^
^

nC 17 0
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Actualizar
la Enseñanza

i ha leído detenidamente los "Pro-
grarnas Renovados" del Ministerio de Edu-
cación, conf róntelos con los libros de Edi -
ciones para el Ciclo Medio y compro -
bará que en ellos se conjugan los princi -
pios de la pedagogía tradicional con las
aportaciones de la psicología moderna,
habiéndose logrado un sistema de ense-
ñanza ef icaz que ayuda al prof esor en
su tarea de estimular la comprensión, la
creatividad y el aprendizaje.

Los gabinetes y equipos técnicos per-
manentes de estudio, investigación y ex -
perimentación de Ediciones SM han
logrado una acertada programación,que
vincula fuertemente la teoría y la prác-
tica con auténtico rigor científico y se
ajusta a los nuevos programas oficiales.



^^^^^:^^^^

Hacia una nueva
educación física
«Antes de usar la sustancia de la piedra
o la palabra, el hombre usó su propio
cuerpo para expresarse. Así, crea por
medio de la danza, el diseño rítmico del
movimiento en el sentido plástico del
espacio, la representación animada de
un mundo visto e imaginado.

Curt Sachs (1)



EI objetivo de este trabajo no es la crítica
que conduzca al desánimo. Los profesores sa-
ben muy bien que la E. Física Escolar ^no ha
sido considerada en nuestro país como un fac-
tor educativo. Bastaría una rápida incursión
por la Historia de la Educación y la propia E. Fí-
sica, para corroborar la falta de entusiasmo por
esta materia.

EI propósito principal de nuestro trabajo es
el de proporcionar a lós profesores sugeren-
cias, que puedan ser útiles a la hora de educar
por la E. Física. Y lo hacemos, porque creemos
en una nueva Educación Físico-Deportiva-
Escolar, que cobre entidad propia y especial
relevancia en la sociedad de hoy.

Marco legal de la Educación Fisica

EI estudio de la legislación resulta árido,
pero no se puede soslayar, porque es intere-
sante, tanto por lo que dice, como por lo que
deja de decir.

La E. Física ha recorrido un largo camino
para Ilegar a nuestra realidad: Los aconteci-
mientos más relevantes de ia institucionaliza-
ción de la E. Física fueron la fundación del Ins-
tituto Pestalozziano, Primera Proposición de
Ley en la que se declara obligatoria la Gimna-
sia Higiénica (1806-18791; implantacíón de ta
Gimnasia como asignatura obligatoria en los
planes de estudio (1938); Ley de E. Física de
1961; Ley General de Educación y Financia-
miento de la Reforma Educativa de 1970; Ley
General de Cultura Física y del Deporte de
1980.

Obligatoriedad de la enseñanza de la Educa-
ción Física en la EGB

Ley de E. Física de 1961: La obligatoriedad
viene expresamente determinada por los Art.
2°y5°.

Ley de Educación de 1970: Trata el tema
de la E. Física en los Art. 11-16-136. En el ar-
tículo 17.1, ŝe enumeran los contenidos de la
EGB, no figurando el término E. Física.

En las Nuevas Orientaciones Pedagógicas
de 1970, y dentro de los objetivos generales
de la EGB, se trata el Area de Expresión Diná-
mica, que engloba a la educacidn del movi-
miento, ritmo, expresión corporal, mimo, dra-
matización, juegos, gimnasia, deportes, músi=
ca. En lo referente a objetivos se dice: «... desa-
rrollo físico y adquisición de destrezas senso-
motrices de agilidad, fuerza y de los valores de
educación deportiva».

Conviene hacer notar que ya aparece el tér-
mino Educacián Psicomotriz y, para la Segun-
da Etapa, Educación Fisico-Deportiva.

Constitución Española

Art. 27.2.: Hace referencia al pleno desarro-
Ilo de la personalidad humana.

Art. 43, apartados uno, dos y tres: Tratan
de la protección de la salud, educación sanita-
ria, educación física, deporte y ocio. •

Art. 148, apartado 19: Competencias de las
Comunidades Autónomas en materia de de-
porte y utilización del ocio.
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Ley General de Cultura Física y del Deporte
(1980)

Después de un amplio preámbulo, donde se
reconoce la importancia de la E. Física y del
Deporte, distintas competencias, etc., se desa-
rrollan los correspondientes artículos que to-
can variados aspectos.

Para nuestra trabajo nos interesan los si-
guientes artículos:

Art. 1.°: «reconoce el derecho de todo ciuda-
dano al conocimiento y práctica de la E. Física
y el Deporte».

Art. 2°: se refiere al fomento de la E. Física y
el Deporte por los poderes públicos.

Art. 6°, UNO: «La E. Física se imparte con
carácter obligatorio en los niveles de Preesco-

lar, EGB, Bachillerato, Formación Profesional y
Educación Especial, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa.

-»La Ordenación y organización de la ense-
ñanza de la E. Física del sistema educativo no
universitario corresponde al Ministerio de Edu-
cación.

-»A los centros docentes dependientes del
Ministerio corresponde fomentar la creación
de agrupaciones para desarrollar el Deporte
Escolar.»

En las Disposiciones Transitorias Tercera
Uno y Transitoria Cuatro, se regula lo referen-
te a la enseñanza de la E. Física y al profesora-
do y la adopción de las medidas necesarias
para la formación de futuros profesores de
EGB especializados en E. Física. (Estas dispo-
siciones no se han desarrollado a pesar del
tiempo transcurrido.)

Programas renovados

La Educación Física está incluida en los Pro-
gramas Renovados.

Ciclo Inicial: Real Decreto 69/1981 de 9
de enero fB.O.E. del 171, de Ordenación de la
EGB y fijación de las enseñanzas mínimas para
el Ciclo Inicial.

Orden de 17-1-81, que regula las enseñan-
zas del Ciclo Inicial.

Resolución de 11-2-81, que da normas
para el desarrollo de los programas.

Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero,
que fija las enseñanzas rnínimas para el Ciclo
Medio de EGB ^B.O.E. de 22 de noviembre),
por el que se fijan las enseñanzas mínimas del
Ciclo Superior.

Orden de 25 de noviembre de 1982, por la
que se regulan las enseñanzas del Ciclo Supe-
rior.
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Real Decreto de Supresión del Ciclo Supe-
rior (B.O.E. de 23 de marzo de 1983), en cuyo
único artículo se dice:

«Queda en suspenso la aplicación del Real
Decreto 3.087/1982, de 12 de noviembre,
por el que se fijan las enseñanzas mínimas
para el Ciclo Superior de EGB.»

Con la supresión del Ciclo Superior, ia qué
debemos atenernos en lo que respecta al Area
de la E. Física? La Disposición Transitoria lo
contesta:

«Durante el tiempo en que el presente Real
Decreto esté en vigor, seguirán siendo de apli-
cación las actuales Orientaciones Pedagógicas
para sexto, séptimo y octavo curso de EG B.»

Revisión del concepto de Educación Física y
su necesidad

En una época, no muy lejana, el sentido de la
E. Física era el que reflejaba la Cartilla Escolar:
«Enseñar E. Física es hacer política, porque un
sistema de E. Física tíene que estar basado en
la filosofía, en la pedagogía y en el arte y tener
un contenido social y político. La E. Física es
una necesidad patriótica y debe ser un movi-
miento de educación nacional. En la formación
de la juventud la Educación Física es una parte
de la educación integral y también es para no-
sotros un medio de formación relígiosa».

Afortunadamente este tiempo ha pasado.
Sobre la E. Física caben tantos ángulos y pun-
tos de vista como reflexiones contradictorias y
discordantes. Todo depende de lo que se en-
tienda por desarrollo de la personalidad huma-
na, educación integral, etc., frases que antece-
den a todas las declaraciones sobre educación
y que no faltan en ningún tratado.

Si privilegiarnos solamente la faceta intelec-
tual del hombre, o si por otra parte, damos un
puesto de honor al cuerpo, no estamos desa-
rroliando plenamente a la persona. Forzosa-
mente habremos de tener en cuenta sus capa-
cidades. Debemos partir, en nuestra opinión,
de algo ya unánimemente aceptado por los
educadores y es que toda educación debe
abarcar al hombre en su totalidad.

Es indudable que el protagonismo del cuer-
po humano hoy es más fuerte que nunca, pero,
como señala Zubiri, no hay una actuación de lo
psíquico sobre lo orgánico y viceversa; hay que
hablar de influencia de un estado psicoorgáni-
co sobre otro.

EI planteamiento de la educación del cuerpo
nos parece erróneo desde la propia estructura
del sistema educativo y, en ocasiones, desde la
perspectiva de los profesores, ya que conside-
ramos cada tipo de educación por separado,
tal como acontece en la enseñanza programa-
da por materias. «Los ejercicios físicos aisla-
dos de la totalidad de la educación no pueden
cumplir su misión ni desplegar sus posibilida-
des educativas» (2).

Grandes pedagogos como Rabelais, Mon-
taígne, Comenio, Locke, Basedow, Pestalozzi y
otros, desarrollan más allá del ejercicio físico,
la tesis del valor educativo de la E. Física y en
esa línea pretendemos movernos hoy.

La educación corporal busca hoy diferentes
caminos, aparentemente dispares al principio,
pero que confluyen hacia un mismo objetivo: la
Psicobiología, con H. Wallon y sus investiga-
dores sobre la conciencia del cuerpo propio,
las de Piaget sobre la inteligencia sensoriomo-
tora, el psicoanálisis, con M. Klein y Schilder; la
Paidopsiquiatría, con J. A. de Ajuriaguerra; la
Pedagogía con P. Vayer y, dentro de ésta, la
Psicomotricidad; la corriente de la educación
psicocinética representada por el Dr. Le
Boulch; la Eutonía de Gerda Alexander, la me-
dicina piscosomática, etc. En palabras de Guy
Avanzini: «pasamos de una educación del
cuerpo, tal como lo concebían los grandes sis-
temas de E. Física a una educación por el cuer-
po, de una E. Física a una Biopedagogía» (31•

Necesidad de {a E. Fisica

Además de lo que podíamos Ilamar «razones
oficiales» de ia ciencia, para mostrarnos los
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auténticos caminos de la E. Física, nosotros
pensamos que es necesaria por diversas razo-
nes, entre ellas el ritmo de vida a que están so-
metidos los niños en el periodo escolar, casi
siempre superior a sus posibilidades.

Aunque dichas en 1959, son significativas
las palabras de H. Bouchet:

«La privación de ejercicios físicos, largas in-
movilidades estando sentados, "surmenage"
de la memoria pasiva y mecanización de los
trabajos escritos, atmósferas de rígidas disci-
plinas, represión de los intereses y de las ten-
dencias más naturales y sanas. Todos estos
factores acumulan sus efectos para compren-
der el equíiibrio somatosíquico del niño y ha-
cen de él un candidato al desequilibrio nervio-
so.» 14).

Por otra parte, el niño de los grandes nú-
cleos urbanos tiene que aprender en la escuela
lo que en un pasado, no muy lejano, nosotros
aprendíamos de forma natural: andar, correr
sobre terrenos irregulares, subir a los árboles,
saltar arroyos, recoger frutos del campo, Ilevar
un cántaro de agua sobre la cabeza, lanzar una
piedra, cortar leña, montar a caballo y tantas
otras cosas que no son más que ejercicios de
agilidad, fuerza, resistencia, coordinación,
equilibrio, etc.

Tanto el niño del pueblo como el de la ciu-

dad necesitan esta otra faceta de la E. Física
orientada hacia la salud.

Si observamos a los escolares en la clase, en
casa o en cualquier otro lugar, nos damos
cuenta de cómo el movimiento es la respuesta
a todos sus problemas. Necesitan acción, gas-
tar energía, liberar agresividad, buscar el peli-
gro y el riesgo. No hay que olvidar que el niño
necesita autoafirmarse con los demás y esto
se lo brinda de una manera admirable la E. Fí-
sico-Deportiva.

Una didáctica también renovada para la cla-
se de Educación Fíaica

Si hemos aceptado el hecho de que el térmi-
no de E. Ffsica tiene una clara intención peda-
gógica, y, que no podemos separar la E. Física
de la totalidad de las enseñanzas, la didáctica,
métodos y procedimientos a emplear necesi-
tan un nuevo enfoque.

Desde el punto de vista didáctico, nos inte-
resa conocer la realidad tal como es en cada
escuela, en «mi» escuela concreta, más bien
que tal como debiera ser, para comenzar a tra-
bajar. Esto no quiere decir que haya que renun-
ciar a cambiar la realidad, si ésta no nos gusta;
el problema está en que los alumnos no pue-
den esperar. EI siguiente paso será saber, real-
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mente, lo que se quiere, especificando al máxi-
mo los objetivos que tratamos de conseguir y
disponer para ello de recursos y medios.

Una didáctica de la enseñanza/aprendizaje
de la E. Física debe tener en cuenta lo siguien-
te:

- Conocer al niño, teniendo en cuenta sus
diferencias.

- Para alumnos distintos, caminos distin-
tos y ritmos distintos.

- Aplicar el dicho de «dime cómo juegas y
te diré tu personalidad».

- Crear las condiciones de aprendizaje,
despertar en el escolar la voluntad de apren-
der, elevar el nível de motivación.

- Considerar las limitaciones que el alum-
no trae a la situación escolar.

- Intentar mantener todo el tiempo que sea
posible ese sentimiento que experimenta el
niño de «ser capaz de todo» y que es como
una coraza protectora contra el fracaso.

- Proporcionar una serie de experiencias
de aprendizaje, mediante las cuales el sscolar
tenga una variedad de oportunidades para ha-
Ilar soluciones a nuevos problemas o, lo que es
lo mismo, abandonar esa práctica de ejercicios
monótonos y en masa, formaciones, golpes de
silbato. Se trata de hacer la guerra al aburri-
miento y apatía en las clases de E. Física.

- Asegurarse que las tareas que se propon-
gan al niño estén de acuerdo con sus posibili-
dades, intereses y necesidades.

- Cuando sea posible, Ilegar al aprendizaje
por descubrimiento y creatividad.

- Crear un clima de libertad, alegría y entu-
siasmo por las clases de E. Ffsica.

Un planteamiento de la Didáctica de la E. Fí-
sica debería aplicar los principios de la Peda-
gogía moderna a los ejercicios físicos y que
coinciden en algunos casos con aquellos otros
que ya propugnaba la Escuela Nueva. Lo que
demuestra una vez más que es muy difícil ser
originales en educación. la verdadera originafi-
dad sería Ilevar a la práctica aquello que nunca
se ha podido o querido aplicar.

La Dra. Seybold, en un texto ya clásico ante-
riormente citado, estudia con detenimiento los
principios pedagógicos con que debe contar la
E. Físíca: príncipío de adecuación a la naturafe-
za, individualización, solidaridad, totalidad, in-
tuición, objetivación, experiencia práctica o de
realismo axiológico, espontaneidad y principio
de adecuación estructural.

Agrupamientos flexibles

Consideramos esencial formar y desarrollar
grupos de trabajo en los que unos miembros
ayudan a otros, con asignación de tiempos fle-
xibles para las clases. En un grupo es donde el
niño va a encontrar verdaderamente su papel.
Hay que tener especial cuidado de no caer en
la tentación de colgar etiquetas de «buenos»,
«malos» y «regulares».

tQuién forma el grupo? tEl propio profesor?
t Los alumnos? Este punto es ciertamente po-
lemizable y admite diversidad de teorías. Los
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niños conocen muy bien a sus compañeros,
pero casi siempre eliminan a los débiles. EI
profesor, con buena dosis de habilidad e inteli-
gencia, puede hacer que en el grupo estén los
más aptos y los menos aptos y que cada uno
tenga la posibilidad de ser reconocido como
una persona valiosa, que aporta algo al grupo.

La distribucidn de alumnos en grupos permi-
te realizar actividades, dentro de prograrnas de
apoyo y refuerzo para aquellos alumnos que
presenten dificultades de aprendizaje. Esto re-
sulta menos complejo en E. Física que en otra
materia, pues cinco grupos de ocho alumnos
pueden estar haciendo a la vez cosas total-
mente diferenies, como en el caso deJ trabajo
en circuito (circuit-training).

Grado biológico del esfuerzo 15)

EI esfverzo debe ser lo sufícíentemente in-
tenso para entrar en el sector positivo del gra-
do biológico, pero debe evitarse el exceso que
Ileve al agotamiento.

EI profesor de E. Física debe evitar que el
alumno Ilegue a1 ^surmenage», intentando es-
tablecer un equilibrio entre la dosificacidn indi-
vidual y la enseñanza en grupo.

Las condiciones administrativas y materiales

Pafa que la E. Física sea eficaz es necesario
que salga de la letra impresa a la realidad.

- Que se comience desde las Escuelas In-
fantiles, a partir de dos años.

- Que se establezcan horarios reales de
cinco horas como mínimo por semana.

EI ufair play» como forma de ser

- Que se multipliquen las instalaciones,
que se tenga acceso a los gimnasios, piscinas
y terrenos deportivos donde exista personal
para mantenímiento, vigílancía y asesoramien-
to a cargo de los Municipios, Comunidades
Autónomas, Estado.

- Que se emprenda una acci6n especial a
favor de los débiles, deficientes, minusválidos,
es decir, hacia aquellos que tienen mayor ne-
cesidad de ayuda de la sociedad.

- Que se dote de suficientes medios a to-
dos los centros de enseñanza.

- Que se prepare al personal docente para
responsabilizarse de la E. Física.

EI espectáculo de un árbitro protegido por la
Guardia Civil, los enfrentamientos entre segui-
dores de uno y otro equipo, no favorecen nada
la idea del «fair play» o juego limpio.

EI-«fair play» se basa en el respeto a sí mis-
mo, a) compañero, al adversario, al árbitro, .a
las reglas del juego.

Honestidad, lealtad y actitud firme y digna
ante un comportamiento desleal. En nuestros
días se concede una importancia excesiva a la
victoria. Ganar a cualquier precio, a toda costa
parece que es la norma.

Es responsabilidad del profesor hacer que en
el gimansio, en el terreno deportivo se cree
una atmósfera de amistad y tolerancia, donde
jugar suponga una satisfacción y no una bata-
Ila campal por el triunfo.

Vamos a terminar con optimismo, apostan-
do por una nueva E. Física, que todos podemos
lograr con ingenio, eniusiasmo y, sobre todo,
trabajo.

CARLOS VACAS BELDA
Maestro

Ilustración: M.• TERESA MARTÍN

11) Maríe Cristina Bozini de Marrazo, Teófilo Mario Ma-
rcazo: MI CUERPO ES MI LENGUAJE. Buenos Aires.
Ciordia, 1975, p. 6.

(2) Annemarie Seybol: PRINCIPIOS PEDAGÓGI-
COS EN LA E. FÍSICA. Buenos Aires. Kapelusz, 1974, pp.
10-11.

(3) Guy Avanzini: LA PEDAGOGÍA EN EL SIGLO XX.
Madrid. Narcea, 1979, p. 105.

(4) Bouchet, H.: LA INDIVIDUALIDAD DEL NIÑO
EN LA EDUCACIÓN. 8uenos Aires. Kapelusz, 1959, p. 6.

15) Notas del Manifieato Mundial de E. Fisica, de
1971.
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C^MBIOS
DE,CISIVOS

P
LOSANOS
DE^ISIVOS.
En 6° empiezan los últimos cursos de

E.G.B. Son años decisivos para la formación
intelectual del alumno y su éxito o fracaso
escolar. Son años en los que nada puede
fallar.

Para esos años, SANTILLANA
ha preparado sus nuevos textos,
respondiendo así a un modelo
didáctico de eficacia
comprobada.

Usted sabe que no puede regatear
esfuerzos en el momento más importante: el
futuro académico y personal de sus alumnos
está en juego. Nosotros también lo sabemos

- ::;.:.;::: ;

--..: :.. ..._^...,. «......,,,..,.'::i

y respondemos con estos nuevos
textos para unos años desisivos.

Años decisivos, textos
eficaces ( * ) .

santillana
c«> Textos de R-: aparición en 1984 Libros que hacen escuela.



Colaboraciones Taller literario

Este rincón del alma

orque somos de vidrio y nos fundimos
en el crisol del tiernpo y la tarea,
porque somos arcilla blanda y dácil

que la vida madela,
y porque somos flor y nos ajamos,
viento sin Norte, tímida presencia,
apenas soplo, devenir constante,
pasajeros de un tren que siempre Ilega,
y porque somos vagamente amorfos,
marionetas,
muñecos de un guiñol enloquecido
que el destino maneja,
y porque somos polvo de camino,
y pasos vacilantes que se alejan,
recuerdos que en las páginas de un libro
deja el perfume de una rosa seca,
y porque todo es relativo y ya no hay sendas
ni espacios sin hollar...
i Dejadme al menos
este rincón del alma para ensueños!
iUn pequeño rincón a mis ensueños!

PEDRO CORDERO
Maestro. Director Escolar.
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Precipitada sangre

golpe de cincel te irás haciendo un hombre
con ojos Ilenos de la madrugada.

A clase nadie vino.
Oigo en el patio un solo de trompeta
melancólico y lejano.
Alguien ensaya, lucha, busca
un ideal, ipara comer?, tal vez.

Aunque a veces te sientas como vidrio quebrado,
no cierres la ventana.
Fracasos y dolores
son el peso que no deja alejar a la cometa.

En la clase de al lado escriben,
suman cuentas, raíces,
fórmulas en la pizarra;
en las cabezas viento,
pájaros que se marchan.

Los contrastes, las sombras
hacen bello el paisaje.
EI sufrir en el fondo
de la incierta alegría
del saber para qué y por qué vivimos
cuando un arco iris une los corazones.

-i La vida es dura! -dirán con insistencia.
-i En esta perra vida! -remacharán las voces.
-i Es mejor no vivir!

Tú no hagas caso.

Un mendigo reía
mientras mojaba el pan en una fuente.

ANGEL BALLESTEROS GALLARDO
Maestro. Licenciado.



Documento

Renovación pedagógica
«Las palabras piensan» -dijo alguien apun-

tando a cómo el pensamiento colectivo que
promoviera la formación y el uso de las pala-
bras continuaba actuando y constitufa una
fuerza enriquecedora del pensamiento de los
hablantes; cada palabra en nuestra opción, en
nuestra boca, en nuestro diálogo, en nuestra
pluma, cada palabra que recreamas, ya Ileva de
aintemano consigo y nos entrega su valor, un
tesoro humano que se transmíte a lo largo de
los siglos y a través de generaciones.

Algunas palabras no sólo piensan y viven,
sino que sobreviven a la rnuerte de una o más
lenguas para traspasar a sus herederas los
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avatares de una historia. Tal es el caso de la
palabra «escuela». Nacida junto al mar Egeo
como axo^.rl, término con el que los griegos
designaron algo tan querido por ellos como el
tiempo libre, el ocio, el estudio en el más lúdico
sentido de ejercicio intelectual. Luego los ro-
manos ta incorporaron a su acervo lingiifstico
como schola, la palabra que institucionalizaba
aquella vertiente del ánimo griego, convirtién-
dola ya en un sitio para estudiar, escueia cvn
paredes y ventanas, más paredes que venta-
nas, aunque tuviera como primer maestro al
ludimagister, et maestro de juego, en recuer-
do del ocio que habfa presidido el nacimiento
de la palabra y de la realidad.

Pero algunas palabras, a fuer de pensantes y
de vivaces, resultan inquietantes y fértiles in-
ductoras de discusión, contradicción y crea-
ción. Esta palabra, aescuela», con su historia
ya contradictoria en las pEayas lingilfsticas del
Mediterráneo, fue heredada por los romances
ribereños junto a una realidad contradictoria
también y síempre minoritaria. Contradictoria,
porque casi todos los textos clásicos hablan de
la educación como realización del hombre,
como triunfo de la humanidad, mientras la
mayorfa de referencias resles a!a escuela
apuntan a su sordidez y hasta a su crueldad
con respecto a1 niño. Contradictoria y minori-
taria, repetimos, porque no hay texto cf^sico
que no hable de la educación con amplitud de
miras, pero en cambio no hay pueblo que reali-
ce la escueta con miras de amplitud. La escue-
la nacer3 y resistirá como una institución mi-
noritaria, para unos pocos, no para realizar la
humanidad de todos, síno para transmítir a
unos pocos, unos determinados saberes.

Las palabras piensan y nos ayudan a pensar:
nos refieren a una realidad viva y nos sugieren
unos cambios vitales.

LA REALIDAD CAMBIA

«Escuela», he aquf un término y una realidad
de ratces antiguas y variadas que la socisdad
moderna h^redara; pero una realidad que ha.
sufrido una verdadera mutación en esta socie-
dad: la mutación, el paso, el cambio, de escue-
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la minoritaria a escuela obligatoria, a escuela
para todos.

Esta mutacián que se da, país tras pafs, des-
de mediados del siglo XIX, es consecuencia y
respuesta ciertamente a un conjunto de cam-
bios sociales que van poniendo de manifiesto
la necesidad para todos los ciudadanos de un
mínimo común multiplicador -o denomina-
dor, quién sabe- cuitural: leer, escribir, cantar,
conocer algunos rudimentos científicos, quizás
también religiosos y cívicos. Esta mutación
culmina el siglo pasado en la aprobación de
leyes, disposiciones y presupuestos para la
construcción de la escueia obligatoria en cada
país. Cada pa(s tenía, empero, una escuela pre-
histórica minoritaria, más o menos implantada
y definida ideológicamente, escuela que ahora
será más o menos integrada, delimitada o ais-
lada por una política oficial de construcción de
escuela obligatoria.

No siempre las realidades cambian a fondo,
de un plumazo, ni las palabras ayudan a pensar
en un cambio; pueden utilizarse también para
frenarlo. Fueran cuales fueran las actitudes y
los resultados en forma de sistema educativo,
la verdad es que la mutación social que signifi-
ca el paso de escuela minoritaria a escuela
para todos, durante el siglo pasado, no habrá
afectado demasiado a la concepción y la reali-
dad de la escuela; tanta puede ser también la
inercia de las palabras y de las realidades... y
tanta es a menudo (a pobreza de imaginación
del rebaflo humano y sus pastores, en cuanto
actúan como taies.

CAMBIO SIN PENSAMIENTO
LLEVA AL FRACASO

La enorme mutación social que significa al
paso de la escuela minoritaria a escuela para
tados, no tiene un paralslo en una mutación de
concepción y realidad de escuela; para cons-
truir la escuela obligatoria se multiplicará por
X la escuela minoritaria, y asunto concluido.
Dentro de ella se enseiiará a leer con la misma
sangre, a contar con las mismas tablas, a estu-
diar con los mismos textos y pautas de manera
verbal; a lo sumo, se cambiará el Catecismo

4i^^,^,e.^a. de ^m^i.,p^C/rl^i"
^^

Cofec^i^o
Rn^a,^.u^
PecAa,^oĉ í.a.
PopuQcv^

Cristiano por una laica Educación Moral y Ctvi- ^ „^ ^ r,a, ^^^
ca y se aAadirán los rudimentos de {a Enciclo-
pedia, pero en unos aprendizajes igualmente
lejos de la vida del niitia. la mutacidn de la es- N Ei pa,o d• ta escwta mirwritaria a ia •aouala para to=
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planteó, ní se dio; la consecuencia no podía ser
otra que la que ha Ilegado a nuestros días bajo
el epfgrafe de «fracaso escolar», fracaso esco-
lar de muchos de los niños,

La escuela obligatoria, cuya misión era pre-
cisamente elevar todo niño al nivel de igualdad
ciudadana, aun poniendo este nivel muy bajo,
dejaba una buena proporción de alumnos por
debajo de él; es decir, les dejaba a las puertas
de la sociedad en situación de inferioridad, difi-
cilmente salvable; la escuela minoritaria, ex-
tendida, que no cambiada, o escuela obligato-
ria, continuaba seleccionando y discriminando,
cumpliQndo sus antiguos fines, no los nuevos.
Y si !a discriminación era congruente con e!
carácter minoritario, resultaba totalmente per-
niciosa en el funcionamiento de una institu-
ción mayoritaria o«totalitaria» en el sentido
etimológico del término. He aquí el resultado
de uñ cambio no pensado a fondo, de una mu-
tación inacabada.

nUÉ FALTABA PENSAR Y CAMBIAR

Para que la escuela pudiera cumplir su nue-
vo cometido en la sociedad, era necesario ter-
minar la mutación, era necesario que algo
cambiara dentro de la escuela. Y este algo era
mucho; no todo, que no cambia todo en ningu-
na mutación, y no tenia por qué ser ast en el
caso de la escuela.

La personalidad del maestro,^ la fuerza pen-
sante de la lengua, la potencia liberadora de
los libros -por encima de la inculcadora de el
libro- y el propio mito de la educación, podían
salir no solamente incólumes sino potenciados
de la mutación, a condición de que la mutación
afectara a la misma concepción gravitaroria de
la escuela, que se realízara el gíro copernikiano
soñado por Rousseau.

En la escueta prehistórica, los niños darían
vueltas alrededor del maestro, alrededor del
saber; en la escuela histórica, en nuestra es-
cuela para todos, el centro gravitatorio sería el
niño, el desarrollo de la simiente humana, con
toda su capacidad no sólo de recepción de co-
nocimientos sino de creación humana global;
precisamente en el niño es en quien se hace
más potente no sólo la interacción de las tradi-
cionales xmemoria, entendimiento y volun-
tad», sino también de: imaginación, sensibili-
dad, expresividad, afectividad, sociabilidad,

creatividad, responsabilidad, cooperación, soli-
daridad, etc.

Todo ello se da o puede darse en la vida en
una dinámica altamente potenciadora; pero ra-
ramente se dio, y nunca globalmente, en la es-
cuela tradicional. Todo ello, integralmente, de-
bía darse en fa nueva escuela si tenía que
cumplir con el cometido que le asignara la mu-
tación social: convertir a todo niño en ciudada-
no. No podía hacerse de otra manera que con-
siderando cada niño en su globalidad, en la
maravíllosa complejidad de su construcción
humana.

LA RENOVAGIÓN PEDAGÓGICA

Ef convertir en realidad escolar tal concep-
ción ha sido, es, el contenido del extenso y va-
riado trabajo que Ilamamos Renovación Peda-
gógica, dentro de la inerGia, por no decir reac-
cionarismo, del sistema que siente temblar sus
fundamentos en cu^lquier cambio. «t Peda-
qué?» inquiría un catedrático de Universidad
cuando le hablaron de una nueva especialidad.
Peda-mucho, ciertamante, para aquellos a
quienes la vieja sscuela matara la natural cu-
riosidad infantil.

Fueron precisamente quienes conservaron
vivo el recuerdo y la curiosidad de sus prime-
ros años, quienes en los distintos campos le-
vantaron la bandera de !a Renovacidn Pedagó-
gica. Naturalmente en el gran campo de la es-
cuela misma y en sus muchos rincones de es-
cuela rural, suburbial, internado, nacen y se ex-
tienden las experiencias y la concepción de Es-
cuela Nueva, de Escuela Activa, la gran con-
cepción de la educación escolar como desa-
rrollo sistemático de toda la capacidad de
actividad del niño, individual y coiectiva-
mente, de tal modo que su ingreso en fa socie-
dad se realizara a través de un conocimiento
objetivo, afectivo, crítico, creativo y solida-
riamente responsable; del dominio de la reali-
dad personalpuesta al servicio d®^Ia compleja
realidad social. Palabras, muchas palabras,
que traducen mucho trabajo, pensamiento y
sufrimiento, pero también la gran alegria de
contribuir a la formación humana.

Es de señalar la contribución a(a renovación
general de la escuela que ha sido propiciada
por e! trabajo en los márgenes de ella. La edu-
cación del niño considerado deficiente ha sido
la fuente de superación de las deficiencias de
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todo niño; nombres como los de Montessori y
Decroly nos lo recordarán siempre. La educa-
ción de los niños marginados en la sociedad
será otra fuente de superación de la margina-
ción de todo niño; y más nombres nos lo recor-
darán en cada catástrofe social: Pestalozzi,
Makarenko, Deligny. La propia marginación de
la cultura rural da un fruto muy superior en la
renovación de la escuela, el del Movimiento
Cooperativo Freinet en Francia, que conoce-
mos, adaptado al suburbio, en el Movimiento
Cooperativo italiano. La misma marginación
del mundo del trabajo da reacciones de nove-
dad pedagógica como las propugnadas por
Kerschensteiner o Dewey.

EI milagro del paso a la escuela nueva como
reacción a la tradicional, del servicio de las si-
tuaciones marginales a la situación general, es
un ttpico caso de posibilidad de cambio huma-
no, el milagro base de la Renovación Pedagó-
gica. Porque cada hombre puede ser distinto
de quienes le dieron la vida y formaron su en-
torno, ha sido y es posible que los maestros
formados en la vieja escuela realicen el cambio
hacia la nueva escuela.

OBSTÁCULOS DENTRO DE LA
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

«Los maestros de la vieja escuela iniciaron el cambio ha•
cia la nueva escuela».

p ...
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camino de la Renovación Pedagágica. Analice-
' mos los más importantes, no siempre los más
reconocidos, dentro del proceso renovador.

Un obstáculo: el apego a una fórmula de
cambio. Es comprensible, cuando tanto han
costado unas nuevas maneras de cálculo men-
tal o de lectura, el aferrarse a ellas. Pero taf fi-
jación impide un paso nuevo, y la corta historia
de la Renovación Pedagógica ya nos ha dado
ejemplo de ello. Nunca una fórmula puede dar
solución final a un problema educativo, porque
la raíz de la Educación está en el cambio. En el
fondo de cada buena fórmula siempre hay
apertura a un nuevo paso.

Otro obstáculo: la creencia en el funciona-
miento del sistema escolar y sus circuitos de
programación, en sí, aislados. Pueden dar tan-
ta seguridad unos programas mejorados, que
alejen al maestro de la necesaria aventura de
sacar y adaptar elementos del trabajo escolar
al medio social. Adaptarse al medio social con-
creto es algo que tiene que hacer siempre el
maestro; no lo hará ni el más visionario peda-
gogo, ni el más especializado especialista, tra-
bajando en el mejor Ministerio.

Otro obstáculo: los recursos, buenos, mejores,
pero sólo recursos. Son necesarios los recur-
sos, mejores libros, una buena biblioteca esco-
lar. Nuevas técnicas: la imprenta, los audiovi-
suales, nuevos apoyos: los especialistas, el psi-
cólogo, el asesoramiento. Todo ello es necesa-
rio, pero no bastará nunca, y puede sobrar
algo, si merma lo que es la base de la Renova-
ción Pedagógica, el trabajo y la responsabili-
dad del niño y del maestro. En educación tam-
poco la magia y los magos nos dan la solución.

Otro obstáculo: el buen maestro... solo.
Aquel joven que la Escuela Normal francesa
separó de su medio social y puso en un inter-
nado, y que luego las españolas oposiciones al
Cuerpo convirtieron exactamente en eso, un
opositor a sus compañeros, puede tener la ten-
tación de quedar él solo, maestro con una re-
novación que tanto le habrá costado en clase.
Pero la renovación del solitario sólo es enveje-
cimiento. Toda la dinámica de la Renovación
Pedagógica se ha Ilevado históricamente en
colaboración, en equipo; lo cual no ha sido
obstáculo, al contrario, para que reconozca-
mos en ella grandes personalidades que por
añadidura no envejecieron, at Ĵ n rondando el si-
glo. iQué joven el encuentro entre el octogena-
rio Jean Piaget y el nonagenario Pau Vila!

ZOtro obstáculo? Podríamos quizás citar al-

gunos más, con peligro de sobrepasar el nivel
de masoquismo que puede alcanzar el maes-
tro renovador medio; o con peligro de deslizar-
nos a hablar de posibles obstácufos ajenos al
maestro: que si los padres, que si la utele», et
sistema, las estructuras... Pero éstos son preci-
samente los elementos sociales que se inte-
gran a su modo y manera en el cambio que es
la Renovación Pedagógica, o no existen ni tal
cambio ni tal renovación. Hablaremos de ello
luego, de terminar pensando en esta dinámica
propia de la renovación, capaz de vencer obs-
táculos internos y externos.

DINÁMICA DE LA RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA

La dinámica interna de la Renovación Peda-
gógica se da en un circuito que se nos aparece
triangular.
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Un vértice del triángulo, una fuente de ener-
gta, es la propia d"+námica del grupo clase; la
Renovación Pedagógica nace y se hace no en
la campana neumática de un laboratorio, sino
en el trabajo en clase... a condición de conside-
rar la clase como el verdadero laboratorio de
pedagogía, según proclamaba el primero de
los puntos de la Escuela Nueva. Pensar, propo-
ner, preparar, realizar, comparar, valorar, el
propio trabajo en clase es lo único que, evitan-
do las rutinas, crea hábitos abiertos al creci-
miento humano y consciente del niño y del
maestro. Es la fuente de la Renovación Peda-
gógica y de la alegria del trabajo escolar por
añadidura.

EI segundo vértice del triángulo lo consti-
tuye la reflexión compartida sobre el trabajo
escolar. Compartida con los compañeros que
son, con los especialistas que son o que fueron
y escribieron. léase «grupo de trabajo», léase
«investigación» según el modelo propio de in-

D. Francisco Giner de los Rios (1839-1699),
uno de los fundadores y pioneros de la

Institución Libre de Enseñanza.

vestigación pedagógica, léase confección de
nuevos modelos de ccrecursos», siempre en co-
laboración, siempre pasando y repasando de la
práctica a la teoría y de la teoría a la práctica,
meta fina! de cualquier proceso y p ►ogreso pe-
dagógico.

Y el tercer vértice es casi una consecuencia
silogística: la formación del maestro. Tal for-
mación merecería no sólo uno sino muchos
capítulos aparte; pero hablando de Renovación
Pedagógica, el circuito de su dinámica, la for-
mación inicial y permanente del maestro que-
da exactamente situada: se alimenta de, y re-
víerte en, la práctíca escolar y su reflexión y es-
tudio compartidos.

Los vértices del triángulo renovador, prácti-
ca, investigación, formación, son renovadores
en tanto que son vértices del triángulo. Sin
su relación en ambos sentidos, sin que cada
uno de los tres pueda ser considerado causa y
efecto de los restantes, ninguno de los tres
será renovador.

No renueva la práctica escolar que no viene
y va de un estudio-investigación, que no va y
viene de la propia formación del maestro. Y lo
mismo ocurre con los demás vértices.

DINÁMICA ESCUELA-SOCIEDAD

Pero la dinámica de la Renovación Pedagó-
gica cuyo circuito descríbimos, la escuela, la
bueña escuela, cambia no sólo en este cons-
tante proceso de integración, de acumulación
del trabajo educativo, sino que se alimenta
también de la adaptación a las necesidades
educativas de una sociedad cambiante. EI
triángulo funciona sobre una sociedad concre-
ta, definida por unas coordenadas de espacio y
de tiempo, de naturaleza y de historia, y por la
coyuntura concreta de unas relaciones socia-
les. Y la falta de relación escuela-sociedad
concreta impide la formación del triángulo re-
novador; además, no tener en cuenta correcta-
mente esta relacidn podría dejar el triángulo
renovador sin energía para funcionar, o funcio-
nando simplemente en el vacío: escuela tradi-
cional, atonía renovadora, o cantos celestiales
pedagógicos referidos nadie sabe a qué reali-
dad, serían posibles resultados de la mala rela-
ción escuela-sociedad.

Por elio conviene, ha convenido a todo
maestro renovador, no quedar jamás encerra-
do en la escuela, ni aun en el triángulo renova-
dor. Ha convenido mirar la escuela desde fue-
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ra, en su perspectiva social, y aun conocer a
fondo las miradas críticas que otros le dedica-
ron.

La ambivalencia en la consideración de la
función social de la escuela obligatoria apare-
ce desde el primer momento. La función de la
escuela obligatoria de asegurar a todos un de-
nominador común cultural, función manchada
ya por el pecado original de la inercia pedagó-
gica que Ilevara a tan grandes proporciones de
fracaso escolar, esta función ha sido vista en
positivo y en negativo desde la sociedad. Pen-
samos en Jules Ferry, luchando para conseguir
la realidad y la extensión de la escuela laica en
Francia, en los juicios de Carlos Marx sobre la
escuela burguesa, en la muerte de Ferrer y
Guardia que tuvo el atrevimiento de realizar
una alternativa con su Escuela Moderna... En el
fondo, una crítica básica a la escuela burguesa,
una crítica que mejorando la escuela se podía
paliar, pero no desmontar: una escuela igual
para todos los niños -en el supuesto que se
diera esta igualdad de calidad pedagógica-
sobre la realidad cultural desigual de estos
mismos niños, puede tener y tiene muchos,
desiguales y aun contradictorios resultados:

- la ascensión social de algunos, pocos o
muchos,

- el abandono de los valores propios de al-
gunos, muchos o pocos,

- la nivelación de diferencias sociales a
costa de...

- el reforzamiento de las diferencias socia-
les con el fracaso de... y el éxito escolar de...

En nuestros años, Bourdieu y Passeron mos-
traron la Ilaga; Baudelot y Establet ahondaron
en ella con estadísticas apuntando a la doble
red escolar en la Francia, paradójicamente
cuna de la escuela obligatoria, igualitaria, laica.

Illich y Reimer hicieron parecido discurso
con las perspectivas que permite una sociedad
potente culturalmente como la norteamerica-
na. Propusieron la desescolarización de la so-
ciedad, pero la conversión de la sociedad en
escuela; desde América del Sur el mismo dis-
curso Ilevaba a Freire a la proposición de una
escuela liberadora, casi guerrillera.

Durante algunos años los maestros hemos
tenido que conjugar la crítica interna con la crí-
tica externa; buscar lo que podíamos avanzar
dentro de la escuela y aislarlo de los límites
que nos venian impuestos desde fuera; y ade-
más distinguir entre la crítica social, aquello
que era critica comprensible a una realidad

escolar maleada, de lo que era crítica ideoló-
gica al modelo escolar en sí. Todo era respe-
table, a condición de no confundir los cuatro
niveles de pensamiento, discusión y acción. A
condición también de no negar ninguno de los
cuatro niveles.

La historia personal de muchos maestros, la
historia colectiva de sus movimientos en los
últimos quince años en España, está plagada
de los correspondientes conflictos cada vez
que alguno de los niveles se olvida o sobreva-
lora; pero es una demostración de cómo se
avanza, cómo se crean soluciones siempre que
el trabajo interno y la crítica externa saben au-
narse.

No otra cosa es la definición de la alternativa
para una Nueva Escuela Pública que apareció
en 1975.

aEl cambio fue posible gracias al capital ideológico y hu-
mano acumulado por la Institución libre de Enseñanza».
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RENOVACIÓN PEiDAGŬGICA Y
ESCUELA PÚBLICA

Paner la partícula ay» entre dos términos, en
este caso KRenovación Pedagógica» y aEscue-
la Pública», y proponer el resultado como título
de algo, es un procedimiento demasiado soco-
rrido y poco orientador respecto lo que se va a
escribir o leer. A estas alturas, empero, de una
reflexión sobre la Renovación Pedagógica,
esta sencilla «y» es el único nexo que nos per-
mite afrontar en un título las distintas relacio-
nes entre los términos mencionados, relacio-
nes ya sea en el plano conceptual, ya sea en la
variada realidad histórica. Muchos de los ex-
tremos que inciden en tal variedad han sido ya
tratados y una relación de fondo ha sido clarifi-
cada por la Historia.

La Renovación Pedagógica es la respuesta
interna de la escuela al planteamiento de su
obligatoriedad, y la concepción de Escuela
Pública es la única concepción de escuela
obligatoria que asegura a todo niño la Reno-
vación Pedagógica.

Cierto que la mayoría de las experiencias pe-
dagógicas más difundidas han nacido en es-
cuelas privadas, y no menos cierto que tam-
bién se han dado en la escuela oficial, espe-
cialmente en 1a rural. Pero todas las experien-
cias han considerado como objetivo propio fa
transformación de toda la escuela; la cerrazón
de la renovación negaría su propio origen y
esencia que no eran otros que la necesidad de
carnbiar el planteamiento pedagógico de la es-
cuela obligatoria.

La Escuela Pública no es otra cosa que aquel
modelo de escuela que los poderes públicos
ofrecen a todos los niños para su formación
personal y ciudadana a través de una estructu-
ra y unas pautas renovadas.

Por ello, las notas características de la Es-
cuela Pública son su accesibilidad, léase gratui-
dad y correcta distribución geográfica, su cali-
dad pedagógica, léase Renovación como ya la
definimos, léase adecuación a los distintos
medios socioculturales, léase compensación
de desigualdades sociales potenciada por el
respeto y promoción de ia variedad cultural.

LA PARTICIPACIÓN

Y escribase algo más para que pueda ser leí-
do. Este aigo más es el gran concepto de ia
participación profesional y ciudadana en todos
los niveles del sistema educativo. No basta so-
lamente con la participación establecida por la
cumbre a través de la democracia parlamenta-
ria, no basta que el pueblo vote una propuesta
de Escuela que realiza el Ministerio dei Gobier-
no que sale elegido de la votación. La tarea
educativa tiene no solamente tal vertiente per-
sonal, sino tales componentes microsociales,
que, o es querida, prevista y realizada con la
participación activa de todos los niveles y sec-
tores sociales, o no es efectiva ella misma.

La Renovación Pedagógica y la Escuela Pú-
biica, la Renovación Pedagógica dentro del
marco de la Escuela Pública, que es el único
que le permite plena y definitiva expansión,
exigen un constante ftujo y reflujo Escuela-
Sociédad en cada uno de los niveles en que se
da una institución o estructura educativa; sólo
así la necesaria autonomía de tales institucio-
nes y estructuras tiene el correcto objetivo, el
correcto fin... y naturalmente, los medios ade-
cuados.

62 -



LA AUTONOMtA

Sin darnos cuenta, y proponiendo el término
ccparticipaciónr, se ha destizado otro término
definidor a la vez de la Renovación Pedagógica
y de la Escuela Pública tal como las propone-
mos: el término autonomía.

Por mucha ordenación, por mucha imposi-
cíón que haya habido en un sistema educativo,
por muchos Programas, Inspectores, Titulares
y Directores que tenga, el «momento» de la
fuerza educativa se ha producido siempre en la
relación ininterferible maestro-niños. En esta
relación inevitablemente autónoma y en la que
han podido darse extremos de refinada cruel-
dad o de abnegada creatividad, es esta rela-
ción la que quisiéramos positivizar siempre, re-
conociéndola y dotándola de medios para etlo
a todos los niveles, desde el nivel de la progra-
mación general a la programación de las Co-
munidades Autónomas, a las Comunidades lo-
cales y sus libres y útiles agrupaciones; desde
todos los sectores en general a los componen-
tes de cada sector en particular.

Para Ilegar donde tiene que Ilegar, a cada co-
munidad escolar, con todos sus miembros in-
tegrados en un proyecto común, propio y dis-
tinto, vivo y abierto al entorno; comunidad que
enmarque todo acto educativo y lo Ilene de
contenido, desde la organización interna, a una
programación de departamento, a un comen-
tario niño-maestro o maestro-padre.

Boletin
informativo da
Acción
Educativa.

La autonomía no puede ser meramente una
palabra en el aire; es una creación colectiva,
paulatina, con sus órganos vivos funcionando
a cada nivel, o no es nada.

LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN
ESPAÑA

La Renovación Pedagógica entendida como
el cambio real y global de la escuela, conse-

Ai^a I Bara.lona t. de r^yo de 1908 Num. 1
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cuente al paso d® la escuela minoritaria a la
escueta oblígatoria, esta Renovacián no ha
triunfado aún en España, como ha triunfado en
extensión y con m8s o menos profundidad en
muchos países. Desde la gran Ley ordenadora
de la escuela obligatoria, la Ley Moyano, hasta
e! advenimiento de la II República, la extensidn
de la escuela se hace con una gran penuria
presupuestaria y humana. Ello se enmarca en
la penuria política general por la que pasa ei
país; se enmarca, pero no se explica y en modo
alguno se puede considerar como «lo natural»
el resultado de aquella pésima implantacián,
es decir, escuela oficial sin prestigio, para los
pobres, escueta religiosa, con el prestigio del
pago, para los pudientes; una y otra dentro de
la concepción tradicional y obsoleta de la es-
cuela.

La II República realizd el único período de
verdadero cambio en el plano de la expansión
cuantitativa y de la renovación cualitativa: Plan
de construcciones escolares, Plan Profesional
de formación del Magisterio, nuevo procedi-
miento de acceso a la escuela pública, poten-
ciación de las Misiones Pedagógicas, etc., que
constituyeron el impulso oficial a un verdadero
cambio.

Tal cambio era posible entonces gracias a la
invarsián del capital ideol8gico y humano acu-
mulado por la Institución Libre de Enseñanza
desde 1875 por quienes habian sufrido las
cortapisas de una Universidad oscurantista,
pasando por la esperanza de la l República y el
desencanto de ta Restauracidn, y trabajaron en
la formación humana del estudiante, con lo
que se encontraron enzarzados en un modelo
de carnbio total del sistema educativo.

EI trabajo de más de cuarenta años hac(a
triunfar unos pastulados y unos hombres en
aquella II República que pudo ser considerada
como obra de la Institucidn.

Otro foco de cambio, con estrechas relacio-
nes personales y parecida orientación de reno-
vación pedag6gica se daba en Catalunya a
partir de 1898 y en la Escuela elemental y pri-
maria, y tr'runfaba también allí en los años de la
II República con la Generalitat; se recogia en
este caso el fruto de treinta años de trabajo de
muchos maastros abiertos a las corrientes de
renovacibn en Europa, y trabajando en su
adaptacián a la realidad catalana a través de
los encuentros en las Escoles d'E^tiu que se
realizaron del 1914 al 18^3. Estulella, Gal(,
Martorell, Sensat, amigos de Cossto, Giner, y

de los Rios, son nombres de grandes maes-
tros que en aquellos años pudieron ver realiza-
do el cambio desde el Parvulario a la Universi-
dad.

Todo ello iba a terminar viotentamente en
1944; violencia fue el exilio, la depuración, la
prisión o la muerte de aquellos maestros, pe-
dagogos, conductores del niño, y políticos, de-
magogos en el gran sentido de conductores
del pueblo, que realmente habían sido los ade-
lantados del único cambio real de la escuela en
España.

Las acusaciones de inmoralidad, irreligión,
extrajerismo, rojo-separatismo, fueron anate-
ma de cualquier orientación pedagógica con
visos de calidad. Debía volverse a la «genuina
tradición españolam, según se dijo, y se volvió,
según se hizo, a la congelación de la creación
de escuelas y del sueldo del maestro, a la reba-
ja en tres años de su formación, a los textos
anacránicos, a los métodos memorísticos y a
la inculcación polftica y religiosa más descara-
da que resultó ser lo más inútil. Útil, empero,
en el peor de los sentidos, fue tal polftica para
retornar at sistema educativo anterior, a su
parcelación y a su bajo nivel.

EI resultado fue una tan escandalosa degra-
dación del sistema educativo que en los últi-
mos añoS del.franquismo y ante las exigencias
de la posible entrada en el Mercado Común, se
hizo imprescindible un cierto acercamiento de
los niveles de nuestro sistéma a los europeos.
Este fue el objetivo de la Ley General de Edu-
cación de Villar Palasi, del retorno al nivel del
32 en formación del profesorado, aunque no a
su calidad, de la configuración de una linea de
Formación Profesional, de un plan de cons-
trucciones escolares y de la modificación de
programas y recursos pedagágicos, asi como
la creación de nuevas instituciones, los Institu-
tos de Ciencias de ta Educación, por ejemplo.

Todos estos cambios lo fueron ciertamente
en lo que se refiere a reforzar la estructura del
sistema educativo, en la que, además, se refor-
zaba también la doble via de escuela oficial-
escuela privada a través de la política de sub-
venciones. Pero el tren de ta Renovación Peda-
gógica que había transformado ya los siste-
mas educativos de muchos pafses, con más o
menos profundidad, no era alcanzado por la re-
forma Villar Palasí, que barnizó la escuela ► con
ciertos recursos tecnoldgicos en boga alrede-
dor de 1970, m9dios aydiovisueles, fich^s, for-
mica blanca, nuevos término como Kevelua-
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ción», «áreas», «impartir», etc., y cierta permi-
sividad en programas y pautas; pero se sos-
layaba la existencia de un conjunto de iniciati-
vas de renovación que en la década de los se-
senta aparecieron a lo largo y a lo ancho de la
piel de toro, y que en los años setenta se cono-
cieron entre ellas y trabaron relaciones de co-
laboración.

LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN
PEDAGĈIGICA EN ESPAICIA

Los Movimientos de Renovación Pedagógi-
ca merecen capitulo propio en la historia re-
ciente de la Escuela en España.

Su aparición y crecimiento esporádico en los
sesenta corresponde a un segundo paso, entre
profesional y ciudadano, dado por unas mino-
rías de la II República e intentaron rehacerla,
privada y personalmente, en el momento de
volver a la escuela, como maestros, en los
años cincuenta. Fue un primer paso del que
nacieron unas pocas escuelas más o menos
cooperativas de maestros, que no satisfacie-
ron, antes aumentaron sus inquietudes profe-
sionales y les Ilevaron al segundo paso, el paso
del encuentro en pequeños grupos de profe-
sionales supliendo las inevitables {imitaciones
de ta institución escolar concreta.

Todos estos grupos tenían el carácter de
oposición a la po{ítica esco{ar franquista vigen-
te, y trabajaron inicialmente en la clandestini-
dad, dadas las limitaciones del derecho de reu-
nión, hasta que alrededor de 1970 la misma
evidencia del trabajo pedagógico y cierta laxi-
tud ideológica oficial inherente a tensiones im-
perantes entre Movimiento, Iglesia en general
y Opus en concreto, tuvieron por resultado
cierta permisividad y aun el apoyo de activida-
des de los Movimientos de Renovación Peda-
gógica en algunos de los ICE creados por la
propia reforma Villar Palasí.

Un primer ejemplo lo constituye la pequeña
Escola de Mestres «Rosa Sensat» que nació
como continuidad del Movimiento de Renova-
ción Pedagógica de Catalunya en el primer ter-
cio del siglo, en 1965, con quince alumnos-
maestros y siete profesores, maestros con diez
años de experiencia, que al final del primer cur-
so organizaron su primera Escola d'Estiu de la
postguerra, ju4io de 1966, con 150 asistentes
escondidos en un convento. La mayoría de
aquellos asistentes se•convirtieron después en

profesores y organizadores de Escuelas de Ve-
rano, de grupos de trabajo, seminarios y cursos
de invierno, etc. En realidad, lo importante para
que exista un movimiento es la constitución de
un grupo coherente y abierto de profesionales
de la enseñanza en et que funcione la dinámíca
triangular descrita, y de la cual las Escuelas de
Verano son la actividad más aparente, pero no
la más importante, reconociendo empero que
sirvieron para que la Renovación Pedagógica
encontrase eco y relación con grupos del País
Vasco, Madrid, Galicia, Mallorca, Andalucía,
País Valenciá, Canarias, etc.

Es de notar cámo en este eco era denomi-
nador común la contestación al abandono
franquista de la escuela, al clasismo y la baja
calidad pedagógica, a su reforma puramente
tecnológica; también la definición y propuesta
de una política de Escuela Pública, de calidad
pedagógica, y el reconocimiento de las carac-
terísticas de esta nueva Escuela Privada rela-
cionadas con las caracteristicas de los distin-
tos pueblos de España. La Fiesta de los pue-
blos de España que se celebró en la Escola
d'Estiu de «Rosa Sensat» en 1976, levantó so-
bre las cabezas de 6.000 rnaestros y por vez
primera juntas, las banderas de las actuales
Comunidades Autónomas en un acto de des-
cubrimiento emocionado para muchos y que
resultó profético para todos; y lo fue no sólo en
lo que a características y competencias auto-
nómicas se refiere, sino en la definición de Es-
cuela Pública y la prefiguración de algunos ex-
tremos del texto constitucional que casi mila-
grosamente teníamos ya aprobado treinta me-
ses después.

La mayoría de los grupos iniciados en las Es-
cuelas de Verano fueron ejemplo de cómo la
funcidn crea el órgano, de cómo la necesidad
de la Renovación Pedagógica crea el Movi-
miento, aunque fuera con un triángulo des-
compensado de práctica-estudio-formación,
con su ritmo de diástole en las Escuelas de Ve-
rano, y de sístole en los grupos de trabajo du-
rante el curso, a menud'a^ paralelo a un ritmo
de ánimo y desánimo.

Un segundo ejemplo lo constituye el conjun-
to de grupos territoriales del Movimiento Coo-
perativo de Escuela Popular, que en relación
con el mismo movimiento Freinet, nacido en
Francia, fue proliferando en España en la se-
gunda mitad de los sesenta y pudo también
enlazar con personalidad®s de la II República
corno Herminio Almendr.os.
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Catalunya a 1'escola

Literatnra infantil

Rosa sensat significa una larga
historia en la Renovación Pedagógica
en Catalunya.

EI conjunto de (os Movimientos fueron esta-
blecidos con las dificultades propias de la épo-
ca, relaciones no solamente con el MCEP sino
con los grupos de Pedagogía Institucional o el
CRESAS francés, el MC italiano; visitaron tam-
bién escuelas renovadas en Inglaterra, Suiza,
I^ungría, Afemania, Israel, Rusia, Estados Uni-
dos de América, etc.

Y cabe notar finalmente el reconocimiento
de la tarea y las alternativas de los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica, por parte de
otras y distintas instancias que fueron defi-
niéndose con respecto a la educación: las Es-

cuelas de Padres, los Sindicatos, ias Asocia-
ciones de Padres, los Partidos Políticos... En el
lento proceso hacia la Democracia que hemos
vivido, muchas de estas instancias, que no
cabe confundir con los Movimientos mencio-
nados, han asumido la Renovación Pedagógi-
ca en el marco de la Escuela Pública y han
contribuido al inicio de su avance en las ins-
tancias de la Administración necesarias para
que Ilegue a triunfar la Renovación. Así, por
ejemplo, distintos sindicatos han colaborado a
menudo en la organización de Escuelas de Ve-
rano, y afgunos partidos políticos al Ilegar al
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gobierno municipal han creado servicios de
apoyo a la Renovación Pedagógica: Instituto
Municipal de Educación, Equipos Multiprofe-
sionales, Gabinetes Psicopedagógicos, etc.

Pero, mientras la Administración Educativa
no hiciera suya la bandera de la Renovación
Pedagógica, su extensión en España quedaba
limitada a la voluntad, al voluntarismo, de es-
tos grupos profesionales que pagaban por tra-
bajar en ella, estos Movimientos de Renova-
ción Pedagógica, que han Ilegado a movilizar
más de 30.000 enseñantes, sin reconocimien-
to oficial aún.

Ciertamente, los Movimientos han ido en-
contrando un reconocimiento no sólo en las
instancias antes mencionadas, sino en algunas
instancias académicas oficiales y personas tra-
bajando en la Administración Educativa, pero
siempre a niveles de relación personal.

Ello se ha dado en mayor o menor propor-
ción en todos los supuestos. Ha habido Ins-
pectores de Enseñanza General Básica que
han colaborado y formado parte de algún Mo-
vimiento de Renovación Pedagógica, alguna
Escuela Universitaria de EGB ha Ilegado a
montarse, con éxito y con riesgo, sobre con-
cepciones y programas totalmente renovados,
muchos Institutos de Ciencias de la Educación
han canalizado administrativamente subven-
ciones a cursos y grupos de trabajo de estos
Movimientos, y quizás alguna Facultad de
Ciencias de la Educación ha utilizado incluso
humildes papeles ciclostilados en las Escuelas
de Verano; pero la Renovacián Pedagógica no
ha triunfado ni puede triunfar mientras no
cambie realmente la función de la Inspección,
la formación inicial, permanente y superior del
maestro, del profesor de todo nivel, mientras
las condiciones de trabajo del profesorado no
permitan, no fomenten su iniciativa, ni protejan
su dignidad, mientras la programación general
de la enseñanza sea centralizada y burocrati-
zada. Mientras la dinámica triangular de la Re-
novación Pedagógica no se implante en la Ad-
ministración Educativa y se convierta en la di-
námica de todo el Sistema Educativo.

EL CAMB10 HACIA LA RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA

La Renovación Pedagógica es un compo-
nente esencial en el cambio general del Siste-

ma Educativo definido por una política de Es-
cuela Pública. Tal cambio consiste en poner
realrnente una escuela de calidad pedagágica
al alcance de todo niño y al del conocimiento y
valoración de todo ciudadano; éste es el reto
que Ilamamos ahora cambio en educación.

Desarrollar el texto constitucional a través
de una política educativa que consista en ír
transformando el actual sistema sobre el dise-
ño de Escuela Pública de calidad pedagógica.
Una escuela que se ofrece al niño desde el pri-
mer momento en que además de la institución
familiar es positiva educativamente la institu-
ción escolar, la Escuela Infantil de 0 a 6 años, y
continúa como oferta para todos a lo largo de
la infancia y de la adolescencia para dejar el jo-
ven ya mayor de edad, a sus 18 años, capaz de
combinar responsablémente su propia #orma-
ción y su propio trabajo.

Una escuela donde el educador, el maestro,
el profesor, el trabajador de la enseñanza, de la
educación, con el más alto nivel de formacián,
tenga vigentes sus derechos, su voz y su voto
de trabajador en la industria más delicada de
un pafs, la de la producción del ciudadano, per-
sona solidaria, culta y feliz.

Y todo ello, organizado por una Administra-
ción Educativa al servicio de la Renovación Pe-
dagógica. La Inspección al servicio de la Reno-
vación Pedagógica, la Universidad con sus Es-
cuelas de Profesorado, sus Institutos de Cien-
cias de la Educación, sus Facultades o Depar-
tamentos de Ciencias de la Educación, al servi-
cio de la Renovación Pedagógica. EI Ministerio
de Educación y Ciencia y las Consejerfas de
Enseñanza al servicio de la Renovacián Peda-
gógica.

Y todo ello, dibujando muchos micro y un
gran macromapa escolar, vivo y combatiente
como la sociedad que lo mantiene. Una socie-
dad adulta que no ha tenido ni conocido la Re-
novación Pedagógica, que sólo ha conocido
una Escuela partida y de baja calidad y que no
ha podido valorar las posibilidades de Renova-
ción de la Escuela Pública, antes al contrario,
ha podido ser engañada por el barniz de la re-
novación de los primeros setenta.

En una propuesta política de Escuela Públi-
ca, o se consigue que el ciudadano descubra a
través de ella la Renovación Pedagógica, o no
se consigue que el pueblo asuma tal politica,
es decir, se fracasa. Un riesgo que ahora des-
pués de siglo y medio de fracasos y de tanto
trabajo no reconocido aún, un riesgo que no
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DE BARCELONA
ASSOCIACI'Ó DE MESTRES «ROSA, SENSAT»

«Muchos maestros, abiertos a las corrientes de renova-
ción en Europa, las adaptaron a la realidad catalana a
través de las Escolas d'Estiuu.

puede continuar corriendo ni asumir un Go-
bierno que se reclame del cambio.

LA GONTRIBUCIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA AL CAMBIO

Tampoco pueden correr ni asumir el riesgo
del fracaso, los Movimientos de Renovación
Pedagógica en el momento en que finalmente
son invitados a participar en la realización de
tal Renovación en el marco de la Escuela Pú-
blica.

La invitación es nueva, insólita, y por tanto,
no tiene canales establecidos. Pero habrá que
diseñarlos sobre la marcha; el movimiento se
demuestra andando y el camino se hace al an-
dar; hay que hacer este nuevo camino de rela-
ción Movimientos de Renovación Pedagógíca-
Administración Educativa. Pero lo importante
no es ni el movimiento ni el camino, sino la

carga, la carga de Renovación Pedagógica que
se vehicula a través de ellos, y quizás aún más,
el talante con que se consigue hacerla Ilegar a
toda escuela, a todo niño.

Y en la carga se contiene un claro y nuevo
diseño de la vida del grupo-clase, de cómo se
desarrollan en su seno no solamente los
aprendizajes viejos y nuevos, sino la expresión,
la creatividad, el compañerismo; luego hay to-
neladas y toneladas de estudio del medio, de
relación escuela-medio, desde todos los ángu-
los, y un trabajo repleto de amor sobre la ense-
ñanza específica de todas y cada una de las
lenguas finalmente reconocidas.como riqueza
de España.

Y en la carga, como consecuencia de las as-
piraciones pedagógicas mencionadas, encon-
tramos también diseños y esbozos de política
educativa: la coneepción de comunidad esco-
lar y la gran variedad de esquemas organizati-
vos; la aspiración a una correcta formación ini-
cial del maestro, condiciones de acceso al tra-
bajo y de colaboración en el trabajo, posiblida-
des de renovacidn, etc. Y naturalmente el dise-
ño de algo ya iniciado en la Administración
Educativa: su reforma en la línea de la partici-
pación y de las competencias autonómicas.
Esta es la carga que acarrean los Movimientos
de Renovación Pedagógica.

Y ciertamente, el momento actual es el del
encuentro entre la petición de la Administra-
ción y la oferta de los Movimientos de Renova-
ción Pedagógica. Pero un fracaso en la rela-
ción afectaría de distinta manera a cada una
de las partes. Alejada la Renovación Pedagógi-
ca de la escuela, la Administración continuaría
existiendo y funcionando; como sea, gris y pol-
vorienta, sin cambiar, pero continuaría siendo
necesaria mientras continuase el actual mode-
lo de Escuela y de Estado. EI fracaso de esta
relación, pedida por vez primera, afectaría de
raíz a los Movimientos de Renovacidn Pedagó-
gica actualmente existentes, puesto que en
gran medida nacieron para Ilenar el vacío del
interés de la Administración. Repetimos: es
comprensible la dificultad de establecer una
relación positiva, pero es imprescindible esta-
blecerla.

Y en eso estamos a estas alturas de 1983
en España. Algunas canas, muchos recuerdos
y el fruto del trabajo compartido, y más espe-
ranzas aún nos dibujan un dintel largo tiempo
soñado.

MARTA MATA I GARRIGA
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Guía viajera 
· «Los maragatos son 

quizá la casta más 
. , singular de cuantas 
pueden encontrarse en 
la mezclada población 

española. Tienen 
·costumbres y vestidos 
'peculiares y nunca se . 
casan con españoles» 
escribía el gran viajero 
inglésJorgito Borrow, y 

razón no le faltaba. 

Viven los maragatos en la 
Maragatería, comarca leone
~~ que antes, dicen, se llamó 
SQ.moza. Moza era el nombre 
de El Teleno, pico de nieves 
()Mi eternas, que flanquea por 
un lacto la c.omarca mientras 
que sx>r el otro la limita la mil"' 
len~ia.A.stQrga. La .tierra, en 
'ºa§iooes de .un rrojo intenso, 
en A>tras amoratada, es una 

La 
Maragatería: 
todos los 

• cam1nos 
conducen a 
Astorga 
sucesión de desgastadas coli
nas y escasos ríos señalados 
más por la hilera de chopos de 
los cauces que por su caudal. 

· En unos cincuenta puebleci
tos :Viven los escasos maraga
tos que aún no emigraron. El 
resto ooupa su tiempo en ta¡ 
regencia de pescaderías en 
Madrid o en ferreterías 9aUe.., 
gas donde encontraron un lur 
gar para echar raíces. rNo obs-

tante, siempre vuelven en bus
ca de la moza que los mayores 
le prepararon para la boda. 

Lo difícil es determinar 
cuándo se asentaron aquí. 
Para unos, son «mauri captivi» 
de los romanos, traídos para la 
construcción de la Calzada de 
la Plata. · Eltos les llamaron 
«mas braccata», porque los 
hombres usaban pantalones, 
prenda bien poco latina. Ase
guran que proceden del Mo
greb, de una región conocida 
por Margahah. De eualquiera 
de estas palabras podría deri
var el nombre. 

Otros prefieren si·tuar su ori
gen y su oficio más caracterís
tico a la misma altQra~v deriva
rían de Mar~J;.t . .,..J<aot,:. que. en 
céltico relaoionª carga:¡y·caba'
llo: arrieros en ·defi-~·Son 
astures, a de:tir>de .(l)afol8·arcr
ja, y se fija paraeUo·eA.'sus: rras+ 
g:GS; ojos ~· 1 péki ;~iJI:jj« 
baja estatura;r.sas oos~es: 
el eéltico matriarcardi@~;et:uso 
de aperos. de febranz~ ffllUV 
cl:tracterfs,.ieos,.lejanos ¡aJa,:fo.;. 
maniz;aeróm .. :,¡<.r 
· OuintanaPrleto9di~~a:el 

Museo dé los Cam~nbsíidé<'Ag.. 
torg.cl¡,,rechazcr•Aias ,anteriores 
teorías porque la zoo&fdrede&
~bllade;;}>W~AS'fll ef•.GrastO y 
r'6J}0blada OOfl•rmozánibets 'por 
Ordooo'..IJ. ,st 'IJ1Itmtbre·wndlría 
setlcll1amente <:te « mercator)}~ 
111ereader. 
,: Su• forma :de· vida errante, 
siempreeln el camioo, esreoo
nooféta; de ' sitempre. Conse
cuel"lieme\rvté', 'las muj:eres se 
eMargában de 'rnarn:ener el 
fuego c::tet hogar, de cultivar las 
tierras y preparnr lás no>Was. 
Era coSt:umbre'qtle cuandd'un 
muchacho mara~to a~eanza.. 
bci la edae' adecuada, marcWa
ra a bUscar c~á fórttma' 'y sólo 
volvía ~rá contraer matrimo
nio, CÉ)In '.at'gur'fá' ~~odt\áeha 
que, en muemas 'Ocasióh~, fie 
había visto más qoe'de'#1~8:-, ' 
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Las rutas 
Donde no hay cerros, hay 

·caminos y todos convergen en 
el vértice del abanico: Astorga. 
Por un lado, la ruta jacobea 
une con Galicia y Europa; por 
otro, la Vía de la Plata, con An
dalucía y África. En medio, los 
caminos vecinales se abren 
como pata de ganso. 

Una indicación señala a Val 
de San Lorenzo, 6 kms.; el 
sendero se bifurca hacia San
tiago Millas. Este que fue el 
núcleo más aristocrático de la 
Maragatería, gracias al trabajo 
de los arrieros y el dinero de 
los indianos, hoy, es apenas un 
montón de casas. Las de los ri
cos se djstinguen porque son 
dep-iedna,con grandes dinteles 
en,.tas. 'J)I!II8rtas: :rectos o eri 
arcosegií:n susd~<~eños uti:liza., 
ra.n mulos o caoos en sus via
~¡. laSJ!ile¡lOSt.~res, .. ,adobes 
'1 't~• paja,, . .Elestae:a• .en.,. 
tle .• iloda~ta ·~!1la. del bene-. 
_.,itQ'· GPfdero que mantuvo 
r·P~~.QC!l.FUJr~ll\\00• VU. 
Después de visitar, ta i:g.Jesia 
~~·~.segu·it: i'\ita y acer
~:.·al: a:el$100) los techos, de 
:~ajii!: :V;llos muros de adobes 
~ffleJ\lGllft~ 
.o~ '(uelta, o$(a vez por estas 

mi\1~·• Santiago. se alcanza 
M•· •. ,S;QR' ;I..Q;r~nt"o .. Uoar.~n
fl·atj!i\it i!e;h~~ profu-samente 
cotorea9a>$ requerirá¡:la-· at:eA
Qlón., ·~~.t'nuj~SlV: ,klt$ lliilos 
de_,~.~~rm•ia !~r~~ .du
ra!)~ @>l ~~¡$1~tt)91!: ~~lt!lr4e 
~~\oliitF,JMl~~~·~~~; 
n.IÓ""·.t::lo ·~"'t::a.e.: .nl>l..;.,-'.,·na·"'re ~: :~,AA~n·"l-m~··-~lll;,·"f·~"~:~.,-:":""'1y , , 

~J:ijJf:WOJ , '~}~IQ·~~~IW'JeJr4t J de 
tl~lª·~n::f~~·~qf¡~\~P\:l:e&.J~ 
gal~. ~1 fE!!tlla~"de· '~'<:>;1.i,. M ,,. ''' " '< • .{.. <P."""'"'"'""'"~' " 
~-~ l~~-ilJ~t(,)lli~ J " " " " """ " .. 
""'.anu•nar:ica,q;..;,t cin: "· !.'~~~ lt(j, fl~~~~ ~· '·, 

í.Jiilf~~~~i ·~ª''· ;vi~~:tt:•~ ... ~~ 
8m•~~ '••~JJ~es;.~ 
!::.IJ¡ .. h~,a,, "',~;UtQ..,...!Ilim(i!IU~ A'M.A 
~~,..·.,~~·r~~*';¡''~~""'~.~~Jl~":1~"""< .. ~~~ 
na~~~t:~íilei•~,.llJ,m~ 

tiquísimo telar la penelopeica 
manta de la espera. La organi
zación de la casa pasa de mu
jer a mujer: los hombres poco 
cuentan. Ella, que guarda to
das las esencias, no es fría 
como «La esfigie maragata», 
sino abierta y comunicativa 
con el que llega y pregunta. 

Y desde El Val a Luyego, lu
gar de encuentro de los mara
gatos a fecha fija: el 8 de sep
tiembre, por la Virgen de los 
Remedios. Se intercambian 
mercancías y trabajos del año 
durante las fechas de la fiesta. 
La ermita, rodeada de grane
ros donde se almacenaban las 
dádivas, es un espectáculo in
sólito, un placer que no deben 
perderse los amantes del na'if: 
paredes y techos pintados con 
vivísimos colores ofrecen una 
muestra deliciosa del barro
quismo J)opula~. En la sacristía 
se guarda un tesoro: un sagra
rio enJorma de p~lío~;t!JO, d.ora
do y.· naranja. Muy cerca, el 
aventUrero hallará cancha: las 
famo$as minas de oro de 
Ménsula, que ya explotaron 
los remanos, periódicaf)lénte 
son abiertas por aiQIÍfl busca
dor. ; 

¡ .. 

un pueblo artesano. La made-~.· ' 
ra de boj «boje» -dicen 1 

ellos-, y la de urd, la parte a~ .. ,r.·· • 

rea del brezo, se convierte en·.·· ·o· 

cucharas, castañuelas, husól!, !l 
gaitas y cuantos instrument~ 
puedan imaginarse. Las muje
res tricotan calcetines de pura 
lana que ellas mismas hilan en 
los largos filandrones del in
vierno. Desde Lucillo se em
palma con pueblos casi perdi
dos: Fondebadón, Rabanal... 

Astorga eterna 
Astorga, n'udo de todos los 

caminos, se considera mara
gata, aunque sus hijos sean 
una mezcla de todas las razas. 
Por aquí pasa el Camino de 
Santiago, y la Ruta de la Plata; 
por aquí, las Cañadas Reales 
de los mesteros leoneses, v 
modernamente nudo de ferro .. 
carriles y carreteras. Sánohez 
Dragó habla y no para de ta 
ciudad, en su historia m~gica 
de España. 

El palacio que Gaudí cbns
truyó, para un amigo obispo, 
es el reclamo más lumin,oso 
actualmente. En él se al~rga 
el Museo de los CaminQS y 
guarda interesantísimos l4tiles 

La ruta de'·J~ ~~.. de la región y una magfiífica 
v¡¡;;o/ \ colección de vírgenes roniáni-

Desde Astorga sei,t!etoma la cas. 
segunda ruta por Muras de Muy cerca de la Cat~ral, se 
Rechisvaldo hasta · deg.ar .a ]eV~nta la Iglesia de S~ta 
Castrillo de Polv$.ares. Castri--" Marta con ·t~ casa de las lem-
llo, cpnjunto ~rt~~~co, 1• es t~n paredadas. Este últh'no, eria un 
deco~ado de eme r-:'-Callíes an- lugar que siniió de cárcel ~.las 
c~as,;empe,drada~.·.'portato,ne. s: , f'hujeres de vida aU~gre, a(jom-
hterrQs en las ventanas- den- pañantes qe los p~r~grino$. 
de ''* «extras» ~ han ido ·a. Cerca ... .talllbrén, el tws!pital. 
desc~ns¡ir .. Es fá~l. dar con el .. de San Juan, antigua po~a 
casi¡¡ , 66~tle,''si'::S\ avi~Siaf'·se ''\,del Camino, laeligástula rqrnª"' 
co. m· .... u.n.·. .mag~ifi& cocido na y el ~Lictoso Ayuntarriien-
m:ar¡¡¡· ato, o gall calao · ' sed; cbror;tado !'f)ar 
al ar. 11!.0: 1~Jgar J& .~ ·ma ··~ ¡Q~e 

sjta ·ra losA .... ® t·~ .. ' .. a 
bu,e é ~. l( , · ~~.'. 

··· ···· ~cUlo es nece- .iN. 
, ... ~. 



EDUCACION: LO QUE 
VA DE AYER A HOY 

El presupuesto total para 
educación en el presente 
año asciende a 669.097 
millones de pesetas; esta 

cifra representa un 
incremento de casi un 25 

por 100 con relación al año 
anterior. Pero, lo más 

significativo, sin duda, es 
que, en términos absolutos, 

los presupuestos para 
educación ocupan el primer 

lugar en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

iY pensar que, en 1902, 
dicen las hemerotecas, el 

Presupuesto de lnstruccion 
Pública, que así se decía 

entonces, se elevaba a 55 
millones frente a los 2 1 5 

que iban al ejército! 
· Conviene que lo sepan los 

apocalípticos de turno, 
pesimistas radicales, 

desco·ntentos a 
perpetuidad y .los de 

«cualquier tiempo pasado 
fUe mejor». 

HAN DICHO ... 

«Vivir en d.emocr~Cia es un 
privilegio. La democracia es 

la palanca para la 
consoljdación del 
desarrol·lo s;E>cial y 

. econ6mko» 
_,:,· · }El R~y de:.~~J)aña 

·, .. _4uan ~~~~o~ 1) 

~~- ~ , L .•. '\,."•e- ~ --~· ! -,~-r :~;i:;,·~:>V 

•. ,. t .% El,.capitalisrno es un 
e!·,;,¡;: ~·i~.~~rl:t~:r,,:¡h~'§pito que 

,. , .. PJ~~tiG.~,;Iftl~.e91"1ida.d , y no 
. Pn:";<J•))(fi -~~r~~e !~~usticia» 
·•"<n!• i! ll ,,,JJ~~~~W11Galván) 

El bosque animado 
TERCER CONVENIO 

COLECTIVO DE LA 
ENSEÑANZA PRIVADA 

Representantes de las 
centrales sindicales 
FESITE-USO, FSIE, 

FETE-UGT, ELA-STV y 
coalición UTEP (CC.OO. Y 

UCS-TE) y de las patronales 
CECE y ACADE firmaron, al 

fin, el tercer convenio 
colectivo de la enseñanza 
privada, que afecta a unos 

ciento veinticinco mil 
trabajadores y alrededor de 

doce mil centros. 
El convenio tendrá vigencia de 
un año; es decir, hasta el 31 de 

diciembre de 1 983. Según el 
texto firmado, los salarios de 

los trabajadores de la 
enseñanza no estatal 

aumentará.n un 12 por 1 00 
desde enero del pre~~nte año 
a septiembre y, a partir de esa 

fe<:;ha, serán revisados a la 
vista de la ley de financiación 

de la .enseñanza obligatoria 
que, presumipl.efnente, habrá 

. sido·,ap'rpp~da:. el') aqu.ella 
. fech~, por ,~t ~9;~'tamento. 
Perrn~rec~ .. el cóniputo anual 
de horas v1gente, a'unque su 

nú·mero se ve'iá reducido. Los 
trabajadores podrán mantJner 
lo.s derechc;>sadqyir)dQs' con el 
titular del qéntró .. Desaparece 

la cláusula pÓr la que_ los 
trabajadores debían 

permanecer eh sus puestos 
caat ro días en~·Navidad; se 

·· • • 11" <~acue:rda!'f3i0días de 
' ·vacaei0nes''eñ verano y cinco 
' ·rpás'·para dis'ftutar e·n período 
" ··estival. 0 üédalaposibilidad 

'. tletj'ué el 20 por 100 de la 
•\\)pla'ntilra 'dispo_nga, de forma 

· ·~.' ' rotativa,'" de dos meses de 
1 _¡ ' ·~ . ' '"' • ., . ' ·~ t ' ' · vacamones elil ·verano; y se 
iricl trye ún procedimiento más 
r'áci~'Ral débecaspara hijos de 

., · ·• ' t'rabajadores . 
· ·· Conte·rhpla; asimismo, el 

convenio algunas medidas 

para la promoción sindical en 
los centros. El sindicato que 

cuente con más del33 por 
1 00 de la plantilla puede 

constituir su sección sindical 
correspondiente con las 

siguientes competencias: 
Convocar a los t rabajadores 

del centro, previa 
comunicación a la dirección 

cinco días antes, y expresand~ 
el orden del día; informar de 

los planteamientos de su 
sindicato; utilizar el tablón de 

anuncios, etc. 

Ha cesado como Inspector 
General 'de, Educación , 
· Básica. Miembro'del 

Consejod& R:e~acci.ón de 
Vida Escolar, ha sido, 

desde el primer momento, 
·animador y colaborador 

entusiasta de nueStras 
·· ·inquietudes. Le hacemos 

llegar el recuerdo más 
entrañable. 

AURELIO PECCEb<LOS 
RIESGOS DEL FUTURO» 

Preside' el internacionalmente 
famoso «Club dé Roma», 

fundado por él en1968. Tiene 
7 4 años; 3' hijos, 8 nietos, es 
italiano, de Turín, y doctor en 

Ci·encias Económicas. Su 
visión amplia, casi inagotable, 

de los problemas y desafíos de 
un mundo crisis, no le han 

hecho perder c'o.mó\in aura de 
· ' íd'ealismo juvenil. Es cierto 

«que el mundo sigue 
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funcionando con esquemas de 
. épocas pasadas, y que si no 

,, cambia su rumbo va al 
desastre». También es cierto 

que «debemos aprender a 
. ejercer una solidaridad 

rec.íproca y a considerar el 
mundo como lo que realmente 
es: un sistema ecológico único 

para la especie humana. 
Terminemos de una vez con la 
devastación de la naturaleza». 
Y no es menos cierto que <dos 

próximos dos o tres años 
serán un período difícil, 
especialmente para las 

naciones industrializadas, 
entre las cuales está España». 

No olvidemos, dice Peccei, 
qué (<la crisis actual es 

producto de ·la inmr::evisión y el 
excesivp optimismo de los 

¡ años sesenta., ~n que se creía 
. en un desar'bo:IJp41imitado». 
Pero no caéén'!Caiastrofismos 

: " ', "):·:·'~ . ' ... ~ .. ·.i ' ,' ,,, . ' 

fáciles.>·~<C·r:Ero. g,tíe. contra toda 
co'fdi:í·ra !' l ~':-fenti:l't: ión de la 

'güerr'a'e)dste y existirá, 
1e. l ,¡ ,, •" atJn~ue ·e.speJo que; la 

1 e:s~l;J;p,ide~.human~ no Uegue a· 
' tª~¡~;to .. Jrlasta lo,'$ s.ei:\ores de la 

:', ., g,t;J:err~:.saben que elrnás 
.,¡. p~.Cil t<~ ef.l<\> er.re$lr puede: 

incinel'ia r,nos· a :todJ!S;»; Y el 
· optimismo esen~aHe. brota 
, 1espontán.eo y c,onté;lgioso:· 
') n<<·Creo,firroemente que el 

, n w nc;iQ act.uat p~see los 
:~kL.·n. :recursos mentales e 
intelectuales l'lecesarios, no 

:-s919J.Pa~~a~~y~tar l.a ~·!J erJ:«;~ ,. sino 
.~, ··•p$lra.!<if~e1a~h!iJ .f!M! r::]~!il a~ rec 
·r: )rFil!e1 lo~ .. ~'i\t~,r¡~mos, es d,e 
a,!',y¡,a r~e!?te ,t,?!l~~~tq,p~.l, tuturo 
.. ~-)YJP~~p,a~a.~ ~ ~~s¡~99J;ee:ad~~ 

;. . :·n , Pé!r~1 ,a,9,ept~tJJ?R; ; ,Que 
~P9Q~~~)> oe.9\t~qsov;q~ , ¡,Q~ e 
, 1 ~u~;p~lf\!3r~;; . ~q .se ,l,<¡l~ ·l:!>eve el 
,,hYH'~!J~R 1tf ,q.Y¡~}q~ :QO, r;\)Qf,8:~~ ~·e 

,I,(:)SJAtSlJcerr ~Gp1t~~9;~~1j\ ;~{1¡11iR ieJjl ! 
,~t..~ , ,'·, . i~·-· .... i · }b:¡,;~r: '"',.t 

, N V,t:,&J.~Q,S¡ ~IVJ,.~,Q:S,p,~ 
i ,,,,,,., 1, • orne1trJ".It.RIEZ 
'" ,,¿Qyién ,lila 'd,i(S,hli)"que no hay 

CON NOMBRE PROPIO 

LUIS DOMINGO 
SÁNCHEZ MIRAS 
Bienvenida al nuevo 

Inspector General: Luis 
Domingo Sánchez Miras. 

Maestro durante once 
años, ocho de los cuales en 

las Escuelas Anejas. 
lnspéctor, desde 1970, en 
Huelva y, posteriormente, 

en Ciudad..: Real, desde 
· donde'ha 'sido flarnado para 

la t'nspeccióH 'General. Le 
desearrl,o$ 1.,má eficaz labor. 

'mot i;vo~ :~~ra ~n)ptimi~mo? 
Allí estuvimos un buen día, 

it:ioividat>le, sin d,u~a. para 
nosotros. Viriio$l 'gpzamos, 

. ' apr:f(r;ldiinos. Siempre se 
aprenq~ más de lq que se 
enseñ~. Y, sin embargo, 

. i:lq!Jel!oS entrañ,ableS,I)iños 
del Cót'egio púbJ ico ~Nirgen 
d~{ '~l;?$M~» hb·~ ·9olmah ·de 
· al~gríá con .estc¡¡ ~arta . Y, si 

' no, l.eah 'ustecfes mismos: 
' ,... ''l ·: '¡. • 

á~~rfd{)s .amiurú:, 
: .. f;omo. ,l(ift:is nos ~orqwr;ws 

Pf?rY:qs()frps,y, P.Ofl!lfo os 
m~l{1.cl!i(J1lils;ef, {;t,Ja,rto número 

· , , 1.P,e, pue~trpp,t;Jriópico 
«Cf!(<il¡CP/{Jf~S?J.t , QI.ff! ,tréJta. del 

estudio.de una ald(;]a .«La 
, :,. ': .' .,~~~.:~ '(~:. ·1 .·Y.~f,qqera~. 
, 1 • • •EFJ é¿~e¡ .. ~~€4.cfia• siJ r;ne_,dJO 

.lísicp, l~ lf/Oif?t,/é! (a,un~- sus 
~a,~/t~fltf;S.~ ia,s.f;o~tfiJ1Jl;res y 

, ;H, · ,, 1 trqf!(r¡;_i,o,n~$,-;[P,mqiJGf/!$, .Y 
t; s t:r! , ,tqC.B;f1.9Í,C!JV!:§,¡ gpj~tq$, 

:;.;·J'ÍRl~lt'ttf!f!/fS;. coc(na popu~ar:, y 
l . . , , .. :[a,;;u)t,,~al!dad ~n Tmez. •.t'• ·,.,,,í d</tíl l,~-· ,¡,;.~:-·•J!:r\ t~ ~h ,· .. ~ .. ¡ ;:r ~ •. "e_ 

~; ,;¡ Htv.i.itt-1-lJi/JfiJ?ff!.$ ~.¡i!.9fllUJ/:,éJ' de, 

~· . '• 
~)11) 

~~¡<.¡&'-;, 

vosotros y está muy ••. · 
contenta de que hubiéseis , 

venido, ya que antes de que ;;,; r 
viniéseis no le daban lf ·· 

importancia al trabajo que , 
estamos realizando, y ahora /} . 

sí.. / 
Saludos 

Un fuerte abrazo de mis 
compañeros. 

Brígida Blázquez 

DEMASIADA TELEVISIÓN 

En el 58 por 1 00 de los 
hogares españoles hay un 

televisor; pero el 9 3 por 1 00 
de la población no ha puesto 

nunca los pies en una 
biblioteca pública. ¿ Sabían 

que somos uno de los países 
europeos que d,edicamos más 
tiempo a ver la «tele», pongan 

lo que pongan? El españolito: 
de a pie pasa unas tres horas 

diarias ante lo q1,1e Paco 
Umbral. llamaba antes, 'no sé sí¡ 

ahora también, la teletonta.¡ 
Si.n embargo, el único: , 

programé;! dedicado a la¡ 
literatura, el que lleva por¡ 

título Biblioteca Nacional.,: 
ocupa uno de los últimos . 

lugares en el ranking de· 
audiencia. iAy los libros.; 

pobres librbs, abandonadbs, 

! 

· ·queriendo decir y esta~ ' 
¡cerrados! Yeso qu~hay libro·~ · 

• 1 •' • pa'ra toad: ir'lqüietantes.,l 
' .,J '¡y;Catáhk'os; tufb'adoresl 

· v ¡)hhll:)ia'nquitós!' telirfi'vds 
11 . ;¿,';:~~h~a's}jtos, exótiCOS,¡ 
Id 'l •:'eXCif a1rhles, mÍS~l<?Q~2:: 



_,., ___________ ............ .. _ ... '" "' --· - ~ · · .. ·- ·· 
· · ·-~~·-'1\mi~!wwawtV*. 

UNA CONCEJALÍA DE LA 
SONRISA 

Lo comentaba El País. A 
Eduardo Carbonell, reelegido 

alcalde de El Burgo, en la 
andaluza provincia de Málaga, 
se le ocurrió, nada más y nada 

menos, la feliz idea de crear 
una concejalía de la sonrisa. 
iYa está bien de desánimos 

crisis y tristezas!, pensó. Hay 
que infundir optimismo a los 

ciudadanos en estos tiempos 
que c;orren, y que no son 

fáciles, explicó el joven alcalde 

de ·3-1 año's a sus cdm1pañeros 
'"eqH~s'. Y aplaudieró'n'la idea. 
· PUes muy bien. Que cunda el 

... , ,~ejemplo. lSería demasiado 
utópico-reivindicar la 

<conceja'Ua de ta ·sorlrisa para 
' · un m·uníc.ipe in'farí'til? 

--?tt f p'\¡. .~d~ 

:{-, • , _ J.. 1 "~ ; '~ i ' 

IGUALES ANTE LA LEY, 
PERO MENOS 

Lo dice el art ículo 14 de 
nuestra Constitución: «Los 

españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o 

circunstancia personal». El 
único campo vedado, todavía, 
a las mujeres es el militar. Sin 

embargo, lcuántas mujeres 
ocupan puestos en la Alta 

Administración del Estado? 
Algunas, pero pocas si 

comparamos. 
Hay secretarias de Estado. Por 
ejemplo, María Izquierdo Rojo 
(Secretaria de Estado !)ara las 

Comunidades Autónomas); 
Carr:nina. \lirgili Rodón 

. (Secr:etaria de ·Estado de 
j · Universidades e 

Investigación). Hay directoras 
generales: Bfanca Guelbenzu 

( E;du<;:ación Básica), Margarita 
. d 3onzátez· Fi~bmann 

(Empresa~ y Actividades 
Turísticas~, Concha Sáez 
(MedLo Ambiente), María 

. Teresa. Iza Echave (Jnstituto 
·, ,} , Español de Migraciór~), 

Carm.en Mestre (Energía), 

Mercedes Rico Carabias 
(Política Hispanoamericana) y 

Pi lar Miró (Cinematografía). 
Hay hasta gobernadoras 

civiles, como Rosa de Lima 
Manzano (Palencia) y Cristina 
Martín Bustamante (Segovia). 

Y hay una Delegada General 
del Gobierno en Cantabria: 

Al,icia lzaguirre. También fi8.y 
otros altos cargos ocupados 

por mujeres. Pero, lqué 
significan frente a los mil y 

muchos en manos de l.es 
varones? 

En la única profesión en la qye 
las,mujeres sul)eran 

amptiamenf~ if los varones: es 
. efl' la. ECJB .. -EI 5·9,, 1: · p6r~1:00 , . • -·· . · . -' - · · '"~"' r --- - -_, <t. ~-2 

';.s.on ·!'l;lUJ~r.e.s, f r:epJ.e a,' · . ·. :·g 
"~;eorJ.o:o .deJJ,!i!itlbr ''i 
~:·c;~¡:mina 'Y_trg,ilí! Se 
, • >.: ;€stad~·<;f~?U'niv • ~e 
1¡) •· l·nvesdggGión,";q~ , , . , . 'rf<t0 

llegó a Oviedo como 
.catedrática de-Geología sólo 

· · ·- . había dos mujeres 
cat edráticas de Universidad 

en toda;f!,spaña., ·lwas.t>osas 
.ca·mbial'il:, pero1despacio. 

HAN: D-ICHO.·· 

. , -~~~ I !'S~?rf~ ,~-~-'~ej~g9 clatro 
su. propósj to. ri é;!Rionafi(:pdor 

de la ens,eñ'iínza¡privada» 
· ·· "(JYI~rw~l Fraga) 

1 ·.._, ·•, 

«Una parte importante de 
· labor que tenemos por 

·· delante es la formación de 
·formadores» 

( Pil.ar Pérez JV!as) 

«La educación parece 
improductiva de modo 

inmediatQ. Pero:con 
se.guridad, n,0 -lo E!S a largo 

plazo» 
(Julio Carab.aña) 

«El sindicalismo es una 
p ieza básica P,ahi logr~r el 
cambio' eh la 'eauéiú':ióh». 

(Je'rónitno Ni~t6)' 
V ' ' ' _;' \ ' ' ~ ., ! '¡ 
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LA ENSEÑANZA DEL 
«EUSKERA» 

¿Quién no recuerda aquello de 
Don Eugenio d'Ors de «está 

demasiado claro, 
oscurezcámoslo»? Todo lo 
contrario puede decirse de 

· · .:: ,,·t¡)oi'PPed:ro Laín Entralgo. 
,.;:.,.,, ~>.Todavía recuerdo la 
,,;• ,i,filitérv'er;~ciones .de Don 
~iH;nAifoJlls.O 'Ouerejázu, alma y 
" .¡tt¡~ .:.tl'lotor de?;lrast<f,i,stóricas 

conversaciones de 
· int:ele:ctúJ(~:Ies, :en G red os, 

diciem;:lo, ~e$pqé&.Re a,lguna 
• :' · ;~oneHci.~ •. .P.~~ o menos 
o~·cul'a; <<'l'd.'~gp: n:o$'ío aclarará 
; . l:a.ín'>>-, ;t~~~ ~M~~i¿jad, propia v 
ajeria, aparece~perfectamente 
sinte.ti~!Wa: en.un artículo suyo 

. , sopre La ensei\é¡lnza del 
, ''... , · :e; • ,,~~e~$kef~>>-~ 'k,ean:· 
. . . · .• 1.J<$ea.o no sea vasco de. 
; 9e§itlf1ienW.:tQPPíresidente en 

Euskadi tiene derecho no sólo. 
):);'>\f a usar'como le plazca el 
,, ;_rtte~st<~ta'~; ljue;esto 'es tan 

·:_>obv:iO'hime·c'arrs'titucional, 
U(~ H 'rfiai§'támt):rén' g ' Q i:Je:se 1 e'· 

' ·H:lnseñe el "euskera y en· 
eosk<eiliaH,,én';tds~hentros de su\ 

; ¡e o~ .. 'ni"\ .. ,;¡¡,¡o;uho·,~9rrl:Ja.ción. : 
"' )\ . f.ll ~11~1Q~.a..~~'?~~i 'todo 

: re~;1~1~f.1;!E!í~'il,;~y~~jl~'!·~;:~,tiift? no 
~ee~~~~85i~ tl;~,cJmlento, t1ene: 
L , ·!;f~re~ch<?. ~ .q~:~~ se I.El. en.señ~.l 

74-

"el" castellano y "en" 
castellano, si tal es su deseo. 
3. A todo alumno que desee 

aprender "el euskera y en 
euskera" deberá enseñársele 

en medida suficiente el 
castellano. 

4. A todo alumno que en 
Euskadi decida aprender «el» 
castellano y «en» castellano, 

debería enseñársela el 
"euskera", por lo menos hasta 

lograr cierta familiaridad con 
el empleo de éste por quienes 

junto a él viven y hablan. 
5. Es manifiestamente 

perturbadora la utopía ( ... ) de 
una futura sociedad vasca 
capaz de lograr actualidad 

histórica tras haber echado 
por la borda, como agente, 

desvirtuador, cuanto la 
romanización y la cultura 

castellana, en el caso de los 
vascos de aquende el Bidasoa, 

han puesto en la vida y en el 
alma de los habitantes de 

Euskadi. 
6, No menos vituperable me 

parecería un proyecto político 
cuya meta fuese la extinción 

del "euskera' ' eh el área 
geográfica donde hace 

milenf()S perdura. Quede para 
otr::os países la práctica del 
. . genocidio idiomático. 
7. Para mí el ideal sería un 

Euskadi en el que convivan 
con suficiente armonía ( ... ) 

, ~stellanohablantes 
' · 'h'abituales, para los que el 

~·~uikeranse~.~l.'\ alguna 
medida fámiliar, y' hablantes 

habit'tlale~!del ' teusl4.era", tan 
c,apac~s cté ampliar] iteraría y : 

· · · Gi·entffic~mente é,l <HU.If!lal de 
i ~u)en'giJa cprriG :de;cC,nsiderar . 

.,. , ¡ ... .~ .. ·-.. . ~~. nesl.· an··.prt;}p.J'es el · 
,. ~-uuijate~·· '"Sán Manuel 
:.t~ , _ ,''o:, - ~: . : ,' ,~ - - ' · if.,.~ ~. ,;r· •. ,.,, Bu:enq¡ .y Za},a<t_ar-q el · 

~ · , áventuré\W~:· :¿utopía?Si en -.. vi . , .. ¡ ' ~ , . . . . ~· ~· 
l•~·adrid,y·~'f:\ ·~·!tória'lmp~~a,h la;;, 
t: )Un~ad J ·él~eaHsrno;i 

'.• ·'<~ '. '. ,,,,.;,¡J¡;"•~li""; ~,, !~' ·••yY ' -·· ~· .,~0-1:ooo~e~·~ . · 

IN MEMORIAM ... 
Era maestra de tercer curso 

de EGB en un colegio de 
Bilbao y estaba 

embarazada. lQué saben 
las pistolas o las 

ametralladoras o el odio o 
la irracional violencia de 

vida y de noeva vida? María 
Dolores Ledo, compañera, 
maestra, fue asesinada en 
Bilbao. Desde aquí, desde 

las páginas de VI DA 
ESCOLAR, que quiere ser la 

revista de todos los 
maestros de España, el 

homenaje entrañable de 
nuestra amistad. 

TORRENTE BALLESTEA: LA 
EDUCACIÓN EN (;~.LICIA 

No sólo catedrático de 
literatura, o novelista -cada 
día más en alza-, o crítico, o 
cronista perspicaz. Tambié~t 
historiador del pasado de su 
tierra gallega y preocupado 
.por el fUtiJro de ese.pueblo 

específico, tan mal 
interpretado casi siempre. Por 

eso, en sus Crónicas 
apasionadas, decía cosas 
como las siguientes spbre 

Gal.ieia: 
<<Yo reduciríalos problemas 

,., gallegos a dos muy 
importantes, .a los qu~o.tros se 
S\Jbo,rdinarr el de la economía, 

' él de la educación. De 
economía no entiendo ... De la 
educación se me alcanza un 

poco .más, y puedo decir que si 
antaño fue casi nula, desde 



algunos años es 
simplemente disparatada, 

porque se organizó desde 
Madrid por unos señores que 

concebían soluciones globales 
sin comprender las 

peculiaridades, incluso las 
geográficas, de los diversos 

países.¿ Habrá disparate 
mayor en una tierra como 

Galicia, cuya realidad básica 
es la parroquia, que la 

concentración escolar? 
De otras animaladas 

semejantes a idéntico 
respecto tuve experiencia 

directa, porque fui profesor en 
Galicia y padecí esos edificios 
proyectados por ignorantes y 
construidos por ladrones, en 

los que el agua de la lluvia 
inundaba las aulas cuando 

soplaba el viento sur. Pero no 
sé si no será peor esa clase de 

enseñanza, con la que se 
intenta desgajar al aldeano de 

su mundo y su cultura y 
depositarlo sin la menor 

cautela en una concepción deJ 
mundo que no entiende ni le 
interesa. Me temo que sea lo 

que está aconteciendO y lo 
que deja a muchos de mis 

paisanos desamparados ante 
una realidad que antaño, más 
o menos, cpmprendían, y que 
hoy, de puro incomprensible, 

llega a ser misteriosa y a 
enrabtarlos, a enfurecerlos 

ante lo incomprensible. i Por 
qué extraños caminosnos 

d~vuelven a los mitos aquellos 
que quieren destruirlos!· 

Si me inclino a la educacipg. '"'~ 
~s p~rque en ése mundo~~·~,~ 
::docencia y la discencia és en 

.. el que he vivido y cuyas' l. deficiencias en Galicia he 
~vertido desde niño. Sólo un 
sst~ma.~diJ~~!YP,~~.~~ado 

y co'11P!~1o~1l{P:4!,,c¡¡:.¡ral.~, 
moQ~rno (ter!l;lJAQ$ '1\le !'10, . 

spn iricbn\i~pat'iJW~~·fli :ffi:uc·llo 
~~ menoal pui~d•H1!!lo~r de 
·:1 H r~"' ~": ,-~\, 

Galicia un pueblo creador, lo 
mismo de riquezas 

materiales que espirituales». 
He ahíla claridad «cortesía del 

filósofo», que predicaba 
Ortega, en la mente y en la 

pluma de este sabio gallego. 
Palabras para la reflexión, 

sobre todo por parte de 
nuestros cerebros pensantes, 

y dirigentes. 

HAN DICHO 

<(Desde los felices años 
sesenta, el tema de nuestro 
tiempo es la marginación y 

la automarginación de 
jóv~m~~ y pe~Qnf!s que 

intentan sa~m biar la 
soci edJ;t.ct .ttesde fu era». 

José luiSbAranguren 

(( l,.pt~l~visióñ intoxica, la 
lectu:ra orea. La imagen nos 
¡;;ef\lb,futece, la escritura nos 
~.J· ·"·· )1 alimenta» 

·;. •• (Vicente Verd(l) 
:!'1:'( 

UN CENTENARIO: JOSÉ 
ORTEGA V GASSET 

(1883-1955) 

Tiempo cié 'córirrtémótaciot)es. 
. EsfamdS en el año de los 

centenarios. Y nunca está mal 
que, con ocasión o sin ella, en 

este caso con ella, se recuerde 
a las grandes figuras del 

pasado. VIDA ESCOLAR no 
quiere sentirse ajena a la 
efemérides de Don José 

Ortega y Gasset, personalidad 
cumbre e indiscutible ya, de 

nuestra última historia. Aquel 
hombre que escribió tanto, 

que dijo, doloridamente quizá, 
que <dos intelectuales han 

pasado de serlo todo a no ser 
nada, de figurar como las 

glorias y eminencias de las 
naciones a ser barridos del 

paisaje social, de parecer que 
dirigían los rumbos de la 

humanidad ang,ser siquiera 
escuchados». 

HAN DICHO ... 

«Fraga es el personaje más 
distante del mundo de la 

educación que queda 
, .concebí r» 

(José Marra Maravall) 
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^Quién es?

EI cura de Barbiana

«Hasta ahora habéis hecho escuela con la
obsesión del timbre, con la preocupación del
programa que hay que terminar antes de junio,
no habéis podido ensanchar el horizonte, res-
ponder a las curiosidades de los chicos, Ilevar
las cosas hasta el fondo. EI resultado es que

' habéís hecho todo mal y os habéis quedado
descontentos vosotros y los chicos. Os ha can-
sado el descontento, no las horas».

Carta a una Maestra

Barbiana, Vicchío, Mugello, Calenzano.
^Simples nombres o algo más? Mucho más
que un pueblo italiano perdido en la montaña.
Barbiana es volver a empezar, es el símbolo
de una revolución pedagógica. Carta a una
Maestra popularizó en el mundo entero a este
pueblo de Vicchio, Ilamado Barbiana, en el va-
Ile de Mugello en Florencia.

Lorenzo Milani, D. Milani, es el creador de
la nueva escuela de Barbiana, escuela que
quiere dar la palabra a los pobres.

De un completo absentismo religioso duran-
te sus primeros veinte años, Lorenzo Milani
pasa a descubrir la fe cristiana y en 1947 es
ordenado sacerdote, pasando a la parroquia de
S. Donato en Calenzano, a unos 1 5 km de Flo-
rencia, donde comenzó a educarse en la reali-
dad de los muchachos obreros que acudían a
la escuela nocturna.

Parece que Ilamar a las cosas por su nom-
bre, devolver la esperanza y comprobar que la
escuela era una escuela pensada por los ricos
y para los ricos, no gustó a«las altas instan-
cias» y fue desterrado a Barbiana en el año
1954 y aflí comienza ia escuela a todo tiem-
po, la escuela a todas las horas. Una escuela
de la mañana a la noche donde los vagos y los
tontos, los repetiçiores y los fracasados eran
los preferidos. Una escuela por tantos mucha-
chos siempre imaginada, donde no hay notas
ni suspensos, una escuela oríginal donde nadie
repite «la voz de su amo».

D. Milani murió en 1967. Su obra sigue en
todo el mundo. En España, compañeros de Sa-
lamanca, Barcelona, Getafe, Alcalá, Villaverde
en Madrid, trabajan sobre bases barbianesas.

Falta un libro en la biblioteca

Carta a una Maestra escrito por los mucha-
chos de la escuela de Barbiana, irradia un
mensaje de renovación y progreso, de crítica.
Es como una brújula para los que no saben
dónde están y quieren comenzar de nuevo.

Crítica a los maestros

Las palabras de los chicos de la escuela de
Barbiana no se las Ileva el viento porque que-
dan clavadas en quien las oye y en quien las
lee. Nos las dicen directamente, cara a cara y
sin rodeos. Aquí están:

«A vosotros os da miedo un chico que a los
quince años sabe lo que quiere».

«Para estudiar a gusto en vuestras escuelas
habría que ser ya un trepador a los doce años».

En Carta a una Maestra la palabra repeti-
dor, es como un latigazo que resuena constan-
temente; ellos, los repetidores, piensan así:

«Vosotros decís que os habéis cargado a los
tontos y a los vagos. Entonces afirmáis que
Dios hace nacer a los tontos y vagos en las ca-
sas de los pobres. Pero Dios no hace estas
ofensas a los pobres. Lo más probable es que
los ofensores seáis vosotros.»

«También los señores tienen sus hijos difíci-
les, pero los sacan adelante.»

«La escuela no tíene más que un problema,
los chicos que pierde. Escuela obligatoria se
pierde por el camino. Los únicos incapaces
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para la escuela, sois vosotros que los perdéis y
no volvéis a buscarlos.»

Sobre la pedagogia, tos alumnos de la Es-
cuela de Barbiana la reducen a una sola pági-
na:

«La pedagogia tal como está, yo la quitaría.
Pero no estoy muy seguro. Probablemente si
hiciérais algo más, descubriríamos que tiene
algo que decirnos. A lo mejor se descubre que
tiene que decirnos una sola cosa. Que los chi-
cos son todos diferentes, diferentes los tiem-
pos históricos y cada uno de los momentos de
los mismos chicos, diferentes los países, los
ambientes, las familias. Entonces bastaría una
sola página del libro que dijera esto, y el resto
se podría tirar.»

Los exámenes, el caballo de batalla de to-
dos los tiempos. Los exámenes, palabra mági-
ca donde caben angustias, alegrías, fracasos,
la sartén y el mango de los profesores. ^Qué
dicen los muchachos de Barbiana sobre los
exámenes?

«Hay que suprimir los exámenes, pero si los
hacéis, al menos, sed leales. Las dificultades
hay que ponerlas en la misma proporción que
tienen en la vida. Si ponéis más es que tenéis
la manía de la trampa. Como si estuviérais en
guerra con los chicos.»

Lorenzo Milani se dio cuenta que tantas ho-
ras de catecismo, de sermones, no eran la res-
puesta, no interesaban a las gentes. En el fon-
do estaba la incapacidad de los padres para
ayudar a sus hijos, falta de libros en el hogar,
no dominar el lenguaje, no saber emplear el
tiempo libre, etc., por eso, crea la escuela po-
pular a todo tiempo para dar la palabra a
quien nunca la tuvo. Sobre esto escriben los
alumnos:

«La verdadera cultura, la que todavía nadie
ha poseído se compone de dos cosas, pertene-
cer a la masa y poseer la palabra. Una escuela
que selecciona, destruye la cultura. A los po-
bres les quita el medio de expresarse. A los ri-
cos les quita el conocimiento de las cosas».

Os proponemos tres reformas

Desde su lenguaje los alumnos de Barbiana
proponen a los profesores tres reformas. 1. No
hacer repetidores. 2. A los que parecen tontos
darles clases a pleno tiempo. 3. A los vagos
basta con darles una finalidad.

Carta de un maestro español a los alumnos
de barbiana

Queridos chicos:

Aquí en nuestra tierra, en pueblecitos como
Barbiana, rodeados también de algún valle y
escondidos detrás de cualquier montaña, hay
maestros y maestras que no quieren que se
pierdan los niños en el camino y vuelven una y
otra vez a buscarlos. Aquí en el pueblo y en la
ciudad hay maestros que quieren daros la pa-
labra porque saben que la palabra penetra to-
das las corazas y desvía la amenaza de los
más fuertes. Aquí, en alguna escuela olvidada
hay una señora que no es como la de vuestra
carta, que cree en esa página de la pedago-
gía, todas las demás hace tiempo que las ha ti-
rado. Aquí, queridos muchachos de Barbiana,
hay maestros que quieren a los vagos y a los
tontos como a sus hijos.

Pero, si soy sincero también os tengo que
decir, que tenéis razón cuando decís que la es-
cuela que pierde a un muchacho no es digna
de Ilamarse escuela. A nosotros no nos gusta
la escuela que no da la palabra y que selec-
ciona o que os pone trampas. A nosotros no
nos asustan esos muchachos que a los quince
años saben lo que quieren. Nosotros los maes-
tros queremos cambiar la escuela, encontrar
un camino para Ilegar a vosotros para ayuda-
ros y ayudarnos todos.

Os agradecemos vuestras palabras sinceras
y duras porque en ellas va también vuestra es-
peranza.

LUIS MARINALEDA

Bibliografía mínima

Carta a una Maestra, Hogar del libro, 6.a
edic. 1982, Barcelona.

Escritos colectivos de muchachos del pue-
blo, Casa Escuela Santiago Uno, Edit. Popular,
3.' edic. Madrid.

Doposcuola di clase. Scuola popolare di
San Donato, Trad. alumnos de Barbiana. Con-
traescuela J. Gómez Fez, edit. Zero Zyx, Ma-
drid, 1975.
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Mural de noticias 

RECORTES es el título de 
un cuaderno-revista que pu
blican los alumnos del colegio 
«Nuestra Señora de la Vega», 
de Madrid. Consta de 27 pági
nas, simpáticamente ilustra

-das por los mismos alumnos. 
En ellas ofrecen sus primicias 
literarias en forma de cuento, 
poesía, comentarios sobre 
teatro y cine, etc. También hay 
temas de fondo, como el de 
Construir utopía, y sec~:;iones 
de pasatiempo, deportes, co
m.ics. Que cunda el ejemplo. 

ESCUELA DE JARDl'NERíA' 
PA·RA ':bE'fiCtEN'TES EN · 
ZARAGOZA'' H •, \" ['. ;, 

-.!!:~; .-' t-~··· ~~rt. ''l,_J'/'' . .,~.t-.~ 

. P1.lé! t a!cé¡1tdí;a CJle, Z~ragp~a ; ,h_a 
ll)itU91,Jf@9P y na. .:.E~GIJ~Ia , ,de. 
.¿a r¡~,i,l}ería .Para ,q~fici'eJl·l~:~ · ~a 
9§.<¡~~1R<tJ ~C,99~ . ..éh l)l~~ ye44 (1 
~·Y.~.ffi.O¿$ ,9~fi c;ie,n¡~~S.:¡JA$.(q,l,l) j:Q~ 
Yi{i~i !ir:S$· ¡ ?Y'¡¡;i, JIJ ':)t1;.~J •).·: 

: Las instalaciones, siW.~~~:~, 

Crónicas 

ANDECHA 

Tres años de vida cu mple 
Andecha Pedagógica. Na
ció ¡como ' verdadero 
proyecto de renovación, pe
dagógica en Asturias. Caré
ció de apoyos, tanto ·oficia
les CQrTIO of iéiosos; pero ahí 

1 . • 

CUADERNOS DE ESTU ~ 
DIO DE TIRIEZ Y SU EN
TORNO 

,. • '•• A ~' •' 

,k ' t ~ ~ _; .. ' •• '-" )' • • 

Un número más 'de• estos 
espléndidos Cuadernos de 
l'irie2. S'en 41 páginas, ta-

. ma·ñó f o1iof en las 'q~;;~e ' los 
al .:rmñds deFColegio ·Públi
cGf~Nirg'én del· Rosiuid», de 

1l'iríéz, ~aj'O' 'l'a l·abor' doordi
'· n'ádO'raj(•:de "" :Juan Peralta 
:.:Jtf'árez[liestud:ian ' l•a1 vecina 
"'i ,_..;,{ ¡·}-_..!: ~(,t ~J ~ }, .. li' 

\ g~ ~~·· :~t ~ "';" j •• ~,¡ 

~ rl; ~e1t • §,á, rrl ó _, de 'G áb'apinillos 
están. ¡:tcori<;litibl)ada,s para el 
de~a·rVbJ I~' de· 'cursos teóricos. 
, ~ · . .• (, r. · . , , · 

El edificiO/ Situado en algo más 

estuvo, batalladora, innova
dora y pletórica de digni
dad, abriendo caminos, co
municando experiencias, 
informando y animando a 
grupos y colectivos empe
ñados en la nueva educa
ción. Ahora nos llega, «por 
primera vez en sus tres 
años de vida», un esplendi
do número monográfico 
dedicado a Ecología y Edu
cación Ambiental. Como 
se dice en e1 Editorial, in
tenta ser' u,na <<aportación; . '> 

un material de trabajo, "en 
algo que consideramos 
prioritarjo en la renovacj ón 
pedagÓgica: la ·: i:ú:lucatión~ :· 
ambiental». Son 1 1.0 p~gJ- . '· 
nas, magníficamehte edita:... ' 
das, de un papel que ya qui
siéramos, en ' las que, ade
más; . se ofre'ce amplísima .. 
información: Reseñas, cur- ' 
ses; ' referencias b'tb ~iográfí:.., · 
cas, etc. 

·;,. 

aldea de 'u.. Yunquera '(me
~io físico, flora. f~u.na. culti
vos, habitantes, vivienda y 
urbanismo). l.as costum
br.es, t radidQnes,. roman
c~s. canciones, .del pueblo, 
la GR~ina ,Y1 objetos popula
re.s, para termipar con un as 
notas so.lxe l,.a A,ctualidad . 
en Tiri.ez (visita de «Vida 
Escolar>~. Cr¡;¡a,ciÓn del Mu
seo Local de Artes y Tradi
ciones Populares y las Elec
ciones Municipales) . 

de una hectárea de extensión, 
incluye, un. imvernadero donde 
los alumnos realizan las prác
tica~ <;le :trabajos de ,jardinería. 

-79 



~ ~ .vp f· "r \·~~ ~-<· · ·i.,<· ~· ~ ~ . . '-:J¡ ~, .. 

l · Cém;e r.esultado de las. ac. ti-' ' . ··. · ·• · ' . . 
. · vid,¡:¡qe§ c!e-sarroJ.ladas .el pasa-
tia ·~fto . : ~fh ,algunos., col~gios 
J~staté!l~\ ¡¡, p.r:jvad.os, con motl
yo del día Universal de.hNi('to, 
~.1 Programa de Actividades 
~ñísticas y Comple.mentárias · 
d·e fá Dirección General de 
f;dú~aiCiióH''B'a~lc1aY fl'rÍ'speccló'n 
G en:é~ál~ 'h'i¡Uftfo'fltado con las 

· abras"híc'fb'lffils7 ;e'i'l'~·tfr{'(l·de·"FO's 
vestl0li16S"üe Páseo'dél'Prado;' 
28 · üfía~~xpo~•cfBf1 1b 1Hiuest'r'AJ 
~e' tt'ibtiJt>s ·~trrcífiajos·!'UlfarftF' 
! es Yt#éHO'os~:¡r~ífio\•t·stJ;l81;:a _; 
1 idá'df f>Ueae ·~'ér1~ls1.fatio'.:int:ii.J 
yidtrá1\1l~nfé)t} ~· · g'rap'O, ~~u'<W'-' 
QuH~t' d'fa f•tatfdráb1~ "·!~xceptei 
~ábadd§~·~~h 1ñ6r~s il~ mañana 
ytarél'e, ' "' '·~ t"'. '''-' 'H.· ·, ; ·:,.,. 
t Ser ía·1 •esta Blñ'na·11 .. lé)(belé1+te· 
' . ' ·. ., ll 
pcasión 'par·~~ql:i<e'"fc5s• ~otegfó's' 
que · realizan actividades ·re la~· 
cionadás con la música, tea"
trd:1dal':l~e.; arte's·:pl'ástidas:<Hte-l> 
rator:-g.; o•: aba.t'Efuléíl' (}Wa::.r~e~p.éJ.¡ 
rieñotta:?:de''~-a i,nntsm1a-}•flla'f¡li.ral'&<' 
:za~· ,€~1M;oot:á r~·n~r~1.éJt~lii:~: proi.J 

grama. Podríase muy bie.n, de 
esta manera, coordinar este 
tipp de relaci.qnes, tan qesea
ble en los co.IE~gi,os, 'y lleg~r en 

. . ,, .'i'<f. -~ ' ' ; ~ .. ' 
consecuencia, a una mas es-
tn~chá, cóm,uni~a.eión de.· unos 
centros esc<;>,l<iJres. con s>:tr,<;>s. 

Programa · ·de · Actiyidades 
Artístic.~s y CoroP!eme!it~rias 
Páseo del Prado, n.o 48,' Planta 
Baja · 
Madrid-14 
Tlf.:' 4.6í7 :1•1 54ext:286',i' 

VI JORNADAS r)•¡.:u'st o
RIA DE L'EDUCACIÓ CA-

?l"~~~,NA; : , 
, >~¡"':.: ~~)~<t ·f~ b~)tJ;· ~ <f ·L < ,. ~,.,.~~ ~, 

< i 4!A~pcjac[Óii\¡¡§i§ H)·&~q·r¡ia 
t:·9e -t.fl.~FQ4.C~~ió'n ,c¿l:.e ~~11:9~a 
" i~¡¡¡~aJ~f!~.,~tá ,prepa,~ando 
\r~\3~.(\(l\J~r::l;\a~éiS¡ fiJ.~\ hli~t'!ria 
~.~·Jfit , E(ii~¡;~~a~(Q,o: ~~~ .~b me

t.~ioe{tlral y.me1;Q~0!9.9\~;~e 
~"'" ¡Í;f,l)l~$tigª~~~n ·~n:;~~ .. ~t:Hs- .. 
toria_ d.e. la 'Educación .. Lac 
fecha prevista es para la 

,1p,[¡i,g;l,.~~!'\ ~~·~nc.W1 ~~ :9f1;,fl1 .~'~zo1 
,j ;ie .... 1 aR4,.,.1!Jlfpr:roacJ~n; ,fCj:". ··a}' ll ·ct. · ·c >J\·•'' :' · "" .. .. ·· ·· 

. :~a'~~T.:. ·~~~.~73::~.it~: ·~.htt·.s~~\:~~J: 
""",,H.fl {. -:dflfj 1 t~ Vtl'&:~.\l .f·ta".f( · ~ '~ .... , jlt~ \ .. ) ~ ; 

IMPULSAR LA LITERATU
RA INFANTIL 

Con el humilde título deBo
letín Informativo, pero que 
es, en realidad, una auténtica 
revista, la Biblioteca Pública 
Provincial de Guadalajara, se 
ha embarcado en la encomia
ble tarea de impulsar la litera
tura infantil. Esta «no debe 
caer sobre los niños como un 
peso, y para ello se ve la nece
sidad de que llegue al niño a 
través de la transmisión de 
cuentos orales, de canciones, 
de imágenes ... con la afectivi
dad que todo ello le proporcio
na introduciéndole en ·ese 
mundo de la palabra, de la 
imaginaf ión de la fantasía ... ». 
Cuentatren.el ~.o.a cómbJ~f<IJa 
Bibi~otecli PÚblica .Pr.ovini::lál 
de · 'G·uad~laiára $~ .. ~a eel.eb·~~';.. 
do; p~t~9cinaaa por el Ministe
rio de Cu,tura a través de la 
Direccjón ·General del Libro, 
un (l •. Expqsición itinerante de 
libros infantiles. ~ ju'veniles. El 
fin n6era otro Cl\1ei e·l·de dar a 
conocer ' la pro'ch¡~ción edito
rial españoía.·s·obh3 .las distin
tas rv.~terjas, tanto .a padres 
com~ ~edú(:;adores y, sobre 
toddf''~los niños a los que va 
d ·,r,''g'f''-,'54,-ra··:·. ·. · · 

U· · ---~~ · 
'--1: · ·~ 

En el, nbmero 4r~ ·adi~ha, 
pen~amos, cvando afirman 
que <<110 es\á base de fiestas 
(se refiere al " Día del Libro") 
como vamos a enraizar el há
bitg¡ .rl,llt~r:~h en . 11u~s~r.p~ :pa:-¡ 
~~9:~· si.gg P!')~~WJ~d,io de un: .tr~0 
bajo sordo y diariq,, ; . -~ ·~, .. ? /\ 

j:fectivamente, desc;le las 
t>á'g irras.'~ de \ VID A'1 ESCO kA R 
saluét~mos3cocn·'ver00tiera1 'sau 
tisfaccrón :: ' irlid'átivas ·''d>mó 
é~ta,1Y q~isiérarriqs•cohtriouíT 
tír:l -mín'imo: tt'l' meno~ <Eksfl'ávi!G 
zar esos d~sánimos ~ :fé'~¡~¡de' 
áh:rderi.··' ,:~ t.h1 \k.Jc.lr · : · · · : · '·\.! 



LA CONSTITUCIÓN ... A LO 
CLARO 

La Editorial Popular, S. A. 
dio a conocer su último libro 
La Constitución ... a lo claro. 
La presentación se llevó a 
cabo en la Central de Bibliote
cas Populares (Madrid) y co
rrió a cargo de don Joaquín 
Ruiz-Giménez, Defensor del 
Pueblo, quien comenzó dicien
do que la Constitución quiere 
ser la norma básica de la 
convivencia del pueblo. A 
continuación hizo un exhausti
vo análisis de la obra y señaló 
que se trataba de un opúsculo, 
es decir, un trabajo pequeño 
en· dimensiones (91 págs.), 
pero que tiene la dificultad de 
lo cfi'fícil. Siempre es más difí
cil ía síntesis. añadió, cuando 
esta es distinta. . 

Aprovechando la presencia 
del Defensor del Pueblo, los 
asistehtes mantuvieron u.n cÓ;
I.oquío; én el ' t(an~curso del 
cual el Sr. Ruiz-Giménez ma
nifestó qué en los SE:Jis m~ses 
que 'ilevél' e'n. el ca~go ha reqibi'
tld i1j4.0®0 qu·ejas: proveni~n;-

tes, en su mayoría,, de la gerHe 
sencilla dej ... puebJo porq!Je 
<dos que tienen un nivel algo 
más elevado, indicó, también 
disponen d;é otros mecanis
mos de defensa». · · . 
· · Dé lás p'rlrheras 3'.000 qúe" 
jas recibidas er28' por 100 n'o 
son de la competencia del De
fcé.nsor del Pueblo. Del 7 2 por 

f >t CDC>'"'":'restánt.e;;;;:lín'~" 24;'5''''po r 
¡ • ',,.,, ¡ ...... , ..•... , ....... , :r· ,,, r ·~"'"'·:>· 

r-~~~--~--~~-=~--~ 

ESOO·UO. DE :1A NATURA 
CANSANTO·I 

' ; ~ 

el 
ínea de at . 

uR .(f d'e trabajo d~l 
.: S·e encuentra situada en ha ,el.aborado"una s ., 

: plena sierra de· Oollcerola, l:l ma.teri'aléSdidácticos: 
, ·muy ;:pCDeos kilóifnetr0s del rari.qs· · t:¡.ót~nicos y ge 

· rb · d M. 1· s ·de cos ..... "f,,i"Gha.' ... s ... · para clasif1 • ..... ,.. casco.,u ano . e . o 1n , . . . _, 
" .Hei. Setrata·de1una ··a:nttigüa aní·IT{¡lal·es:y ;plantas, etc. Se 

. ,.·»eséu~a un itaria ,.~~::~·ompr(ld'a ,pretende q~e, en las nuevas 
• r· "'···n !1' r:el .. ·.A. '"Untamiento •· dé . rn,s ... ·tala. 'oi.o.nest~·í .. s.~· :: re<¡!l.i,qen-' . ~ . T . /.: , ;,;;, 'k.,.:,lP'\ ·L , ., . .J ..... ·. ··'~"' . ·, . ... •. · ... )" •. . · . . .., 

, ,,,MoJi ns•de Re·i,,, ese:t!nifla ;c:~ue cu~q~ •. de perfecc1onam1en-
. ven(a<·sirlr·~lu .ttcibna r desde , . to dé:! profesorado, siempre,. , . 

f;J';l1aée :dqs años ~~ A:~ljh1él:.. .:, :.~n rel~ción con las téc;:'njcas 
't¡ .miiefltte>-,ha ee'didQ. eJ'fq!\!Jaii;i:~. . .• ;,:o.~ estudio y. trabajodet tne
,'í'ÍafllúeUiaNtli:eja \eS~~.e.ta ·· ·· · ·· ··:1~t·~\;_., ~iop~w~at y gq:¡J\i¿tlf~F}cias1' 
- m,Qie4a . univ:ersidcréf€1:e'~ · ·~:Q~ <,:g,Fupos de alumnos, 
~· .:.:t~n·a~iád;~,,ebit:imd~~; ~. cf~c;;mpañados por sus pro-
,h~\i:erü:entelwent:e;; -~ fesores, para !l.~var él , ,cé!po, 

pud1.eran llev:ari$:éV• aH~a . allí trabajos de· canipb. . . . 

~ {· , ;, -

100 se rE:lfieren\'a. 'terná$ '~~ la 
Segurrd'a·d: s.o6ial, un ).Q,.p:ftr 
100 a Sani,c;l~.9 ~ ¡Cqq~,Y,p;J~ y:;~} 
1 ?·5 por 1.oP:. a ta , ~dmJm?~t r¡a :-
c,lon de Just1c1a, ,: ., .. •,/1; 1-,:; 

•t ·"),'-<·,.·n<t,.;:• 

ÓRGANOS CQl.,~GIADb.~.Y 
UNIPERSONALES"' ENl"~O$ 

. C;OLEGI-QS ... &>E·· E•G•~•'" f..-·,.· ) 
.¡ ........ ''""""'""'' ,. , ,, ¡ ,J "' b. f. :. 

:J:L . r
e la 
• ~ ~a 

. ~· ~a:fín 
hez se h<ir ~~"'naba
·, d~rante meses, sobre 

os Coh~giáctos ' 't ' V pi-
. '!\. ' ' .. . . .¡ > 

"" :._. >•,,,.onales eh ~.o~ .· fi<?l~gros 
. é" E.G.B. - Competenc1as y 
'emporalización de Tareas. 

El objetivo no era otro que el 
de . elaborar una .. documenta-

-· cióh\ que facilitári3' 1a' confec
ción del plan anual y la autoe
J~Iuación de los centros. 

En este sentido, y como fru
to ,,del t,ra.l:;>ajp reali?ado, se ha 

J ·publicado uh · completo Dos
sier. en el que se pormenori
zan las posibles tareas de 
c.adia órgano,· e instancias del 
Centro. 
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V JORNADAS DE ESTUDIO 
SOBRE ORIENTACIÓN ES
COLAR 

La Asociación de Técnicos 
en Orientación Escolar y Vo
cacional (ATOEV), constituida 
por profesores de E.G.B. en 
colegios estatales, licenciados 
en Pedagogía y Psicología, ce
lebró sus V Jornadas de Estu
dio sobre Las actividades de 
orientación escolar en el ci
clo medio. 

De entre los temas tratados 
cabe destacar el de Diagnós
tico y conocimiento del 
¡:tlumno mediante técnicas 
dé .. · · · rvac:;jón, entrevistas y 
cl..lé narios, para cuya utili
zac.ión se ofrecieron modelos 
y normas. Asimismo, se anali
zaron · las dificultades de 
'aprendizaje, en.fúncióh de las 
~cthtidades. específicas de re
é'uperaélón que es posible ·de
sarrollar en los colegios con la 
ayuda de un Orientador, aun a 
tiernpo parcial. Se reflexionó 

~ '''r -.> : :~ 

.COLiiGIQPUBLICO 
«CIUDAD DE JAÉN» 

~~f»A,CIO A\-1 

sobre las Técnicas de trabajo 
y de estudio y sobre Técnicas 
grupales, abordándose nue
vas estrategias para su inicio y 
desarrollo en el ciclo medio. 
Se presentaron documentos y 
planes de trabajo específicos. 

Por último, se planteó y de
batió el tema de la Inadapta
ción escolar, familiar y social, 
de muchos chicos y el papel 
de la familia y la escuela en es
tas conductas. A TOEV replan
teó, una vez más, la infravalo
ración y olvido existentes en 
torno de los licenciados en Pe
dagogía y Psicología, los cua
les podrían colaborar eficaz
mente en tareas específicas 
de Diagnóstico y Reeducación 
y en la organización y funcio
namiento de los Departamen
tos de Orientación y de la red 
tutoría!. 

Para los interesados en per
tenecer a ATPEV, dirigirse a 
su sellie, en C/ Fuencarral, 1 8, 
1.0 D. Madrid-4. 

·.·'·.t.~~.J t¡ ........ 
1~)~~ .•. :~ .• 

27 de Mayo 1983 
FERIA DEL LIBRO 

l.•Sesión: 
Vierne& 2.7 
alás 11,30. 
pa.ra7,oy!f.o 

LA CPMPA,ÑfA ESTAB~E DETEATRO'<<CANDILEJAS» 

,Presenta' 

FALlO DEl 1 CONCURSO 
RAFAELLAPESA 
DE COMENTARIO DE TEX
TOS 

los ganadores del 1 Concur
so Rafael lapesa de Comen
tario de Textos han sido: Ra
fael Fanlo Abella, alumno de 
COU del Instituto Nacional de 
Bachillerato Domingo Miral 
de Jaca, Huesca, por su co
mentario al poema «No decía 
palabras» de Luis Cernuda. 
Los accesits han recaído en: 
Antonio de los Riscos Fraile, 
alumno del colegio San Esta
nislao de Kostka, de San Se
bastián de los Reyes, Madrid, 
por su comentario al cuento 
«la otra costilla de la muer
te», de Gabriel Márquez; y para 
Marta Crespo Arce, alumna 
del Instituto Nacional de Ba
chillerato Cardenal Herrera 
Oria, de Madrid, por su co
mentario a la «Rima XI», de 
Gustavo Adolfo Bécquer. 

FERIA DEl LIBRO EN El 
COLEGIO CIUOAD DE JAÉN 

Con motivo de celebrarse la 
Feria del libro, el Colegio Pú
blico Ciudad de Jaén, en la 
madrileña barriada de Orcasi
tas, montó su feria particular . 
Aplausos por la idea. Varios 
stands en el patio fueron visi
tados por padres, profesores y 
alumnos. Naturalmente abun
daban los títulos relacionados 
con literatura infantH y juvenil. 
Algún :que otro pequeño «se 
hizo)> con .su tebeo o com ic 
preferido. Los libros se ven
dían a precio de costo. 

;Vida Escolar quiso estar 
pres~nte en las sesioAes de 
teatro. L.os alumnos· del Centro 
r'§tp,réSentaron, y cómo, el paso 
de Las,~eitunas, de RuEda, y 
Ef :Mo,ino cansado~ dé' Marie 
r.Colette Máiné. . .. 



1 SEMANA DE TEATRO IN
FANTIL 

Se ha celebrado en el éole
gio. Ptiblicp General. Crespo, 
de Alcobendas, la 1 Semana 
de Teatro Infantil. De entre 
las variadas obras representa-

~¡~~~~E~~~~E.g~tJ~~ 
BRO 

En el 50 aniversario de la 
Feria del Libro, junto a las 244 
nuevas casetas de la Comi
sión de editores, libreros y dis
tribuidores, el Ministerio de 
Cultura, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid y 
a través de la Dirección Gene
ral del Libro y Bibliotecas y el 

das por los chavales del Cen
tro, destacamos: Estos chicos 
de ahora; A casarse tocan y 
PI uf, el fantasmita. Gran éxi
to el cosechado por estos ale
vines de actores .. los padres, 
con tal motivo, vivieron gratos 
días de conviviencia con sus 
hijos y profesores. 

INLE, orgamzo una serie de 
actividades dentro del recinto 
del Retiro madrileño y alrede
dores para que los visitantes 
pudieran disfrutar, aparte de 
su paseo por el ferial de los li
bros, de otro tipo de exposi
ciones, como la de esculturas, 
e.n 1:}1 Palacio de Cristal; «Gaya 
en ··colecciones madrileñas», 
en el M u seo del Prado; exposi
ción de discos, información bi
bliográfica, etc. No podía faltar 

ALREDEDOR DE 600.000 
DEFICIENTES MENTA
LES HAY EN ESPAÑA 

Aunque no existe un cen
so real de deficientes men
tales, se calcula que existen 
en España alrededor de 
600.000, y otros 400.000 
denominados inadaptados. 
Ello supone un promedio de 
cuatro millones de familias 
afectadas, de hecho, por la 
problemática de la subnor
malidad. 

Para los responsables de 
la Federación Española de 
Asociación Pro Subnorma
les (FEAPS), los centros de 
educación especial que 
existen actualmente, supo
nen una grave marginación 
social. En el terreno de la 
e~colaridad obligatoria del' 
deficiente mental, según. el, · 
doctor Pére:z Marí('l, presi
dente de la FEAPS: concU" ·. 
rren estos dos factores: tan 
sólo unó de cada cinco defi..: 
cientes mentales tiene la 
mínima asistencia exigida. 
Ef Plan Nacional de Edoca
cíón Espedai ·~i.Que sin 
aRrobarse y et 7 Opor 1 00 
·de los deficientes adultos 
acaban en un psiquiátrico. 

En palabras del doctor 
Pére~ Marín, rt1á~ del 50 
~r 100 de ~o~~pWS anua- · 
.f~.p9drían ~:télrse si se si- .. 
guiera con verdadero rigore! 
el Pléln Na9ioná'l de Preven
ción de la Subnormalidad,. 

l.a Z'Qna infantil, con !a· ~asa de 
la.bruja, [ip~9;fi\.:~Jamagia, bi
bbobuses¡ete,; •... ~' <' 

Un. bu(gfl P,rograma ~e 8\C~¡:.O 
vidadesq¡úe,desde es~~pá~i
nas, <;f,~~9~os se re;~il~.(;~qra 
a .. •ñ.os _.su,c\~'stvo~. , :. ,, 
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MANUEL MORAL 
UN PINTOR NA"iF 

«Al mirar sus cuadros recuer
do tanto a los de los niños del 
colegio ... que hasta parece que 
una fuerza retrospectiva obli
ga a pensar en la infancia 
«cuando nos daban un papel, 
un lápiz, una goma de borrar, 
y ... a pintar». 

El autor, Manuel Moral, es 
un artista nato, un pintor na"if 
que pasea sus cuadros con ex
traordinario éxito por el mun
do; así lo avalan el casi medio 
centenar de exposiciones en 
las que ha participado a lo lar
go y ancho de nuestra geogra
fía, y 'allende las fronteras: Pa
rís,' Arabia Saudita, Portugal, 
Panamá, Nueva York ... 

Coino dice .el 'Doctor Vallejo 
N ajera, qti fl prpl6g6uno de, los 
liQf,c¡>s del pinto~ «pa~a su s.~er
te_y, p~ra tod9s los .~sp-rcta
dore~. , s~ . 1~, 4 o~um1o . .,plfltar 
fa~c~~~qdo por; el ~tr~c~ivo 
~~,1~so~ 1 •1~a,~u~o~ _<tu~ )e .~o
deé!r9.1l .~Q~~ $U ,V.I~a • . Y cu_yo 
ar,?ll'!·~ '!,~Pr~~p~ }osJGpad_~?s 
qu~:¡;¡ :~H ··' v~~~HJR>s,a~ ~Uf;,jr~l~n · 
llenan¡- , ;~:.n:~~ he><¡P,O~Imón · tras 
ot.r,a de~d~ la 1priw.~ra, QJ-,1~ _a 
tq4o$ Q,9~ deJ<;»" ~m~~E¡!~,sa~os 
e2,J197~; ~~f+,a.s\ PH~ muc~~s 
ano~m . . 

Para que nunc- piense 
. ~ " . 

que _est~diar 
.. es un verbo 'in futuro 

Demasiados niños comienzan su adolescencia con un 
fracaso escolar, y muchos más arrastran dificultades y 
lagunas en.sus estudios. 

El problema es complejo, pero todos podemos ayudar 
a ·resolverlo. 

M~mgold ha elaborado nuevos textos para la segunda 
etapa de ¡::c3s para hacer más fácil el estudio. 

· , . CQmier¡zan siempre repasando y afianz¡mdp lo 
estuoia~.O }~n .los años anteriores, que tenga relación 
con· lo n1y~_~~,ol '! ~ste s istem~ 5,e repite puntualmente en,. 
las páginas de cada texto, para reforzar una y otra vez 
los contenidos recibidos. 

Contestan con exactitud. a !os programas 
oficiales, pero prel?~arf ún5t ¡}tención 
primo¡ 9!a:l "'~~tietanádá 'a Yo~,fem~ ''·"' 

\. " ~· 4~rt~r+fé·ntates;q(;i.e van :a :,'-~'-~1·-~~·.;:.,, '•~ . •. 
,.::-:;"';-V'·'~~·serles útiles, · ' "' · h '""'t;, · ...__ 

· ·, · .> , ert~tt ,._ :' 

TEXTQS .. 



LA LEY DE ESCUELAS 
INFANTILES 

Es muy probable que a fi
nales del presente año, o en 
los primeros meses del 84, 
se discutirá en el Parlamen
to el proyecto de ley de es
cuelas infantiles, según ma
nifestó Victorino Mayoral, 
delegado federal del PSOE, 
en la presentación del libro 
Escuelas Infantiles. Alter
nativa Socialista para la 
educación preescolar, edi
tado por la Secretaría Fede
ral de Acción Social del 
PSOE. Es este el tercer libro 
sobre educación, publicado 
por dicha secretaría 'en el 
plazo de dos años; los ante
riores fueron: Los socialis
tas ante la educación, y, 
APAS, los padres y la es
cuela. 

'E11ibro es fruto de un tra
bajo de dos años, efi el que 
t")an participado diver~s 
movimientos sociales y un 
grupo de escuelas infanti
les. 

El dfa de la presentación, 
en la sede del partido, estu
vieron con los infomiado
res,, Ciriaco de Vicente, 

LA PED.AG,OGÍA D.!: 
BARBIANA 

Avelina. Ferrero, -Justo He
rran~ y Victorino Mayoral. 

Al .comienzo de su inter- . 
venci0n, Victorino Mayoral 
manifestó que «la educa
ción preescolar tiene una 
dimensión socialmente re
gresiva. Nc;> hay igualdad 
d.e . po,s,i~ilidad~s. dijo, , par~ 
el ' acceso a esta edoca
ción, si tenemos en'éuEmta 
que la cifra de niños esco
larizados de 4-5 años es 
<Jel '82: por 1 OO 'y tan· sólo 
del 3 po'r 1 oo de los de 
tre~años. ~ 

ka d.nciativa de la Casa
Esél,lela Santiag;o Uno nace en 
Salamanca hace doce años. 
Surge¡ e.ntor')Ces, de un grupo 
de personas que· ponen en 
funcionamiento una casa des
hqbitac¡tq de l<¡>s es<;:olapie>s con 
el fjiTh d~1 luchar por la . promo
ción hl,lmaQª ,de los campesi
nq~ . de.¡ la región: El espíritu lo 
obtien.en de . Lor:en~zoMilani . .. 

_,.;,, ,_ ,, .... :'-.'~¡.:-. '..1 ,. 1 ' 

«,~;:u;~;S,<¡:»~Ia de ·Barbian;;¡ es 
~na, .~ ;.COI:'ltr~escuela. ~ase
gu:![é~J:! r·...,l;4ílsé .Luis Corzo, que 
siguió diciendo: «poco antes 

Para el delegado federal 
del PSOE el sector público 
en la preescolar tiene una 
presencia mínima «y esta 
corrupción hay· que corre
girla». 

Tras analizar la situación 
de la educación de cero a 
seis años, añadió que ha
bría de actualizar el sistema 
de ordenación administrati
va y jurídica ya que, actual
mente, tanto las guarderías 
como la preescolar depen
den de distintos ministerios 
(Trabajo, Sanidad, Cultura y 
MEC). 

Dentro de la filosofía del 
PSOE está el definir un mo
delo de e,st~blecirnielltg. di
ferente; una estructura es
colar' distinta. ~'Dentro 'de . 
este nl!evo' inod~lo de ·e.~~ ,,', 
tabledmiento, termi6ó, .él (;; ~ 
ciep_do él Sr. Mavo,ra.l~ esta~, .,: . 
escüe'las) nfan:tile,s ' ~ebeñ '" 
~star al atdii1c~ de todo~ y ' . 
prestarán !Jna . atehéión 
priorita~ia a los nii,los r;n~s ~ .. 
necesitados, enmarcándo
los dentro de la política de 
educación compensatoria 
que. f9JTIH¡:tqgn:~l hi :c~t~a ... 
.p·rinci#io ·'dif aar'' .ai!os:·'"' 

,' . ',: · :;-:·.:' , ; ··' ···: • 1 \l- ··./.'•, ... ':-,, '/1. 

PQ:f:i!Í'9ui!:O».. . . ~ .... ,6 ..... .. ~ .. t;,.•~· ' ·~ '·: 

',' ' . . -~::. ¡~·. li~: ·:·:<: 
d·~ .. ;- morir DoR.i'· Milarii ·.· en 
1'96:7~~ $e ·pt~bl:icÓ'-·~~~ ~rbro "éar
t.a!a un<;i M:~~stra'' éQn .el iju~ 

,., ~~ ,~.~~ ' uñ~ pata~.~í· en?el 
~é'ró'~ af'Si.st~lll~.-~e:s~ola.r 

itaHano~>. En Es,pañ~( afi;adió~ 
n~ ~h~i~ábido 'áwolución~,e:du
Cq~(vá:; ~aa· ~st~miós hácfehdo 
1~$' propió5t!_ ,..en~éfla!1t~s •. con 
g~ct'n ént,usia:~lno, dédicáó'i(ln, 
e. · ~h:is· de.verci'n.o, etc.»: • 

rá · ;e·,· éori·tré(~nO;lanú; ~<et 
· · ~~~~.i?aJ; 

e . ses ' .. á: 
.~lif~i cciór{ 
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del sistema)). Indicó que «la 
escuela es alienante y que la 
realidad de la vida entra en la 
escuela con mucho retraso». 

Las teorías de Don Milani 
llevan consigo las propuestas 
de no hacer alumnos repetido~ 
res, no suspender; «para ello, 
hay que complementarlo con 
una escuela a pleno tiempo y 
motivar a los alumnos indife
rentes. La escuela no sólo 
debe preparar para la vida 
sino insertar en la vida». 

La aportación de Barbiana 
es una inmensa crítica a la es
cuela oficial. Refiriéndose a 
es~e tema, el director de la 
Casa Escuela Santiago Uno 
terminó diciendo: «Aparte de 
que ···dicha crítica sigue te
niendo act4plidad, .Y no sólo 
porque el'sist.efn"á escolar no 
se hay~ corré'gitio, SlOO por
~que n:!uchos no se han ~nte
ra(t:O t~~vía d~ semejantes 
def~05 •. e.l m~ifo de la "Car
[ta a!J;ila 1\ilaestra'' e~hai)erse 
pubtiba<fo ..•. ··~n·'11 967,' un ano 
,~ntes'del 'mayo francés)). 

• tn:· 1 •• •·••· 

FALLADO El CONCURSO 
REGIONAl 
«CASTILLA-LEÓN)) 

Magnífico trabajo, premiado 
con toda justicia y mereci
miento en el Concurso Regio
nal sobre el Desarrollo Di
dáctico del tema Castilla
león, el que presentaron los 
profesores de las Escuelas de 
FUENTEARMEGIL y ZAYUE
LAS, de Soria. Lo titulan: Un 
viaje por el Duero desde So
ría hasta Portugal, y está rea
lizado a parti.r deJos objetivos 
establecidos en Los Nuevos 
Pmgramas para EG B, en el 
tercer bloque (Ciencias Socia
les) correspondiente a los cur
sos de Ciclo Medio. Magnífico 
de ilustraciól'l, textos, activida
des. Una obra bien hecha. 

ALCALÁ DE HENARt;S: 
GRUPO DE RENOVACIÓN 
P~DAG.QGICA 

Todo empezó porque un 
grupo qe. profesionales de 
la enséíianza .,-profesoreS 
de E.G .s:; psicólogo~, peda
gogos y estudiantes de Ma~ 
gisterio-, buscaron la ma
nera de canalizar las inquie
tudes del profesorado de 

· .E.G.B., deseoso de renovar ' 
.~cnicas y metodolqgías 
pedagógicas. Joaquín Alva
rez Zamora, Juan Hoyas 
Rt!lmón; 'Manuel Sánchez 
·Gonzá'~é·Z'. por ·cH:ar algunos 
n.ambres oom la efk>at;cola- · 
l::>oractóri,de Cre.scencio Vi-" 
ce~tet Abad, :concejal' de1' 

edu ccioFI,t~aron·ia micla
tiva de aunar intereses co
rt\.~: ¿'Qué pretendíafi 
@@>11· aquml~~:reuni6fles pé
riódioas? Ao 

•111!1fr:<u·liil'~~m 

de convivencia entre el pro
fesorado; intercambiar ex
periencias, trabajos y estu
dios; actualizarse en técni
cas docentes y, sobre todo, 
establecer un equipo de re
novación pedagógica con 
carácter permanente. 

Para conseguir los objeti
vos anteriores, presentaron 
un proyecto de Seminarios 
y Talleres, que fue subven
cionado por la Diputación 
madrileña. En dicho 
proyecto participaron unos 
200 profesores de E.G.B. 
de Alcalá de Henares, en 
representación de 2 5 Cole
gios públicos y privados. 

Las actividades realiza
das pueden sintetizarse de 
la siguiente manera: Talle
res (Teatro, Manualidades 
l. Modelado, Dibujo, Psico
motricidad, Creación Lite
raria, Manualidades 11); Se
minarios: Educación Se
xual, Religión en la E.G.B. y 
Problemas en el aprendiza
je del lenguaje. Proyectan 
de cara al próximo curso: 
establecer Seminarios y 
Talleres con carácter per
manente; una Escuela de 
Otoño o Primavera, Escuela 
de Padres y una serie de ac
tividades culturales y peda
gógicas, en estrecha cola
boración eón entidades cul
turales de la ciudad. 



FAllO DElXI 
CONCURSO-EXPOSICIÓN 
DE PINTURA DEL MEC 

El Jurado del XI Concur
so-Exposición de Pintura de 
personal adscrito al Minis
terio de Educación y Cien
cia ha otorgado los siguien
tes premios y menciones: 

En la Sección Primera se 
concedió el primer premio 
a la obra Siéntate tú. yo no 
llego, presentada bajo el 

·lema Tresnardos. de la que 
es autor don Carmelo Ter
nado Tormo, profesor agre
gado de Dibujo en el 1 B. de 
Lugo; segundo premio a la 
obra Barro, de don Ramón 

lrago Silva, profesor de 
E.G.B. en el Colegio Público 
«Monte dos Postes», de 
Santiago de Compostela. 
Menciones especiales me
recieron don José Luis Sa
lazar Camarero, auxiliar ad
ministrativo del Registro 
General del Departamento 
en Madrid, con su obra la 
Voluntad; y don José Her
nández Hernández, profe
sor agregado de Dibujo en 
el lB. de Lugo, por Indaga
ción. 

En la Sección Segunda 
obtuvo el primer premio 
don José Aguilera Baena, 
profesor de E.G.B. en el Co
legio Público Ernesto Oli-

vares, de Cádiz, por su obra 
Recolección; y el segundo 
premio recayó en la obra 
Barriendo el patio, de la 
que es autora doña Gloria 
Coello Garau, agregada de 
Matemáticas en el lB. «Car
denal Herrera Oria»; de Ma
drid. Asimismo, obtuvieron 
menciones doña Laura 
Tierz Lafarga, profesora de 
E.G.B. en el Colegio Público 
«Escuelas Bosque», de Ma
drid, con la obra Bodegón, 
y doña Brígida lrigoyen 
Errea, profesora de E.G.B. en 
el Colegio Público «Joaquín 
Costa», de Madrid, con la 
obra Concepción y Fanta
sía . 

. Convocatorias y premios 
JORNADAS DE ORIENTA
CION,EDUCATIVA 

Durante los dfas 6, 7 y 8 de 
octubre se realizarán en Ma
drid unas Jornadas de Orien
tación Educativa, organizadas 
conjuntamente por la Asocia
ción :de Técnicos de Orienta
ción Escolar y Vocacional de 
los Ce·mtw~ E~tatales de EGB. 
de Madritl ·{A.T.O.E.V.}, el eo.,. 
legio Oficial de Psicólogos, la 
Inspección General de Educa
ción Básica, el Instituto Nacio
nal de Educación ES;pecial, la 
Sección de Orientación d~ la 
Sociedad Española de Peda
gogía y la Sección de Orienta
ción Escolar y Profesional •. de 
la Sociedad Española de Psi
cologfa. 

-Perspectivas Técnicas de la 
Orienta~ión en España-, y 
de don A,ngel Lázaro Martínez 
sobre la 'Orientación Es~lar 
y los Proc,sos de Enseñan
za-AprendizaJe. Asimismo, 
habrá diez mesas redondas y 
una Mesa-Coloquio, presidida 
por García Yagüe y colabora
dores, sobre el tema Modelos 
Cualitativos y Exigencias de 
la .Orientación P'Sieopedagó
gica. Para una información 
más amplia: Colegio Oficial de 
Psicólogos (Madrid). C/ Fer
nández de los Ríos, 87, tfno. 
24;~~PS* 13:Madrid-15 •... ·.··. 

' ~ "". 1 

AYUDAS PARA ESTUDlQS 
EN El EXTRANJERO . 

Presentará las Jornadas el 
P ;....1~ t d 1 S E P d La. ·· ... Direcc .... !'ó ... n G. eneral de Re-.• 1 · · res~n e e ·.a .... · . ., . on 
Mariano Yela Granizo, y seguí.: faciohes Cúlturales del Mínis-
rán _ponencias . ~~~ ,~!Sf~~~~r,. .. ,. ..... ~~.r,i~.P~ ~~un!~~.I:~Jeri~r,~s ha 
Ju:¡a,n:del Val so!J;r etspectl- .,,,ponvocaao una sene de 15eca:s 
VétS(ielá Orierll acActual;f~.>,P,ara cursar estudios en distin-
y: ~m . ..~fk;. JuanL -~ :)'(;agüe' '~.Jos países. Seis de ellas van 

destinadas a estudios de in
vestigación o de doctorado en 
la Universidad Católica de Lo
vain.;:~ (Bélgica) durante el cur
~.o Hl83-84. Hay también una 
beca destinada a estudios ge
nerales en China pan'! el curso 
l983-84. Los solicitantes de
berán ser estudiantes univer
sitarios de los últimos años de 
carrera o postgraduados. Pre
sentar solicitudes en el Minis
terio de Asuntos Exteriores. 
C/ El Salvador~ l, Madrid-12. 
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CURSO ANTOS 
DE LENGUA Antoiogla de lecttMas 

F. Lázaro ~ter Equipo: Tropos 

AZIMUT 
Equipo: Signo 

REL(GION 
·C'AtoutA· 

UBRO DEl PROFESOR J 

n \a excepción 
'Todos \os \\bro~. e: a Plástica, se 
del corr~spondte~n \\bro para e\ 
aco.~panan dseu· gerencias, orienta-
pro1esor con 
. pra· ct\cas y recursos. clones . 

rogramac\ón del 
. \nc\uyen \~~ \ad:s complementa· 

curso, ac~~\t\a . • s ara e'la-
. r\as, .re\ac,onolde :: aptodas \as 

\uaciones V s uc 
ac\Nidades. 

Ed.icion~s. An$ya,pone en manos de 
· tQdQ:.el: profesorado· de E.G.B. 

estos nuevos libros par~ 6. o y 7. o · 

. So'11.ibrosde hoy1 nue"d<Dsen~~· 
'"'~"t..w . .,... •. ~~ , ". ~l~•ifiC! .r':~O'«l'O'r'lvv. · ' <>''' 
~')f,;4{,1,.lr::-~~,t';~t 1, '" ', ~ 



La escuela en el mundo 


Cauces del 
sistema de 
perfecci.onamiento 
en Francia 

Una vez superada la oposición, los aspiran
tes a profesores de E.G.B. franceses deberán 
permanecer por espacio de dos cursos en la 
Escuela Normal para realizar estudios de co
nocimientos, programaciones y prácticas de 
enseñanza. En ese período de tiempo deben 
estudiar, «con cierto rigor», el Código Sol con
sistente en aprender, antes de salir de la Nor
mal, toda la legislación que afecte o esté rela
cionada con la vida del escolar. Transcurrido el 
período de los dos años superarán de nuevo 
otra prueba, esta vez definitiva, que les capaci
tará para el ejercicio de la docencia. 

·El Gobierno francés considera que la ense
ñanza no ha de ser sólo didáctica; para ello, en 
enero del presente año se publicó una Orden 
Ministerial referida al reciclaj.e y renovación de 
la esc!!lela, en la que se indica, entre otras co
sas, que los movimientos pedagógicos, asocia
ciones complementarias de la enseñanza pú
blica y cuantos estamentos estén implicados 
en la educación podrán aportar su apoyo tanto 
para la preparación de proyectos como para su 
realización. Sus reflexiones y experiencias, 
dice la O.M., constituyen un potencial de inno
vación del cual el sistema educativo debe sa
car el mejor partido. 

El profesorado puede perfeccionarse asis
tieindo a cursillos, encuentros y sef'I'I·Í'fliá'iri·os que 

·convoque el Estado, si previramente ha sido SO"' 

hicitada la inscripción a través del inspector re::.. 
gional de enseñanza, quien a su vez se ermar
gará de.enviar: un sustituto en la escuela, del ti 
tt!lta,:¡ 
'•.J.:I!.()s si-ndicatos ~nceses, a difét:encia de los 
eSpañoles, cuernan· con una mayor y más 
·Goiñpleta elaboración de alternativas educati
vas, debido a su ya larga trayectoria en el país 
galo . 
. !' También ex4sten otros grupos como el GFEN 
(~de Formaaión de la Escuela. Nueva), el 

CEMEA, etc.; sin embargo, el más conocido y 
el que de alguna manera aglutina a un mayor 
número de enseñantes es el Instituto Coopera
tivo de la Escuela Moderna (ICEM), creado por 
Freinet, que ya en 1932 inició la publicación de 
la Revista Biblioteca de Trabajo (BT) destina
da a la inserción de temas monográficos don
de se reflejan una serie de alternativas al libro 
de texto. 

El ICEM está organizado por equipos regio
nales y comisiones de trabajo que abordan te
mas propios de la función docente y mantie
nen sus relaciones e intercambios a través de 
encuentros periódicos y por medio de publica
ciones. l'educateur es una revista que cuenta 
con 20.000 abonados. 

Para finalizar esta breve ~imop~is, hemos.de 
decir que los movimientos de renqyación ·pe
dagógica franceses funcionan a pleno rendi
miento a lo largo del curso, pero no dura,nte el 
verano. En Francia no existe el movimiento de 
escuelas de verano. 

La reforma de la 
escuela bás.i··ca en 
Alem.a;nia 

Del Grupo de trabajo de la escuela básica 
(Arbeitskreis Grundschule, Francfort del 
Meno}, en ~1 que colaboran nur;nerosos maes
tros de escuelas básicas y ci~ntíficos de las 
~.ni~ersidades e institutos de. enseñanza supe
rior, partieron importantes iniciativas para la 
reforma de la escuela básica. Este grupo de 
trabajo. celebró, en 1969, el primer Congreso 
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de Escuelas Básicas. Fuera de discusión está 
la misión de la escuela básica, establecida en 
una ley del Reich de 1920, es decir, la de im
partir enseñanza a todos los niños, cualquiera 
que sea su origen social. Sin embargo, mien
tras que antes la llamada educación popular, o 
sea, la enseñanza de materias tales como 
«geografía regional» y «enseñanza general», 
jugaba un papel fundamental en los planes 
educativos, en la actualidad se subraya el ca
rácter científico de la enseñanza objetiva. Pero, 
al mismo tiempo, deben conservarse las ven
tajas de una «enseñanza general», que tiene en 
cuenta las conexiones y relaciones entre los 
distintos ámbitos de la enseñanza en la organi
zación de esta última. De ninguna manera se 
aspira a un currículum que contenga materias 
totalmente desvinculadas entre sí. Lo que im
portaes ayudar e incitar al alumno en sus for
mas de comportamiento y actitudes sociales. 

.· 

IGUALES OPORTUNIDADES 


Las Recomendaciones para el trabajo en la 
escue~a básica, que fueron aprobadas con ca
rácter r~~lufhto por¡: la G.onferencia de Minis
tros de.Educación el 2 de julio de 1970, impri
mie¡'On :ttlUevpsc,aceptos,a lai~nseñanza obje:tt 
va. Se señafa, sobre todo, que precisamente 
los alumnos de la escu~ja bá~ica acusan nota
bles diferencias en lo q~il re~e¡;;ta al r+tmo d·~ 
aprendizaje, intereses y actitud frente al traba
jo. Por esta razón, la enseñanza frontal, en la 
que tódos los a~trmnos de una clase simultá
neamente se ocupan d'é! un mismo asunto, no 
débeser ni fa úrlica'ni la forma predominante 
de lae·ll~ñanta, sino que debe ser comple
lllerltacta'•1fD:éel1a'n'té' medidas diferE:l~ciadoras 
quetengarí; en cuenta las necesidades indivi.:. 
dua'les de los alt¡mtlos. Se rechazá'-lá ldea'de 
«elasés de nive·b («Streaming»h ya que una 
temprana diferendación de niveles contradice 
la tar~1;1 s in;~"prtante ~.é' la escuela básica, 
es drcír, ~~!Ji · . to'Ps ·~ n~s,~~s mis
mas op .rd ,, . e ed\lcacfon ..'Por;Otra par

te, un t ~ftt¡~l. •'· .· 9~te -~~~~~ 
mien -a elflS'eñ · dleter
mlna e atn 'y, de 
esta .tt_l§ln~t~•• es,t;imularía ll:\.,melé! rerfr:bd éción 
escotar •'la es:rf~baoiQn.·sGcial. 

Sin embargo, hasta ahora, la atención a los 
alumnos cuyo rendimiento escolar es reduci
do, dentro de una clase o a través de cursos 
especiales de promoción, ha sido posible sólo 
en pequeña medida, ya que por lo general las 
clases son muy numerosas. En el futuro, estos 
alumnos habrán de recibir una atención espe
cial a través de medidas de diferenciación y de 
enseñanza complementaria, dentro del marco 
de la escuela básica. Desde hace tiempo, es 
objetivo de los políticos de la educación y de 
las administraciones de la enseñanza disminuir 
el número de alumnos por clase. 

Para la puesta en práctica de las reformas se 
recurre, sobre todo, a ensayos pilotos que son 
financiados por la Federación y los Estados Fe
derados y cuentan con el debido asesoramien
to científi,co. 

Especi.ales problemas plantean los ,hijos de 
los obreros extranjeros, sobre todo en los luga
res de gran concentración demográfica. Desde 
1972, el Ministerio Federal de Educación y 
Ciencia, dentro del marco de su competencia 
educativa, colabora estrechamente con los 
«Landen> a fin de mejorar la enseñanza que se 
imparte a los hijos de los obreros extranjeros; 
en este sentido, ha prestado su ayuda financie
ra a proyectos piloto en Baviera y Renania del 
Norte-Westfalia. 

Los padres y la escuela participan cojunta
mente .en la elece.ión de la carrera eseolar del 
alumno. Además del deseo de los padres (o de 
qu.icenes tienen la .responsabilidad de la educc;r 
ción del hijo) jvega un papel decisivo el dicta
men de la escuela básica, cuando se trata del 
pas0 de un alumno de la escuela básica a una 
e~cuer~. 9elªmbíto secu.ndario. 

.A.M.A. 

(Fuente: Educación y enseñanza en la. Rep*'
blica : Federal de Alemania, .de Christoph 

Fühl} 



LA EDUCACIÓN INFANTIL 
A. Makarenko. 
Madrid. Nuestra Cultura, 
1978, 123 p. 

Autor de Poema Pedagógi
co y Banderas en las torres, 
A. S. Makarenko (1888-1939), 
autor, asimismo, de este breve 
y sencillo libro La Educación 

como uno de los más impor
tantes pedagogos rusos. 
Ejemplo vivo de que teoría y 
praxis no pueden ir separadas, 
probó sus ideas en aquellas 
famosas colonias de niños 
abandonados, sin hogar, que 
dirigió de 1 920 a 1934. 
¿'Cómo combinar la exigencia 
con el máximo respeto a la 
personalidad del niño?; líe··ahí 
su reto y la meta definitiva de 
stl' acción pedagógica, con
vencido de qt,te una educación 
en li.beftad no tiene por qu·é 
desémbócar en la relaíación. 
' ·En los ocho capítulos de 

esw libro sensato; realista, di
recto; Makárehká" clarifica 'y 
révaloriia, u ha vez ·más, 'los te-

. mi;l$' \:fe· siempre: le! ' a~:~tofidad, 
disc1pliná, el jÚego; en rabajo, 
t~r•ee'Onomfa; la edue'ación se~ 
><fr'~ f: Y,· algo que¡ subyace er1· 
6'a CJ:a~úna de lás págihas''denr..: 
b'~o; eH>ptim'i~mo y ·la' fe'eh las 
grañd~s ' P.dsibilid'ade~ ·de ' tos 

.:~i~ó$.' 'Lbs pri·ncit>fos· !fo'r rflu,la-
9<W·pof 'MákcirenRó7 'füeron· 'in 
ér!/fí?'9.f'aaB;s "a'~': ~i$teniane~t~ea
ny~(''S~yi"l}'tic.<Peh-' los a'~bí:nfue 
g(gu ¡¡;rbniif~!a ' iñaügU~f€.i~it"del 
'fl· 'irff!é?:.p\1 a'ft';qut'fiqüén a'(p •'"' fil r1 ¡ 

Bibliografía básica 

PENSEMOS EN LA NUEVA 
EDUCACIÓN 
Marta Mata y M. Josep Udi-
na. 
Madrid. Nuestra Cultura, 
1981,192 p. 

'¿Puede ser nuevo algo tan 
viejo como la Educación? 
¿Existe o existirá algún día la 
Nueva Educación? Marta 
Mata y Josep Udina empiezan 
poniendo entre interrogantes 
el propio título. Luego, en 30 
breves capítulos, irán dejando 
claro que sí,que, porque creen 
en la Nueva Educación, han 
escrito este libro, en el que se 
cuenta la gran historia de la 
Nueva Educación. El maestro, 
el libro, las universidades, los 
pedagogos, el sistema educa
tivo, la Escuela para todos, la 
Antiescuela, el estudio del 
medio, las nuevas relaciones 
entre escuela famili etc., 

son arg·unos CJ'e-loS temas que 
atcranzah e}(actitud 'lográdá eh 
lar¡p·a.tabta e'serita' de ros auto
res. JA N'inál>,de cada capítulo 
se lOfi'éGe Utl Vócabúlario bre
v~¡ ;~'(Úé"\P'U'éde:'iilt il ~~arse ~en tra
bájos de posterior: reflexión. -

Los interesados en los mo
vimientos de renovación pe
dagógica o, sencillamente, en 
el funcionamiento de una bue
na escuela, encontrarán en es
tas inas fortalecimiento y 

ESCUELAVIVA . , ,,., .. ,. 
Francisco fernánde~ Cqrié;~h 
M.a9rid.ZeroZyx, 1978,,1 1.11p. 

«.En ros libro~ de téxto ~~ ;~1i
biaba dé E~pa,ñá, pero. no 'de 
nué,súo ,,Pueblo; .· ~E! corúaqan 
cosas máravill'osas deni'úchéis 
hotpbf,é~1': t>~t<:>.~ n.o~· ~e,{;é$to~. 
nü.estrQs, d'er Gampo ... f Jodo 
estábá' muy iejos' de nuést ra 
realidad». Así es corno· Fran
cisco Fernánde:z ·Cortés, 
maestro de ... O.rellana la Vieja, 
provincia de Badajo:¡;, se con
venció, . y convenció, de que 
toda la escuela podía hacer un 
,libro, que tratara de aquellas 
gentes y de sus vidas; un libro 
que les fuera descubriend9, 
poco a poco, la propia reali.-, 
qad. 
, Escuela Viva, est$ pequeño 
l ibró que tenemos entre_ las 
manos, narra precisamente la 
bell,a, ardua y prome~e(:lpra 
aventura, de int entar qu'e tpdd 
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un pueblo, dominado por el 
cac-iquismo y por tantas tradi
ciones conservadoras y fata
listas, se interesase de verdad 
por la propia escuela y por sus 
niños. 

LA ENSEÑANZA COMO 
ACTIVIDAD CRÍTICA 
Neil PQstman y Charles 
Weingartner 
Barcelona. Fontanella, 1 981 , 
242 p. 

Exito fulgurante de este li
bro, traducción del inglés, 
cuya tercei a' e,djción se ha r_ea
lizado e.nH'muY. ··breve tiempo. 
La . car~cteli(áti~(:,a rr¡.ªs .impor
tante · · · · l!ritiitQ. -,e:o ·~·üe vivi-
~- ,-:: - ~ :-· \': / .,_;.,.. ... -•f_:,.,>;;•. t". -~ .. . .. ' ,.' \ . 

Fñ.6s · :· '.i';i€JS;rl:tra• de la pre-
sente t o '* " es' e·l cambio' 
•' .. . !¡, f --~f:- . '{¡l:j .•· • . · -.. : 

c$ri~f~.pte~ · ,<:~~~~el erado •.. .:f omn i-
, ,:-~ .'• ~·-~J:~·' ·· ; -·-~; • Y·.,;;' ·•· . -~ :< , , ,, ;C · o , :, 

presente; · pero;;..l:lt:Jestro srste-
.ma\ educatiV9· no se ,.t:l.~ perca
~aail'~ün .. Est~ ··1nstitOc i:ón, que 
~la·mar:tibs «escuela», es lo que 
es, porque así la hicimos. Si 

• resulta ,.inoperá·Hte · 1~-ctuhan), 
sl?áJ:>aHa -a-~'és hlños ele la re;a li'
dacr si éiMoa 'para ~á' arrtigüe

'r), s,i no desarr-pna 
ncia· (Brunner).' si se 

· Holt), si' im-
~n•r<>nnt7' J:ll"'' de' lo ·· 

realmente importa (Rogers), si 
produce alienación (Good
man), si castiga la creatividad 
e independencia, cambiémos
la. Y de ello, exactamente, tra
ta La enseñanza como activi
dad crítica. Ha sido escrito 
«porque somos educadores 
serios, dedicados, profesiona
les; lo que sign ifica que somos 
hombres ingenuos, románti
cos, que se arriesgan a contri
buir en el problema de la en
fermedad mental, mantenien
do la fe en el mejoramiento del 
hombre a través de la educa
Clan>>. lSignifica esto que 
Postman y Weingartner solu
ciona,n ~n estas páginas todos 
los pt:oblemas con los que se 
enfrenta la escuela? Ni mucho 
menos; pero no rechazan la 
esperanza c;le, al menos, poder 
reducir su envergadura a tra
vés de un nuevo enfoque del 
quehac~r educativo. · 

· En todos los países preocu
pados por el perfeccionamien
to de sus sistemas educativos 
merecen una atención desta
cada la renovación de la ense
ñanz~ y la puesta a punto de 
las e,scu.elas e instituciones 
responsables de la formación 
del profesorado. No cabe duda 
:de que el autodidactismo en la 
~~f.lción educadora tiene cada 
.W'ª' rTi)~nos justificación desde 
lef' p.unto. de. :vista .:.científico. 
R1.1~s .. p,ien; e~ ,objetivo~·Cit6'\ eS1éil 
Qbra;,,a-A¡lb·iciqsa y ;pl~rat :..d·irigi,.. 
d.ª. P9(•~1: pr!i)f.e.sor;\liLiar. Ar,~,gu, 
tQ .• y,:,Qo@. lal co.lalaorg,eióni.Qe.Jtn 

··· ' Víilk~~~.~~liDPeD•o PPf 11JejP!lª'*'J'é!!: 
e.ali,q~~ ~·t;'!!i},; léil!, ~<!il;lt;~i~Q" ·!:'l.(!n" 
cret~c:;tQ;,,~ !'l:rii<!timQ«lt~i~ffl.:lr•º-~i~li)) 

']i'fl¡, . 

la necesidad de disponer de 
centros más numerosos y me
jor organizados, de más y me
jores profesores y de técnicas 
e instrumentos educativos 
más .eficaces. 

Los destinatarios del libro 
son Jos profesores mismos, de 
todos los niveles, desde la 
EG B a Los centros universita
rios;, a· eiiGs compete el deber, 
constante e inexcusable, de 
conocer a fondo todos los 
avances logrados en las técni
cas educativas. t:n t res gran
des parte$ se. divide la presen
te ,obra,. La primera la consti
tuyen tres estudios sobre la 
enseñania, y se bifurca en dos 
grandes medios que sirven de 
s,oporte a aquélla: el profesor y 
los recursos de la técnica. Cin
co .capítulos posteriores se de
Qi·can q l~s innovaciones surgi
das..,en torryo ¿,¡!_tema de laJor
tr)aoiqn del prqfesora~o (se
gunda partek y en la tercera, 
se;: :@r.e.sentan lo.s .desa-rr.oJios 
más r,e,ci~n~es ery)~ tec{lplogía 
e.Q-~9e~iva , $e hace n.Qta.r, ~~.la
~a~~QJ¡e!: ;f!Ue , 1 Jé!1 ,te<;1119!ogía, 
des9,gJ~;~,egq, no, ~i¡e_ne, V;a-,lores 

.. in trínsepqs.; .. ~.i n,,o que,. d~penR~ 



de la aplicación adecuada y 
singular que cada profesor 
haga de ella. El objetivo último 
no es otro que el de preparar 
al mejor profesor posible. 

EL FUTURO DE LA EDUCA-
CIÓN . 
J~~ues J. Nat~nson 
IV;Iadrid. Ag.Ut:l9r, 1981, 156 p. 

:':·,.V 

'fradubc~Qn del francé,s; ·~.e 
tq;t~ª' ,de tffl'a recopil¡¡¡ción ,de, 
ar~f~los publicados en diver'
sas Fevistas ........Esprit, Vivante 
educatjon, Confrontar, Re
vue Franc;:aise de:pédagogi.e, 
etc.--, girando, todos ellos, en 
tomo a la explosiva ·cuestión 
de la 'enseAcrnza, sobre. la que 
mj strven ya• ~son palabras. 
det au:tlor...,.., componendas .ni 
so~l!tciones r•etormistas. 

lELtél'mlno crisis es macha
ce;i!\amente repetido. en 'las) 
tres greooes partes det libro: 
H'Orisisde•la'Escuela¡ 2) erf.:
sis detr1JI'OiesorachJ!y 3.) Crisis 
de''ta eduoadón:.c «La·· CU'é$tión> 
tfaglilcáes éstac·i.iomos capa6:1i 
ce&~•ltis'éidulli!Oi5;$d~de nmestr& 
e~m~~ ~u.rtdad,ítJie,f(ertsar, 
de·a~taf:>'esta si1l!!.l•aoioo nue,& 
va ~·'8t:J~q;ptf¡~;oos, .a'"ell'a"?.. bPe:" 

dremos dominar la tentación, 
que se presiente más intensa 
por momentos, de una repre
sión feroz? En caso contrario, 
la educación llegará a ser real
mente imposible». Con estas 
palabras, inquietadoras, un 
tanto desgarradas y desafían
tes, termina Natanson las pá
ginas sobre El Futuro de la 
Educación. 

EDUCACIÓN, CULTURA E 
IDEOLOGÍA 
Bernard Charlot. 
Madrid. Anaya/2, 1981, 279 p. 

Tradicionalmente, la peda
gogía ha tratado de reempla
zar la reflexión sobre la in
fluencia de las re.alidades so
ciales en la educé;lción por una 
concepción, que ve la cul~ura 
como fenómeno individual . y 
que define al hombre y al niño 
con referencia a una determi
nada idea de q~turaleza' hu
mana, pr~~cind.ieftdp de.l con
texto sociaL Frente a' esta. mis
tificación Peda,gógi~a él profe:_ 

sor Bernard Charlot, en Edu
cación, cultura e ideología, 
ofrece una concepción social 
de la educación. «La idea de 
una pedagogía social - afir
ma-, no es utópica ni abs
tracta. En una sociedad en la 
que reina la dominación de 
clase, una pedagogía social 
sólo puede ser un instrumento 
de lucha. Sólo una sociedad 
sin clases podrá reconocer 
verdaderamente que cualquier 
teoría de la educación debe 
tener un proyecto de socie
dad. la pedagogía social es 
una pedagogía socialista». 

A lo largo de cinco amplios 
capítulos reflexiona sobre la 
naturaleza política de la edu
cación, la vinculación de la 
cultura a una ideo~ogía y la 
funoión de la escuela como 
instrumento al serviciorde in
tereses sociales .. predomin~ 
tes. 

CARTA A UNA MAeSTRA 
Alurimos de la «Scúolá di 
Ba#biana» · · · 
BarceldM. Hógar del librO: 
l'9'83,''l'85·;p~' '' 

J:er~era :eo*~lórl :de est~'·*í
~~~ req/rn;9nlemno~ag.Cí.r :.jt,f!e~ 
ypfl:lciQri'at~p, escritO' ~t lo.~ 

1aluJl:lnosde t~ E~pllela de Bar
~ia,na,.,Obr~,de .p¿m, f\4iiªIJ;'i.·u.n 
· rofe~o¡r ~nli!;w· mªJlíifest9 .. ? 

a~tore$; {(~he leído 'l~e 
. .. da~c,emd'Ciona~¡És .una 
tbra.,m~e~r~. de ,ll:umanidad, 
~.~ "I!JtentlcOc esptntu revolu
'e1idilario, d~ all}f,),rpor 
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Se dirigen a los padres y les 
invitan a organizarse, denun
cian los fallos del sistema edu
cativo italiano y, en especial, 
su clasismo burgués. 

Esta nueva edición de Carta 
a una maestra es obra colec
tiva de los alumnos de la 
Casa-Escuela Santiago Uno, 
de Salamanca, a la que José 
Luis Corzo dedica todos sus 
esfuerzos. 

EDUCACIÓN SIN 
ESCUELAS 
lván lllich (y varios). 
Barcelona. Ed. Península, 
1977,162p. 

. Con bastante frecuencia, la 
escuela institucional no sirve 
a/p.ara ·la sociedad. Educa
ción sir:t escuelas es un librito, 
a través de cuyas páginas se 
recogen artículos de diversos 
autores; l. . Lister, Coates, 
W9rf!- ~Oe:st;;~.~&11J.Os ~~ pr¡esf;ln
tadqfi>p.r,l'.('án IHich. E.l pedago~ 
go reflexiona sobre un tema 
ca.nder¡te1 de,~j.ns~itu~io'r:lallzar 
la escuela o desescolarizar, la 
cultura. . . . · 

Ahoga lllich por poner en 

marcha mecanismos educati
vos nuevos que instruyan para 
un mundo cada vez más prohi
bitivo y opresivo. 

Llama también la atención 
el artículo que cuenta la expe
riencia vivida por un joven mu
chacho, Joe Ravetz, que vo
luntariamente abandonó la es
cuela para educarse por su 
cuenta. 

POR UNA ESCUELA DEL 
PUEBLO 
C. Freinet. 
Barcelona. Ed. Laia, 1976?, 
177 págs. 

En el momento histórico en 
que Europa se debate trágica
mente el')tre fascismo y demo
cracia, surge la figura grande 
de Célestin Freinet 
( 1896-1966). Por una escue
la del Pueblo es un libro ma
nual y guía práctica de la orga
nización de una escuela. La 
escuela, según nUestro autor, 
debe caminar a compás de la 
sociedad y de la vida. 

«El feudalismo tuvo su es
cuela feudal; la Iglesia mantu
v9;,~,~b~jdoqa.ción a su servi
qiO; '.e:~ ~p:ítali~mo ha eñgen
qrada;~C'~!,r;ta ie~c'uel~ ··'!lastarda, 
cpr,~ su •y erbor:rea .'h!,Jm.anista 
que. dist>~ca~a ·su· timictez social 
v '" · ·~~· .. ~~:~Q-m~vflid~a· · t~cnica: 
~ . • 'i, ~ ',,>, • /~- ,,•:- ' . •. ···. , •.. 

Cl.l~a.f;t~o;.~! J.pl'.!eb:Jo, a~.~~da , al 
:Podér: ··· · · · lt esct~éra v su 
t.ie" ' 29'-'J'(:t• e<'t ' '" ' .. -~ ~ . ~~!~ .. ·.~. .. 

'1 
• '~~:_.,, ·>~o '-~·~i"W-~;~~~ t:'$F W4z' .. 'r:.' ;f!!>~:> ·,J,.;:<-c.· 

EL MAESTRO
COMPAÑERO Y ·LA PEDA
~OGÍA ~l8ERTARIA . 
.,J. R. Sch~i,~. , · . ,, .... , . 
'JlarceloQa/ 1'9'7'6, 244. p. 
' .r•. :f.: ~"': ~f-: tr--;.:-:}1 ~ ,:";;. n: :-'~f_~~l J >;. . 

Schmid presentaba la expe
riencia más revolucionaria en 
la historia de la pedagogía: Las 
comunidades escolares de 
Hamburgo. Resulta curioso, y 
sorprendente también, cómo 
después de cuarenta años, la 
primera y segunda parte del li
bro -precedentes de la expe
riencia-, siguen teniendo, 
hoy, palpitante actualidad. Tal 
vez, ello ha movido a editores 
de diversos países a reeditar 
este libro. 

Conviene advertir que el au
tor no concibió su libro cor:no 
mera crónica de las comuni
dades escolares, sino como 
un, estudio de l~as lfneas. maes
t ras . ·de la nueva pedagogía. 
«Si desembocaron. en un cieJ~ 
to fracaso ,....,..dicen los.· edito~ 
re~. si .. no hicieron escuela 
(.como Decroly o la Mont,esso-' 
ri,· O' tantOS Otros), eno no quita 
que, tanto·en:.sus<afirmacio:oEjs 
c;;.om.o. en ·sus negaciones,, e.Q• . 
süsJobsesiones y eo ,sus o.lv·i;
dos: .pl.anteáran ·en todaJ~Sllt 
~ri!!d~za el prob;l,ema.;a~ la ·as
cl!l.e~ar,y¡, deo~ro,,de~~t .tos:,mt<}s 
fuA.dam~mtales ,:in>ter'foganteS; 
de' Ita relaeión ped.ag·ó~g.i'ca>>";/ M 



Acuse de recibo 

ACUSE DE RECIBO 

En este rincón bibliográfico 
iremos publicando una serie de 
libros, de los muchos que perió
dicamente llegan a nuestra re
dacción. Siempre, como es natu
ral. en consonancia con el espa
cio disponible, que es sin duda 
nuestro mayor enemigo. 

ingún ser viviente 
·• tiene un carácter tan 

plástico como el 
hombre. En torno a esta tesis 
reflexiona Ramón Fuster, en 
Temperamento y carácter, 
~ditado por DAIMON, 205, p.; 
de la misma editorial: Tu ca
rácter, de J. des Vignes Rou
ges, 495 p,; lntroducci.ón al 
psicoan.álisis, por Pi erre Daco; 
F.ormación ele la Voluntad. 
,,~(II.Jcación del caráct~r y la 
p~rsonalida;d, de Hamon Fus
ter, 230 p. y Una historia ma
.rayiUosa: la verdad del nacer, 
libro destinado al público in-

juvenil, escrito por el 
Gendron, y que ob"
70, el. premio de la 

Canadienne des 
pour Enfants;.. 

107 p.; Cómo enseñar la divi 

sibilidad, 97 p.; la investiga

ción en el aula de Ffsica y 

Química, 71 p.; y, finalmente, 

El Perfeccionamiento del 

Profesorado. Estrategias y 

modalidades, por Bernardo 

Martínez Mut, 214 p. 


arios Castaño Ló
• pez-Mesas, director 

del Centro de Salud 
Mental Adolescente y Juvenil 
de la Organización InstituCio
nal de Sanidad Nacional, es el 
autor de Psicología y orienta
ción vocacional (un enfoque 
interactivo), que ha publicado 
Ediciones MAROVA, dentro 
de su colección estudios del 
hombre. La primera parte del 
libro (Psicología Vocacional), 
hasta la p. 184, representa un 
intento de vincular las .. princi
pales corrientes de la psi~<;JIO
gía vocacional con las adquisi 
ciones más importantes del 
desarrc:>llo teórico de la .p$ico
to~ía 'l'Ye¡ como con ra*ón • .se · 
ha dli>f:'lp, han caminadp ~:lu... 
rante mucho tiempo divol"(:~:
dos. ta segumda parte de est~ 
obra de .41 8 p., está enfocada 
a la Ori~(rta~n VOCCJ;~ional, y 
considena tás influe,~as de 
las diversa·.·· ·· .·~ológi

cas co a·~es de ta 
conduct 

.~ucaéi' . jdeolo
(/ , ' l·,,t, ñ 

'· 
• 

. ... ~~~~;m~o~sneea8~'~t 
. $1 tí*~º que la Editori~i ~
BOR h~ laAzado a la calfe, tra
tando a~ modo riguroso y sis
tem~~ieP los grarldefs.>l!>;~it>~:t~it~·~·i 

•i;;!i'Tla~ 'l!iltt•e desde,. las 

'''eádi'i'!•gravitan sobre 1 


Manuel de Puelles Benítez, fi 
nalizan con un apéndice en el 
que se contemplan los proble
mas futuros de la educación a 
la luz de la Constitución de 
1978. (522 p.). 

uestra concepción 
• actual de la educa

ción debe ser susti 
tuida por una pluralidad de al
ternativas radicales dirigidas a 
la consecución de una socie
dad verdaderamente libre»; es 
una cita textual de Evertt Rei
mer de su libro la escuela ha 
muerto. Alternativas en ma
teria de educación, editado 
por GUADARRAMA.(204 p.). 

. n Editorial MARFIL 
• aparece Pedagogía, 

didáctica~ prepara
ción del maestro, del italiano 
Aldo Agazzi. Obra interesante, 
en la que el autor teflexrona 
sobre dos tesis fundamenta

r:eaago!¡::¡la no es Oip¡j.ctica 
<<eiiJil~¡:¡ ra». 

asaltamos de Edito
rial MARTfNEZ 
ROCA un ~§pléndi
do libro de Juan G. 

de 

http:lntroducci.�n


• 

os profesores cana
dienses, Linda Sie
gel y Charles Brai
ned, sistematizan, 

en Alternativas a Piaget, el 
trabajo de doce autores sobre 
las teorías de Piaget. Se ofre
cen una serie de correcciones 
a las tesis piagetianas, con la 
intenCión de configurar, en el 
f'uturo, posibles alternativas. 
Editorial : PIRÁMIDE. 254 
pág~ . . 

• 

ri 160 páginas la 
.$. i!itorial FONT AN~
LLA ha edttado el lt-

. . · t)~o Los problemas 
d~Í ÍengJ~je en el niño. por 
lngebur~ Stengel. Su autor c:fa 
a conocer las etapas de evol!.J
c:;,iÓn .~eL l~nguaje, los .órgar¡.os 
y ,funcion~s que interyie.rijm 
en '• su adqí,!isici,Ó[l, así co.m,o 
los·.trastornos más frecuentes . . ~ ~- ~ . " . ' . . 

e spléndido libro el de 
Hubert Hannoun: El 
niño conquista el 
medio, editado por 

editorial Kapelusz (208 p.). 
Muy significativo resulta el 
subtítulo, que reza así: Activi
dades exploradoras en la es
cuela primaria. «Se diría, -
escribe L. Dulau. en el prólo
g~. que esta obra es hija de 
la investigación y la renova
ción pedagógica actuales». 

• 

edro Cordero Alvara
do, es un poeta ex
tremeño que canta a 
su tierra en sus más 

diversos matices. En Sendas 
de estío, edit~do por el mismo 
autor, el poéta gusta de las 
formas Clásicas, sobre todo 
del soneto, a caballo entre .el
tradicionalismo ·regional y un 
cierto modernismo. 
tor 

zas. de las calles, de los ríos,. 
de las gentes de Extremadura. 
105 págs. 

111 Instituto Nacional 
de Educación Espe
cial, en colaboración 

con la Inspección de Educa
ción Básica del Estado, Uni
versidades y otros estamentos 
profesionales, intenta llevar a 
cabo el establecimiento' de 
unas bases de programación 
para la Educación Especial y a 
una renovación pedagógica; 
para ello, ha publ icado en seis 
tomos el Documento base 
del diseño curricular para la 
elaboración de programas de 
desarrollo individuales en las 
áreas de Socialización, Ma
temáticas, Dinámica, Len
guaje, Plástica y Pretecnolo
gía, para un posterior estudio 
definitivo eón las aportaciones 
y resultados que les 'sean en-

22· C.O.U 



CANCIONES POPULARES 
E INFANTILES ESPAÑOLAS 

Ya está 
ala venta 

Este volumen, segundo de la colección FONOTECA EDUCATIVA, comprende 
cuatro "cassettes" sonoras que recogen, en cerca de cuatro horas de grabación, más de un 
centenar de CANCIONES POPULARES E INFANTILES ESPAÑOLAS, de diversa proce
dencia (canciones de autor; creadas por niños; de origen folklórico y popular) . 

Las canciones están interpretadas por niños, de tres a catorce años, acompañados 
de guitarra y otros instrumentos (castañuelas, crótalos, flauta dulce ... ). 

Se incluye un libro de 252 páginas que comprende la partitura de cada canción, 
su" texto y las actividades complementarias, con destino a Preescolar y los distintos ciclos 
de E.G.B. 

Realizó la selección y dirigió la grabación: Montserrat Sanuy Simón. 

Precio: 2.000 Ptas. 

EDITA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

-------t~t------
Venta en : 

Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Teléfono : 222 76 24. 
Paseo del Prado, 28. Madrid-14. Teléfono: 467 11 54. Ext. 207. 
Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. Teléfono: 449 67 22. 



«0 se hace literatura, 
o se hace precisión, 

o se calla uno.>1 

J. Ortega y Gassel 
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