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«Sólo puede enseñar aquel que está 

dispuesto a aprenden>. 

Heidegger. 

Este libro nos muestra sobradamente la 

voluntad de aprendizaje de las autoras, 

su curiosidad científica, su vocación de 

docentes y las amplias posibilidades 

didácticas de sus propuestas. Propuestas 

que, más que ofrecer unos conocimien

tos establecidos, ofrecen los medios y 

las herramientas para que cada uno 

halle el lenguaje más adecuado a su 

voluntad de expresión. 
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Cuando finaliza un año, es costumbre que se 
haga un cierto balance. Por lo que respecta al 
que actualmente corre en nuestro calendario, 
no podemos evitar dirigir una mirada retros
pectiva a lo que ha representado todo el siglo, 
para los más pequeños. 

Dentro de los límites que una página impo
ne, tendremos que escoger entre los múltiples 
y diversos temas que sería posible remarcar en 
este cierre de siglo; y nosotros hemos escogido 
uno: la educación del O a 6. 

Posiblemente para ti, compañero lector, ésta 
sea una cuestión tan evidente, tan clara, propia 

de nuestro trabajo y nuestra reflexión, que el 
hecho de considerarla como lo más relevante 
de un siglo pueda parecer una reiteración inne
cesaria. Pero, precisamente por esta aparente 
obviedad, es preciso hablar de ello desde una 
preocupación puntual, pero profunda, y desde 
dos perspectivas generales que hemos visto 
glo balizarse. 

Aquello que, a comienzos de siglo, hacía evi
dente la pedagogía, a lo largo del siglo lo han 
ratificado las diferentes ciencias humanas des
de sus diferentes ramas de conocimiento: que 
el niño, que todo niño y niña, es educable des
de el nacimiento; por lo tanto, que es preciso 
educarlo desde el nacimiento. 

Este reconocimiento, formulado como de
recho de todo niño y niña a la educación, ha 

comportado tanto el deber de los poderes pú
blicos de hacerlo efectivo, como, para nuestra 
realidad y en muchos otros países, ha significa
do un largo proceso de transformaciones en 
las instituciones que se ocupaban de ello, para 
culminar con la educación infantil y la escuela 
infantil. La educación para los más pequeños 
ha de ser también siempre una educación de 
calidad. 

Sin embargo, y aquí no podemos ocultar 
nuestra preocupación, todavía en este final de 
siglo se habla de atención a las niñas y los 
niños pequeños sin hacer prioritariamente un 
planteamiento educativo, sin tener en cuenta 
que toda acción ha de respetar a las niñas y los 
niños por pequeños que sean, que toda acción 
ha de ser educativa. 
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Los desertores 

Lo de los desertores de la tiza como 
metáfora es buena, muy buena. 

Me la regaló el otro día un com
pañero en una reunión de maes
tros y maestras. En una de sus in
tervenciones vino a decir poco 
más o menos: 

«[ ... ] si, ya, muy bonito, vosotros 
venís, aquí (al colegio), a predicar 
sobre la escuela pero, al fin y al 
cabo, ¿qué sois? ... no soy más 
que unos desertores de la tiza ... ». 

Se refería a la pléyade de equi
pos, inspectores, asesores, sa
bihondos y psicólogos de moda, 
entre otros, que tienen la escuela 
como referencia, pero desde una 
distancia prudencial, si los com
paramos con todos aquellos ma
estros y maestras que están espe
rando una fila de críos al punto 
de la mañana en cualquier patio 
de una escuela. 

de la tiza 

Estas líneas plantean, de forma 

polémica y autocrítica, la situación 

actual de la formación permanente 

a través de los Centros de Pro

fesores y Recursos (CPR). En un to

no crítico con el Departamento de 

Educación, se alude a la necesidad 

de una evaluación desinterada de la 

formación, que consiga que la in

vestigación y el cambio impregnen 

realmente el día a día de la escuela. 

Venía a decir que los maestros 
de a pie están más legitimados 
para conocer lo que pasa real
mente en la educación, que aque
llos supuestos desertores que tie
nen referencias de la misma pero 
que están alejados del fragor de 
la cotidianidad. 

A lo mejor, sin querer, estema

estro ha puesto el dedo en la llaga 
de lo que actualmente significa la 
formación del profesorado. 

Una situación que, hoy por hoy, 
se caracteriza por contemplar cómo 

Manuel Vergara 

los CPR (antiguos CEP) se pasean 
por el sistema como galeones fan

tasmas, sombras de la idea que les 
dio vida y entre aguas de burocracia, 
certificados y creditajes medio 
vados. 

Son tiempos de indiferencia, y 

dentro de ella y de los CPR, junto 
a profesionales que aún se lo cre
en sobreviven, parasitan o se pro
tegen ideas e intereses que van 
desde el mesianismo pedagógico 
a la huida de un destino lejano y 
remoto, merced a las veleidades 
de un desgraciado concurso de 
traslados. 

Y es que, según pasa el tiempo, 
los CEP, que fueron concebidos 
como motor de cambio del pro
fesorado, parece que sólo han 
conseguido cambiarse a sí mis
mos. Si los analizamos por den
tro, entre las banderas traiciona
das, la de la autocrítica debió ser 

una de las primeras que cayó, 
mientras que la idea de arribarse 

o aguantar como sea en la silla 
sustituía a otras como el compro
miso y la investigación educativa 
serta. 

Yendo aún más lejos, pienso yo 
que la formación del docente está 

dejando de interesar. 
Aunque sobre papeles y decla

raciones siempre se apuesta por 
ella, lo cierto es que la realidad 
nos devuelve a un panorama 
ciertamente preocupante. 

Por un lado los propios maes
tros y maestras que, agobiados 
por los problemas que se multipli
can, papeles, obligaciones, conte
nidos y salud mental para enfren
tarse al día a día escolar, buscan en 
el CPR soluciones mágicas que son 
imposibles. 

Debe de ser por eso que ya hay 
muchos maestros que piensan que 



a los CPR les quedan tres telediarios 
y que su destrucción total debería 
ser retransmitida en directo, como 
esos edificios viejos que se vuelan 
por la base entre humaredas de 
polvo y trozos de cemento. 

Una ministra hace relativamen
te poco tiempo también parecía 
de la misma opinión y en unas de
claraciones (Cuadernos, 97) argu
mentaba que «sólo un 35% del 

profesorado daba un aprobado a 
los CPR» y lo que todavía era más 
grave «casi la cuarta parte del pro
fesorado afirmaba que no acudía 
a los CPR porque no le aportaba 
nada o sólo por obtener créditos». 

Me pareció pues entender que 
su remodelación, ordenación o 
supresión tenía cifras y ¿qué ci
fras? Lo siguiente que me pre
gunté es cuál sería la puntuación 

que obtendría la gestión del 
Departamento de Educación, 
servicios (inspección, por ejem
plo) y si en caso de ser tan nega
tivas estaría también justificada 
su supresión definitiva. 

Se impone, pues, una evalua
ción desinteresada de la forma
ción. Y si las conclusiones de
muestran que, tras la operación 
cosmética formativa de estos 

Excursión campestre de las escuelas de la 
zona de La Almunia de D. a Codina 
(Zaragoza). Foto facilitada por el autor de 
este articulo para el concurso de Infancia 
<M il palabras ... una imagem>. 

años, se oculta la cara de un pro
fesorado que sigue en su mayoría 
mal formado, una oferta que no 
satisface, pro fesores que usan el 
CPR en beneficio propio y activi
dades que son como un día de pic
nic con los amiguetes, la siguiente 
pregunta podría ser para qué se 
necesitan tantos departamentos, 
organigramas, jefes y subjefes si 
en realidad la investigación y el 
cambio cada día están más lejos. 

Y es que la parte positiva de ser 
un desertor es que la propia con
dición de serlo, no te obliga a be
sar banderas ni a desfilar al paso, 
por eso creo que ya van quedando 
tan pocos, independientemente 
de donde trabajen. • 

Extraído del boletín informativo L a 
otra escuela, n.0 4, enero 2000, del CPR de 
La Almunia de D." Godina, Zaragoza. 
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Dramatización de un cuento de 

¡Ya estamos en diciembre! Una vez 
más tenemos que planificar una de 

las épocas del año más significativas 
para los niños y niñas: La Navidad. 
Naturalmente, el motivo estrella 
por el cual estas fiestas les gustan 
tanto es la llegada de los Reyes 
Magos cargados de juguetes en esa 
cabalgata tan preciosa; pero tam
bién estan los preparativos para 
adornar la casa y la clase, las luces de 

la calle, el ambiente tan típico que se 
respira por todas partes ... Todo es 
especial. Y este año tambien lo será 
la fiesta del último día del curso 
porque vamos a representar una 
obra de teatro de verdad para que lo 
vean todos los niños y niñas del co
legio, los papás, las mamás, los 
abuelos, los vecinos ... 

Navidad 

Adornar la casa y la escuela, luces 

en las calles, una ambientación es

pecial por todas partes, la mágica 

cabalgata de los Reyes Magos ... La 

época de Navidad se vive de una 

manera muy especial en muchos 

puntos de nuestra geografía. En 

una escuela pública de Sevilla, se 

animaron además a representar 

una obra de teatro dramatizando un 

cuento de Navidad. 

Las dos compañeras del grupo 

de cinco años decidimos preparar 
un guión con muchos personajes, 
para que pudiesen participar to
dos los pequeños (aunque fuera 
de ovejita), y además que intenta
ra integrar a nuestro Belén de 
siempre el árbol de Navidad que 
cada vez se ve más en las casas de 
los niños y niñas. 

Nuria Morillo, Azucena Sanz 

Pedimos ayuda a las sufridas 

mamás para pintar el decorado, 
confeccionar los disfraces y repa

sar en casa el papelito de cada uno. 
Y así, después de muchos días 

de ensayo (sólo un ratito cada 
mañana) y de algunas horas de 
trabajo extra hecho por todos con 
mucha ilusión, estrenamos con 

gran éxito de público y de crítica. 
Por si alguno se anima a hacer

lo, aquí a continuación os presen

tamos el guión. 
Como consejillos prácticos, os 

diremos que el decorado se puede 
pintar muy sencillo en papel con
tinuo, que se sujeta fácilmente so
bre cualquier pared. En nuestro 
caso, el decorado tuvo los siguien
tes elementos: 

• el pueblo de Nazaret con el casti
llo de Herodes bien visible; 

• dunas del desierto con el castillo 
de los Reyes Magos; 

• posadas de Belén; 
• montañas y un río para las lavan

deras y el Portal. 



Dos instantáneas de protagonistas de la representación: 
la corte del~ Herodes; 
los ~es Magos de Oriente. 

El papel de narrador y el árbol 
pueden hacerlo las maestras, lo 
cual te permite ir orientando un 
poco a los pequeños. 

Cuento de Navidad 

NARRADOR: Hace muchos años, en 
un pueblecito llamado Nazaret, 
vivía un carpintero llamado José 
con su esposa María, que estaba 
embarazada, y su borriquita. En es
te país, había un castillo donde vivía 
el Rey Herodes con todos sus sol
dados romanos. 

Un día, el Rey mandó llamar a 
todas las personas para darles una 
noticia. 

(Los soldados tocan las trompe
tas y se acercan un grupo de pasto
res y José.) 

REY HERODES: ¡¡Tenéis que ir al 
pueblo donde nacisteis para apun
taros en una lista!! 

(Los soldados tocan las trompe
tas y cada uno vuelve a su sitio.) 

JOSÉ: María, tenemos que irnos 
a Belén para que yo me apunte en 
una lista. 

MARíA : Pero no podemos hacer 
un viaje tan largo porque pronto 
nacerá el niño. 

JOSÉ: Es que lo ha mandado el 
Rey. 

MARÍA: Bueno, pues yo haré el 
viaje montada en la borriquita. 

(El niño que hace de borriquita 
está a cuatro patas y María se sien
ta encima. Comienzan a andar des
pacito.) 

NARRADOR: Pasaron muchos 
días y muchas noches porque el ca
mino era muy largo y, por fln, lle
garon a Belén cuando la noche ya 
había caído. Como no tenían casa 
donde dormir fueron preguntando 
por las posadas. 

Oosé llama a la puerta.) 
POSADERA 1: (Abre.) ¿Quién lla

ma a estas horas? 
JOSÉ: ¿Tiene usted sitio para 

dormir? 
POSADERA 1: No tengo ninguna 

cama libre, ¡váyanse a otra posada! 
(Caminan, llama a otra puerta y se 

repite lo mismo con la posadera 2.) 
NARRADOR: Y así, una tras otra, 

fueron llamando a todas las posa
das del pueblo pero en ninguna 
había sitio. Cuando ya esyaban 
muy cansados y con mucho frío, 
encontraron un portal donde solo 
vivía un buey. 

MARíA: Buey, ¿podemos quedar
nos aquí a pasar la noche ? 

BUEY : Muuu , claro que sí. 
NARRADOR: Y allí se quedaron y 

cuando fueron las doce nació el 
Niño Jesús. Como no tenían dine
ro porque eran pobres, el niño no 
tenía cuna, ni pañales. No tenían 
comida ni ropa. 

§ 
N 

1!! .e 

-~ 
.Q 
"O 

1!! 
.e 
E 
Q) 

-~ 
e: 



1!:! .a 
E 
-~ 
g 

• 
: página abierta 
• 

Muy cerca de alli, en lo alto de 
una montaña, había un grupo de 
pastores que cuidaban sus ovejas. 
Al ser de noche, se habían senta
do alrededor de un fuego y esta
ban dormidos. 

De repente, un ángel que bajó 
del cielo los despertó. 

SAN MIGUEL: ¡¡Despertaos, 
pastores!! Tengo una buena noti
cia. En un portal de Belén ha na
cido el Niño Jesús. 

(Los pastores se despiertan en
seguida y se muestran llenos de 
alegría.) 

PASTOR 1: Vamos todos a verle 
y le llevamos algún regalo. 

PASTOR 2: Yo le llevaré leche de 
mis cabras. 

PASTOR 3: Pues yo, queso de 
mts ove¡as. 

PASTOR 4: Yo, la piel de mis 
ovejas para que no tenga frío. 

PASTOR 5: Yo, un panal de rica 
miel. 

PASTOR 6: Yo no tengo qué lle
varle, así que le cantaré una can
ción para que se duerma. 

ÁRBOL: ¡Yo también quiero ir! 
PASTOR 1: ¿Tú? Pero, ¿cómo 

vamos a llevarte? 
PASTOR 2: Lo siento, tú no pue

des venir. 

ÁRBOL: Por favor, yo también 
quiero ver al niño y llevarle rega
los y cantarle villancicos. 

PASTOR 3: Mira, nosotros pode
mos felicitarle de tu parte pero no 
podemos llevarte. 

PASTOR 4: ¡Tengo una idea! 
Podemos adornarte y ponerte 
muy bonito para que todos los 
que pasen y te vean sepan lo que 
ha pasado. 

ÁRBOL: ¡Vale! Eso me gusta. 
(Los pastores van cogiendo bo

las y cintas y se las ponen al ár
bol.) 

NARRADOR: Y así, los pastores 
colgaron por el árbol bolas de co
lores y cintas brillantes y lo llama
ron árbol de N aviciad. 

Al poco rato, pasaron por allí 
dos lavanderas que venían del río, 
de lavar la ropa, y al verlo tan bo
nito le preguntaron ... 

(Dejan las cestas en el suelo) 
LAVAN DERA 1: Señor árbol, 

¿por qué estás adornado tan bo
nito? 

ÁRBOL: Porque en Belén ha na
cido el Niño Jesús y todo el mun
do está muy contento y le lleva re
galos, pero, como yo no puedo ir, 
estoy aquí para contárselo a todos 
los que pasen. 

LAVANDERA 2: Pues nosotras 
también le llevaremos pañales 
limpios. 

(Las lavanderas cogen sus cestas 
del suelo y unos pañales tendidos 
en el decorado y se van al portal.) 

NARRADOR: Mientras todo es
to ocurría, muy lejos de alli, en el 
desierto, un Rey muy sabio llama
do Melchor estaba asomado a la 
ventana de su castillo mirando al 
cielo porque le gustaban mucho 
las estrellas. De repente, empezó 
a gritar. 

MELCHOR: ¡¡Eh!!, Gaspar, 
Baltasar, venid pronto. 

GASPAR: ¿Qué pasa ? 
BALTASAR: ¿Por qué gritas tanto? 
MELCHOR: Mirad al cielo, he 

visto una estrella muy rara. 
G ASPAR: Es verdad, tiene una 

cola muy larga. 
BALTASAR: ¡Qué bonita! Yo 

creo que quiere que la sigamos. 
(Cogen los camellos y siguen 

despacito a la estrella.) 
NARRADOR: Y los tres Reyes 

Magos montaron en sus camellos y 
sigueron a la estrella, que pasó por 
el desierto, por los montes ... y pasó 
también por donde estaba el árbol 
de Navidad, y como les pareció tan 
bonito, se pararon y le preguntaron: 

MELCHOR: ¿Por qué estas así? 
GASPAR: ¿Qué ha pasado? 
ÁRBOL: En Belén ha nacido el 

N iño Jesús y todo el mundo está 
muy contento y le lleva regalos, 
pero, como yo no puedo ir, estoy 
aquí para contárselo a todos los 
que pasen. 

BALTASAR: Pues nosotros tam
bién iremos y le llevaremos rega
los. 

NARRADOR: Y así, siguiendo a 
la estrella llegaron a Belén. ¿Sabéis 
dónde se paró? Justo encima del 
Portal donde había nacido el 
Niño Jesús. 

Entonces, Melchor, Gaspar y 
Baltasar se bajaron de sus came
llos y, muy contentos, fueron a en
tregarle sus regalos y a cantarle 
con los pastores. 

Por eso, desde que esto pasó, 
cada año, los Reyes Magos que si
guen viviendo en su castillo del 
desierto, se acuerdan de aquello, 
se po nen muy contentos y para 
celebrarlo, al llegar la Navidad tra
en regalos a los niños que han si
do buenos. 

Y esto es verdad y no miento, 
y como me lo contaron, 
lo cuento. • 



El 

Desde Perú nos llega esta idea, 
tan sugerente e imaginativa, de la 
mano de una lectora, que lo es 
desde los primeros números de 
Infancia, y, en diversas ocasiones, 
ha resaltado la utilidad de la re
vista para su cometido profesio
nal de maestra de futuras docen
tes del Nivel Inicial en su país. 

móvi 1 

del pescadito 

Se trata de la elaboración de un mó
vil que, con el reciclaje de los enva
ses vacíos de sachets de shampoo, he 
diseñado. 

La figura de un pescadito sir
ve de elemento motivador para 
la Programación de Acciones 
en Cuna; o en las Unidades de 
Aprendizaje en las secciones deJar
dín; y en las Unidades de Proyec
to en la Articulación del Nivel 
Inicial y Primario (grupo de cinco 
años, primer grado y segundo 
grado). 

Esther Claros 

Pasos a seguir 
1. Recortar el modelo del pescadito. 
2. Proceder a coserlo por el borde, 

con hilo plateado, dando la impre
sión de espinas. Dejar una abertura 
para rellenar con algodón. Coser. 

3. Adornar con lentejuelas del color 
que se desee (para dar semejanza 
con las escamas). 

4. Perforar la aleta superior y pasar 
hilo nylon delgado. 

5. Hacer varios y colocarlos en una 
cruceta o en tapas de botes en 
desuso. • 
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Sobre la 

formación inicial 
Artículo de opinión sobre el carácter de la for- Carmina Belmonte 

Antes de plantearnos 
cómo vamos a formar a 
los maestros y maestras 
es necesario manifestar 
qué tipo de maestro o 

mación inicial de los maestros y maestras de 

educación infantil acorde con las funciones de 

la educación hoy, así como sobre el papel que 

Por otra parte las fun
ciones de la escuela 
han sufrido modifica-han de jugar en tal formación los estudios de 

Magisterio y las prácticas en las escuelas. clones en muy pocos 
años. Hasta hace poco 

el maestro era, en muchos casos, la única per
sona instruida de una comunidad y al magiste
rio le correspondía la función de transmisora 
del conocimiento. 

maestra queremos, qué papel queremos que 
desempeñe no sólo en la educación de los niños 
y jóvenes sino también en la sociedad. 

Si esta sociedad pensara realmente en la 
importancia de la educación, ¿consideraría 
como lo hace, en muchos casos, al magisterio 
una actividad de segunda? 

En los años en los que pasar hambre se aso
ciaba con el maestro de escuela, tenia éste, sin 
embargo, una consideración social y un respe
to del que ahora carece, aunque económica
mente haya menos diferencia con respecto a 
o tras profesiones similares. 

No es ésta una cuestión sencilla pues nadie dirá 
que no le parezca importante la persona a quien 
confía sus hijos durante muchas horas al día, sin 
embargo hay un sentimiento de desconsidera
ción compartido por el colectivo de docentes. 

Ahora esto no es así. Los conocimientos los 
adquirimos a través de muchos medios. Los 
medios de comunicación, de información, nos 
aportan conocimientos y saberes que a veces, 
los propios maestros desconocen. 

En este mundo de la información, ¿qué papel 
ocupa el maestro? En primer lugar tenemos que 
tener claro que información no es conocimien
to. Las numerosísimas informaciones que nos 
llegan continuamente tienen que ser reelabora
das, situadas en su contexto y relacionadas con 
el resto de informaciones y saberes. Éste me 
parece que es el papel actual de la escuela: es el 
lugar donde hay tiempo para la reflexión, para 

la repetición, para la comparación, para la rela
ción, para la comprensión. En una palabra, para 
aprehender, para tomar para uno mismo y enri
quecerse personalmente. Al mismo tiempo, la 
escuela debe reducir las diferencias entre los dis
tintos individuos. 

Como dice Pérez Gómez: 

«La función educativa de la escuela en la sociedad 
posrindustrial contemporánea debe concretarse 
en dos ejes complementarios de intervención: 

1. Organizar el desarrollo radical de la función 
compensatoria de las desigualdades de origen, 
mediante la atención y el respeto a la diversidad. 
2. Provocar y facilitar la reconstrucción de los 
conocimientos, disposiciones y pautas de con
ducta que el niño o niña asimila en su vida para
lela y anterior a la escuela.» (1995: 30) 

Estas son las funciones que creemos que 
deben desarrollar los maestros. Por lo tanto su 
formación debe ir encaminada a darles medios 
para que las desarrollen lo mejor posible. 



Nos encontramos en estos momentos con un 
debate en las escuelas de Magisterio sobre la 
conveniencia de convertir en Licenciatura la 
Diplomatura de Magisterio. Es un debate que 
está desperdiciando una oportunidad magnifica 
de profundizar precisamente en el modelo de 
maestro que esta sociedad necesita o debería 
necesitar y la formación adecuada para conse
guirlo. La cuestión que en algunos casos se 
debate es si siendo licenciados se considerará 
más a los maestros y no si se necesita ese tiem
po para una mejor formación. 

Que Magisterio sea una Diplomatura o una 
Licenciatura a mí me parece secundario, lo que 
me parece prioritario es que la sociedad se dé 
cuenta del papel esencial del maestro y, en con
secuencta, de la necesidad de un maestro bien 
formado. 

La escuela debe ser un lugar de reflexión y 
reposo. No hay conocimiento, ni cultura, ni 
aprendizaje alguno sin esfuerzo, sin proceso por 
parte del que aprende. Los reclamos de aprenda 
sin esfuerzo son un fraude. Facilitar el aprendiza
je no exime del esfuerzo personal. Lo explica 
muy bien Savater en El valor de Educar. Esto es 
algo que el maestro debe tener muy claro en su 
formación para luego ser consciente de ello. 
Que aprender produzca placer y satisfacciones 
no le exime de requerir trabajo. 

La información que se recibe por los distin
tos medios no tiene claros los referentes de 
tiempo y espacio y es el maestro el que debe 
ayudar a ubicarla y a relacionarla. 

Hay que aprender a valorar las distintas fuen
tes de información, sus intereses y sus depen
dencias, para analizarlas con sentido crítico. A 

esto ayuda el maestro. 
Habrá que distinguir 
los temas o aspectos 
sobre los que no 
valen opiniones sino 
conocimientos y 
aquellos otros en los 
que se puede opinar 
fundamentando lo 
que se dice. A esto es 
a lo que ayuda el 
maestro. 
El niño y el adoles
cente han de apren
der a convivir, a vivir 
con los otros, a res
petarlos. El maestro 
habrá de ayudares y 

fomentar una mejor convivencia respetando 
las diferencias. 

El niño habrá de aprender hábitos de com
portamiento tanto individuales como sociales. 

Son sólo unas notas de lo que yo creo que 
hoy debe ser un maestro, y, desde luego, para 
esto se necesita una formación sólida. 

Si además añadimos que muchos de los 
cometidos del maestro deberían ser asumidos 
por las familias, unas veces exclusivamente y 
otras compartiéndolos con los maestros, y no 
los asumen, algunas porque no pueden y otras 
porque se desentienden, nos encontramos que 
la tarea del magisterio es cada vez más difícil. 

Yo creo que el maestro debe hoy tener una 
amplia cultura general. Importan mucho menos 
los datos, que se pueden encontrar con facili
dad cuando se sabe lo que se busca, que las rela
ciones entre los distintos campos del saber, las 
reflexiones. El maestro debe ser capaz de emi
tir opiniones fundamentadas. Debe buscar con
tinuamente la ampliación del saber. 

El maestro, la maestra deben tener una 
buena formación psicopedagógica que per
mita conocer la evolución del niño, saber de 
lo que es capaz en cada momento evolutivo, 
resolver los múltiples conflictos que se le van 
a presentar en las aulas y las dificultades de 
aprendizaje con las que los alumnos puedan 
encontrarse. 

Es verdad que hay personas que sin una for
mación específica son magníficos maestros 
pero también es verdad que la cualificación del 
docente no la da sólo los años de experiencia. 
Todos conocemos a malos profesores mayores 
y a buenos profesores jóvenes. 
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Creo que la formación inicial de un maestro 

de educación infantil debe comportar los 

siguientes componentes: 

• Ampliar la cultura general y aumentar el espí

ritu crítico. No caigamos en la trampa de pen
sar que, como es un profesor de niños 

pequeños, da lo mismo lo que sepa. No es 

verdad. Quizá no sea necesario que tenga 

determinadas informaciones, pero cuanto 

más culto sea un maestro o maestra, en el 
sentido más rico y variado de la palabra, 

mejor será. 
• Dominio de la lengua propia como instru

mento insustituible de adquisición de cono

cimientos, de reflexión y de expresión. Si 
todo maestro debe considerar la lengua 

materna como el instrumento más valioso 

para su trabajo, para el maestro de educación 

infantil la lengua no sólo es el instrumento a 

través del cual va a abrir un mundo de cono

cimientos, experiencias o hábitos a los niños, 

sino que va a hacer que ellos mismos se apro
pien de ese instrumento. Aquí el maestro es 
esencial para la reducción de las diferencias 

de origen. 
• Profundo conocimiento de la evolución psi

cológica del niño, niña. La psicología ha evo

lucionado suficientemente como para sumi
nistrar una buena información del niño, 

indispensable si lo que queremos es que la 
escuela le ayude en su propio desarrollo. 

• Conocimiento de las diferencias, de las dificul
tades de los niños en esta etapa y de las mane

ras de actuar para ayudarles a superarlas. No 
todos los niños son iguales ni evolucionan de 

la misma manera. Éstos son también conoci

mientos indispensables si queremos tener en 

cuenta al niño, niña con sus características 

individuales y con sus problemas y dificulta

des, que se nos tienen que enseñar a afrontar. 

• Conocimientos pedagógicos y didácticos 

para elegir los más adecuados en cada situa

ción concreta del aula. Aunque en la forma

ción inicial parece que da miedo dar lo que 

se entiende por recetas, yo creo que en este 

ámbito hay que proporcionar marcos, teorías, 
pero también posibilidades concretas de 

actuación. Cuanto más amplio sea el bagaje, 

más posibilidades de elección tendrá el futu

ro profesor, siempre que se le haya invitado 

o empujado a reflexionar sobre por qué hace 
las cosas y a evaluar lo que hace para modifi

car lo que no le funcione. 
• Dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es decir saber organizar las actividades en el 

aula. No me gusta utilizar la palabra progra

mar por las connotaciones tecnocráticas que 
tiene. El profesor debe aprender a verbalizar 

lo que quiere conseguir, a buscar los medios 
para ello y a comprobar si lo ha conseguido. 

• Elaborar o elegir el material adecuado. Éste es 

un aspecto que me parece especialmente 
importante en la formación inicial y por 

supuesto a lo largo de toda la vida de un pro

fesor de educación infantil. No quiero decir 

que un profesor tenga que elaborar todo su 

material, pero tiene que ser capaz de ello. Ser 
capaz de elaborar tu material implica saber 
tomar las decisiones sobre las actividades de 

enseñanza. En el mercado hay mucho material 
y en muchos casos muy bueno. El maestro 

debe ser capaz de seleccionarlo con un criterio 

pedagógico y no que sean las editoriales (que 

en muchos casos no son más que la expresión 

del poder económico) las que dicten cómo 

debe hacer su trabajo el maestro. La auténtica 

renovación pedagógica ha venido, en muchos 

casos, a través de grupos de maestros que han 

elaborado material juntos. (Martínez Bonafé, 

1989, 1998). 
• Hábitos de conducta. En las primeras eda

des estos aspectos son fundamentales y el 
futuro maestro debe tener sobre ellos una 

formación específica. 

Todos estos aspectos deben tratarse desde dos 

ángulos: la Escuela de Magisterio y las escuelas 
donde se realicen las prácticas, pues éstas me 

parecen un elemento esencial de la formación 

inicial. 
Las prácticas debería ser el lugar de encuen

tro de teoría y práctica. El eterno problema 

entre la teoría y la práctica se presenta con espe
cial crudeza en la formación de los maestros. 

El alumno quiere práctica, práctica, entendien
do como tal acciones concretas para llevar a 

cabo en el grupo. Pero no podemos olvidar que 
cualquier acción debe tener un sentido en el 

proceso educativo. 
Quizá haya que revisar las materias llamadas 

teóricas en una formación inicial pero no pode

mos olvidar que una buena teoría es, a veces, la 

que mejor ilustra la práctica. El problema, a mi 
modo de ver, no está en dar o no dar teoría, 

sino en que el alumno entienda la conexión de 

esa teoría con el proceso educativo o con su 

propio proceso formativo. 



Es evidente que una teoría que se repite 
mecánicamente no sirve para nada, pero una 
teoría que nos permite conocer mejor al niño , 
el proceso pedagógico o los medios que hay 
para hacer llegar donde queremos puede sernos 
enormemente práctica. 

Lo que también es cierto es que el maestro 
no debe ser esclavo de teorías o métodos que le 
son impuestos, sino que unas y otros son ele
mentos a su servicio para su práctica concreta. 

Por eso las prácticas son tan importantes. 
Pero unas prácticas hechas de manera reflexiva 

y crítica. Aquí nos encontramos con un proble
ma que no está resuelto en la mayoría de escue
las de Magisterio, que es la relación de los pro
fesores de la escuela de Magisterio con los 
maestros de las escuelas. Esta relación me pare
ce esencial, sólo puede beneficiar tanto a los 
profesores como a los alumnos que se estén 
formando para ser maestros. 

No vale que en la Universidad se investigue y 
en las escuelas se aplique. «Para que la investiga
ción logre la transformación concreta de situa
ciones educacionales reales, precisa una teoría 

del cambio que vincule a investigadores y prac
ticantes en una tarea común en la que se trans
cienda la dualidad de los papeles de la investiga
ción y la práctica.» (Carr y Kemmis, (1988: 170) 

Me parece que lo que realmente mejoraría la 
formación de los futuros maestros sería preci
samente esa mayor relación entre la formación 
teórica y la práctica, una mayor relación entre 
los profesores de los distintos niveles para que 
quienes se dedican a la investigación estén real
mente en contacto permanente con la práctica 
y los que están en las aulas suministren infor
mación por una parte y por otra reciban suge
rencias para su trabajo diario. 

La formación de un maestro no termina con 
la formación inicial, debe continuar durante toda 
la vida activa, porque todo se puede hacer mejor. 
Por eso la formación permanente es esencial, 
tanto para dar seguridad al profesor sobre su pro
pio trabajo, como para que éste haga realmente 
las cosas mejor. La insatisfacción razonable, y por 
supuesto no culpable, de un profesor es la mayor 
garantía de su continuo perfeccionamiento. • 
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Grupo, equi 
pro fes ion a 1 id a d 

- ¡Hoy nos reunimos! 
- ¿Nos reunimos hoy? 
- Hoy nos reunimos ... 

Bajo cada una de 
estas expresiones se 
esconden un sinfín de 

reflexiones 
La labor educativa requiere un trabajo interper

sonal e interdisciplinario para sacar adelante un 

proyecto común. En la escuela, esto aún es más 

necesario, a fin de que todo y todos colaboren 

en su maduración. El verdadero trabajo en equi

po es aquel que se sustenta en la investigación, 

el diálogo, la reflexión y el consenso. 

sentimientos y necesidades muy diversos, que pueden ir desde la nece

sidad humana y profesional de tener un marco formal de reflexión, 

debate y consenso, hasta la zozobra que produce el hecho de tener que 

pasar unas horas divagando o escuchando las bobadas que puede decir 

la compañera que está a nuestro lado. Pero, da igual, «¡mientras dure la 

reunión, aprovecharé para pintar los contornos de la ficha de motrici

dad fina para la actividad de la semana próxima!». O también puede 

suceder que, como la semana es tan larga (¡y lo es!), «al menos, hoy, 

tenemos reunión, y los niños saldrán antes», u «hoy no me toca patio 

(¿qué pasa con los patios, que nos liberan de tantas tareas?, ¿son con

textos educativos?; convendría hablar de ello algún día) porque tengo 

reunión de nivel». 
La verdad sobre el sentido de las reuniones sólo se halla dentro de 

cada una de las profesionales, y, de este cúmulo de pensamientos, nece

sidades y sentimientos, salen unas situaciones determinadas, determi

nantes y completamente distintas. 

Pero ahora voy a intentar argumentar, tan objetivamente como me 

sea posible, sobre qué significa el trabajo en equipo. Por este motivo 

Nontserrat Perramon 

me veo obligada a fundamentar mi reflexión sobre unas bases teóricas 

que avalen los interrogantes que me vengo formulando desde hace ya 

muchos años, y sobre los que cada vez he ido intuyendo una mayor 

confusión, que afecta a términos como equipo, profesionalidad, amiga

bilidad, compañerismo, etc. 
Q uizá pensaréis que de repente me he vuelto una teórica alejada de la 

realidad y que ya no vivo el día a día de la escuela. No querría que me 

malinterpretarais, pero necesito demostrarme y demostraros que las 

bases de reflexión se sustentan sobre teorías avaladas por personas con 

más prestigio y conocimientos de los que yo poseo. 

La labor educativa requiere, en todas las etapas del sistema educativo, 

un trabajo interpersonal e interdisciplinar para poder sacar adelante un 

proyecto común. 
La labor educativa que se lleva a cabo en la escuela 0-3 todavía hace 

más imprescindible este trabajo conjunto por parte de todas las perso

nas que inciden, directa o indirectamente, sobre el desarrollo de los 

pequeños, a fin de que los puntos de referencia les aporten la seguridad 

y las pautas de conducta que habrán de contribuir, entre otros elemen

tos, a su progresiva maduración. 
El diálogo, el debate y el consenso harán que las actuaciones que pre

tendemos realizar y las que vamos consiguiendo sean más conscientes. 

Muchas veces, el trabajo en solitario puede comportar improvisación y 

contradicciones que difícilmente ayudarán a los pequeños a crecer en 

armonía, y de un modo fundamentado y profundo. 



Sin embargo, hay diversos factores que dificultan la posibilidad de 
realizar un trabajo conjunto, consciente y profesional: 

• La falta de tiempo destinado de manera periódica al trabajo conjunto 
profesional. A menudo nos encontramos con que una parte importante 
de los centros educativos para los O a 2 años destinan muy poco. 

• Otros centros tienen un calendario laboral que asigna muchas horas a 
principios de curso (septiembre) y a finales Gulio) y pocas durante el 
curso escolar. Este hecho obstaculiza el planteamiento y la revisión de 
las actuaciones en los momentos en que se producen, e impide poder 
planificar y establecer los acuerdos necesarios a partir de lo que pasa a 
ser significativo tanto para los educadores como para los niños. 

• Más grave aún es la situación de aquellos centros cuyos profesionales 
no disponen de más tiempo para dedicar al trabajo en grupo que el que 
proviene de su voluntarismo profesional y laboral. 

• El horario de trabajo de una parte importante de los centros educativos 
0-3 es muy largo Gornadas de ocho horas seguidas con la comida orga
nizada en turnos). Esta larga convivencia, junto con las diarias comidas 
conjuntas, comporta un desgaste de los profesionales tanto por cansan
cio, como por las repercusiones que puede tener una convivencia larga y 
continua, que facilita y promueve la creación de vínculos afectivos (posi
tivos y negativos) entre los componentes del centro, y puede llegar a con
fundir la relación profesional -que ha de permitir el verdadero trabajo 
conjunto de planificación, debate y revisión- con una relación que está 
más relacionada con un clima familiar, en el cual, antes que los princi
pios educativos que se han de postular, lo que se pretende es que haya 
armonía y una buena relación entre todos los miembros «porque, ¡ya que 
hemos de convivir durante tantas horas ... !». 

• La falta de movilidad laboral que se produce como consecuencia de las 
pocas plazas que se destinan a esta etapa hace que los equipos se per
petúen, sin tener ninguna posibilidad de recibir aportaciones nuevas; el 
aspecto positivo que, por un lado, tiene la estabilidad de un equipo, por 
otro lado, puede convertirse en un factor negativo por el hecho de que 
«como hace ya tanto que nos conocemos ... » los prejuicios positivos o nega
tivos condicionan las aportaciones que pueda hacer cada miembro del 
equipo, en un momento dado, cuando se lleva a cabo el trabajo en grupo. 

Habría que reflexionar sobre qué es la profesionalidad, qué es el proteccio
nismo entre unos y otros, qué comporta ese afán por convivir bien entre 
todas por encima de todo, a fin de ser conscientes de si verdaderamente esta
mos llevando a cabo un trabajo común, interprofesional e interrelacionado. 

Tomar una decisión en grupo es una experiencia por la que con toda 
seguridad todos hemos pasado alguna vez. Los contextos pueden ser 
muchos y variados, yendo desde los más lúdicos, como decidir con el 
grupo de amigos a dónde iremos a cenar, hasta los más serios, como 
puede ser decidir una actuación laboral con los compañeros de trabajo. 

El hecho de que las decisiones de grupo tengan esta repercusión ha lle
vado a los psicólogos sociales a intentar averiguar cuáles son las ventajas y 
los inconvenientes de tomar decisiones en grupo. Pero los datos no pare
cen demasiado alentadores, ya que el pensamiento grupal que resulta de 
ello conduce a situaciones en las que el estilo del liderazgo, la cohesión del 
grupo y la crisis, combinados, llevan a la supresión del disentimiento en los 
grupos, hasta el punto de que los miembros grupales acaban apoyando 
politicas (normas) que son extraordinariamente desconsideradas (Baron, 
Kerr y Miller, 1992, p. 71). ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que lo que 
no hemos sido capaces de decidir solas lo hemos trasladado a la reunión de 
equipo, y, una vez en ella, hemos llegado a acuerdos que después, nueva
mente, nos ha resultado difícil trasmitir a los interesados y lograr que se 
cumplieran? Por ejemplo, hemos decidido que los pequeños que lleguen a 
partir de las 9 no podrán entrar, pero después ¿cómo hemos hecho que se 
cumpliera lo acordado y qué consecuencias nos trae el hecho de materiali
zar dichos acuerdos? ¿Y quién sale a decírselo a los familiares del pequeño? 

En su explicación de este fenómeno, Doise y Moscovoci (1984) resu
men las razones que Janis ofrece para explicar estos fracasos grupales 
en la toma de decisiones: 

• Una insistente creencia en la moralidad inherente al grupo, la cual lleva 
a sus miembros a no tomar en consideración las consecuencias morales 
o éticas de sus decisiones. El grupo y sus decisiones prevalecen sobre 
cualquier otro razonamiento. «Si lo hemos decidido entre todas, ¡bien 
está! «Yo haré lo que diga la mayoría ... De momento, sigo recortando la 
cartulina, ¡y mañana será otro día! Si todo el mundo está de acuerdo, ¡yo 
también lo estoy!» 
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• Una presión directa sobre cualquier miembro del grupo que exprese 
argumentos en contra de los estereotipos, ilusiones o compromisos 
del grupo. «¡Bien, pues ya lo harás tú si lo ves tan claro!» 

• La autocensura de aquellos que se desvían del consenso del grupo. «Lo 
que pasa es que le gusta hacerse notar ... » «Ya empieza con sus rollos Hoy 
terminaremos tarde y no podremos tocar todos los puntos.» 

• La ilusión compartida unánimemente sobre los juicios conformes a 
la opinión de la mayoría. «Si todas lo vemos así...» 

En definitiva, al generarse una falsa sensación de consenso, los miembros 
del grupo, en el afán de que éste se mantenga, pierden su capacidad crítica. 
Este interés por evitar el conflicto en el seno del grupo acaba conduciendo 
a una disminución de la calidad de la toma de decisiones. 

Para evitar estos efectos del pensamiento grupal, Baron, Kerr y Miller 
(1992) recogen cuatro precauciones que se derivan de los estudios: 

• Promover la discusión abierta de todas las alternativas («Diálogo, 
señoras, diálogo») por encima de los miedos y los falsos sentimientos 
de compañerismo. 

• Considerar escenarios del tipo «en el peor de los casos» y crear pla
nes de contingencia: «Seamos realistas y reflexionemos sobre nues
tras capacidades individuales». 

• Prevenir a los líderes para que no defiendan ningún plan en los 
momentos iniciales de la discusión: «Si puede ser, espera un poco a 
que las otras expresen lo que piensan. Procura dejar que todo el mun
do se comprometa>>. 

• Hacer que expertos «externos» y «abogados del diablo» revisen las 
ideas del grupo. «Quizá deberíamos informarnos sobre cómo lo han 
hecho en otros lugares de reconocida experiencia antes de decidirlo». 
«¿Y si les preguntáramos qué les parece a .. .?» En definitiva, nuestro 
equipo no es el único ni el mejor. 

Otro fenómeno muy trabajado es el que se conoce con el nombre de pola
rización grupal, que consiste en llevar al extremo los juicios como conse
cuencia de la discusión grupal. Quizá quienes más han contribuido a la 
difusión y popularización del fenómeno sean Moscovici y Zavalloni. 

Estos investigadores diseñaron un experimento con tres momentos: «pre
consenso», «consenso» y «posconsenso». En cada uno de estos momentos 
se medía la opinión; por tanto, se obtenía la opinión individual previa, la 

opinión del grupo y la opinión de cada persona después de la discusión 
grupal. Los resultados indicaron que los miembros del grupo desplazaban 
su actitud hacia el extremo de la escala conservando el signo inicial. Otros 
datos corroborativos fueron los de que: cuanta menos implicación supon
ga la decisión del grupo, menos se desviará de la media de las opiniones 
individuales; el consenso grupal cambia las opiniones y preferencias indivi
duales, y, por último, que la discusión estructura la comunicación y la infor
mación en torno a una dimensión normativa (Moscovici). 

La profesionalidad de las maestras y maestros de la escuela 0-3, junto 
con su plena dedicación, facilitan que se pueda llevar a cabo el trabajo en 
equipo, que he descrito como indispensable, a pesar de los errores y las 
carencias que pueda tener. Hemos de reconocer que, a pesar de la falta de 
reconocimiento institucional, tanto en lo que se refiere a la formación ini
cial como a la formación permanente o a las facilidades organizativas (nulas 
algunas veces), el sector continúa esforzándose por sacar adelante un pro
yecto común, aunque a veces ello se haga de un modo intuitivo. 

Para finalizar este intento de reflexión al inicio del curso, quiero decir que 
equipo, profesionalidad, amigabilidad y compañerismo son términos que a 
diario llevamos en nuestro interior y que conforman, y a veces confunden, 
nuestros sentimientos. Pero no podemos dejarnos llevar a engaño: la profe
sionalidad, la ética y la deontología han de estar siempre sobre todas las 
demás cosas. El verdadero trabajo en equipo es aquel que se sustenta en la 
investigación, el diálogo, la reflexión y el consenso. El espacio físico y tem
poral de las reuniones de equipo no puede ni debe ser algo que nos libere 
de las relaciones cotidianas con los niños y su entorno, sino lo que nos 
obligue y comprometa a volver con ellos. • 
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El cesto de 1 O S tesoros 

A menudo el modo de actuar de los adultos frena 
las ganas de tocar, lamer, golpear y moverse de 

Elinor Goldschmied 

Cuando un bebé ya se 
sostiene sentado y tie
ne cerca un cesto de 
los tesoros bien surti
do, él mismo elige 
aquello que más le 
interesa entre la amplia 
diversidad de objetos 
que se le ofrecen para 

los pequeños. Se impide que lleguen los necesa- El pequeño puede man
tener la atención con
centrada en este juego 
durante una hora o más, 
y a menudo coge, una y 
otra vez, su objeto pre
ferido. Así mismo, cuan
do un objeto le interesa, 
puede ocuparse en 

rios estímulos al cerebro. El cesto de los tesoros 
actúa en sentido contrario. Se abre como una 
fuente de experiencias que el pequeño recoge por 
los sentidos según su propia iniciativa. Se con-
centra, escoge, experimenta, cambia un objeto 
por otro e interactúa con los que le rodean. 
Intentemos resolver las dudas que genera. 

manipular. Selecciona sin dudar, y actúa con 
interés: coge, hace movimientos con la boca, 
lame, mastica, sacude, golpea dos objetos entre 
sí y se los pasa de una mano a la otra. Busca y 
recibe estímulos de objetos muy diversos y segu
ros, que, a través del tacto, el gusto, el olor, el 
sonido, la vista y el movimiento corporal, le oca
sionan un rápido crecimiento del cerebro. 

Todo el organismo se implica en una activi
dad de concentración acompañada de movi
mientos enérgicos de los dedos de los pies y 
de todo el pie, y a veces babeando y respiran
do de un modo rápido y emitiendo sonidos 
preverbales, como pequeños gritos, pequeñas 
entonaciones y ronroneos. 

resolver un problema: por ejemplo, cuando una 
piedra grande es demasiado difícil de coger y hasta 
le cuesta llevársela a la boca con una mano, prime
ro pone una mano y después la coge con las dos. 

El cesto de los tesoros 

Es importante que el cesto que se ofrece a los 
pequeños sea redondo y de base plana, sin asas, 
con un diámetro de unos treinta centímetros y 
una altura de diez a doce centímetros para que el 
pequeño pueda apoyar cómodamente el codo sin 
volcarlo. Es preferible colocarlo al lado de los 
pequeños antes que delante de ellos para facili
tarles el acto de acercarse a los objetos. 

El cesto de los tesoros contiene unos setenta 
u ochenta objetos. Ninguno de ellos es un 
juguete comprado y no hay ninguno de plástico 
(sobre el tema del uso de los plásticos, 
Greenpeace llevó a cabo un estudio en 1997). 
Hay que cuidar el elemento estético: se ofrecen 
«tesoros» y de un tesoro se espera que sea boni
to y atractivo. Los objetos que se ofrecen posi
bilitan el desarrollo de los seis sentidos: vista, 
oído, olfato, gusto, tacto y movimiento cinesté
sico (el pequeño ve u oye, pero hasta que no se 
mueve para coger una cosa no la conoce bien). 

Al pequeño no le resultará difícil efectuar la 
selección. Y esta capacidad de elegir sienta las 
bases para la vida moderna, donde hay que 
decidir constantemente qué rechazas y con qué 
te quedas de la inmensidad de estímulos que 
tenemos a nuestro alcance; pensemos, por 
ejemplo, en Internet. 

La supervivencia de los trillones de células 
cerebrales de un pequeño depende en gran 
manera de la calidad de los estímulos que les lle
gan. Pero, a pesar de saberlo, muchas veces las 
personas adultas actuamos en sentido contrario, 



• • 
: escuela 0-3 
• 

prohibiéndoles que toquen, que se muevan ... En 
defmitiva: que reciban estimulación. ¿Realmente 
queremos que esas células sobrevivan? 

Juego compartido 

Cuando se hallan en esta situación, los bebés 
desarrollan intercambios animados entre sí, 
dejando entrever sus distintas personalidades. 

La comunicación entre ellos se expresa de 
cuatro maneras: 

1. Intercambio de miradas y observación prolon
gada con atención expectante respecto a lo 
que el otro niño está haciendo. 

2. Sonidos preverbales. 
3. Intercambio de objetos y forcejeo para pose

erlos. 
4. Contactos mutuos. 

Son también cuatro maneras que cada pequeño 
utiliza como herramientas de comunicación con 
los adultos en quienes confía. 

Como contraste, otros pequeños de esta 
edad, filmados en un orfanato de Trieste en 
1954, pequeños que carecían de los cuidados 
maternos, no desarrollaban ninguna clase de 
contacto con los otros pequeños que estaban 
sentados a su lado. 

El papel de la persona adulta 

Cuando se utiliza el cesto, es importante que 
el adulto esté presente y que resulte accesible 
para el pequeño. Sin embargo, la persona adulta 
no debe tener una intervención activa. 



Esta actitud es válida tanto en el hogar como 
con un grupo de bebés en la escuela, en la que 
es necesario disponer de una zona tranquila 
donde no puedan ser molestados por otros 
niños y niñas mayores que ellos. 

En esta situación, la educadora de la escuela 
es responsable de: 

• La selección, mantenimiento y renovación 
periódica de los objetos de cesto de los 
tesoros. 

• Ofrecer una presencia atenta al grupo de 
pequeños y no intervenir. 

• Crear un espacio tranquilo y protegido don
de los pequeños sentados puedan permane
cer atentos al juego. 

• O bservar la calidad de la exploraciones de 
cada uno y comunicar sus progresos a los 
padres y colegas. 

La presencia tranquila de la educadora frena la 
inquietud del pequeño cuando se acerca a cosas 
desconocidas y le facilita su curiosidad para 
explorar los objetos con confianza. 

Con su comporta
miento, la persona 
adulta manifiesta su 
respeto hacia la paz 
del pequeño mientras 
está explorando el 
material; por tanto, 
debe hacer los menos 
comentarios posibles, y abstenerse de realizar 
sugerencias o de alentar y alabar las iniciativas 
del pequeño si su intervención puede resultar 
superflua o estorbar su concentración. 

El pequeño y el adulto 

Cuando ve al pequeño absorto en el juego, la per
sona adulta puede sentir una especie de tristeza, 
ya que, en esos cortos períodos, aunque su pre
sencia siga siendo necesaria, no es el centro de la 
atención del bebé como en otros momentos. No 
obstante, esos sentimientos de pérdida se com
plementan con la satisfacción de ver el progreso 
de las habilidades del pequeño al explorar los 
objetos del cesto de los tesoros. El adulto se da 

cuenta de que su presencia es vital para el senti
miento de seguridad del pequeño y de que su 
concentración en la actividad le proporciona un 
respiro en medio de sus constantes demandas. 

Objetos que se sugieren para la cesta 

No hay objetos de plástico, no son juguetes com
prados, sino cosas que normalmente utilizamos 
los adultos. El objetivo de esta selección es ofre
cer el máximo interés a través de los sentidos: 

Tacto: textura, forma, peso. 
O!fato: diversos olores. 
Gusto: exploraciones limitadas pero posibles. 
Sonido: timbres, campanillas, chasquidos, crujidos. 
Vista: color, forma, longitud, brillantez. 
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dientes, brocha de afeitar, cepillo para los zapa

tos, pincel, nansas de caña ... 

Piñas, piedras de río, conchas, calabazas secas, Cajas pequeñas, cajas forradas con terciopelo, 

nueces grandes, plumas grandes, piedras tos- flauta de bambú, castañuelas, perchas, tambor, 

cas, corcho, huesos de aguacate, esponja natu- cubos, cilindros, servilleteros, cuchara, espátu-

ral, limón, manzana... la, collares de cuentas de colores, bobinas, 

sonajeros, bol, huevera ... 

Ovillo de lana, cestos pequeños, anilla de hue-

pequeño, trompeta de juguete, timbre de bicicle

ta, tapón de perfume grande, latas cerradas (con 

arroz, judías secas, arena, etc.), trozos de cadena 

de tacto diverso, espejo pequeño de metal, mol

des de pastelería, exprimidor, embudo pequeño, 

anillas de cortina de cobre, armónica pequeña, 

triángulo, huevera, triturador de ajos, pito, limpia

dor de botellas, bola para poner el té, pinza para 

papel, manojo de campañas, tapaderas, jarra ... 

Hueso de juguete, cascabel de perro, pulsera 

de piel, bolsa de piel, bola de goma, pulsera 

grande, saquitos de olor (con tomillo, romero, 

clavo de olor, lavanda, etc.), bola de piel, tubos 

de goma, muñeca de trapo, pelota de golf, 

estuche para gafas de piel, tapón de bañera con 

cadena, osito de peluche, saquito de judías 

secas, pelota de tenis, huevo de mármol, bro

cha (de maquillaje) ... 

so, calzador de hueso, salvamanteles de rafia, Cucharas, batidor, manojo de llaves, latas Libreta pequeña con espiral, cajas pequeñas 

cepillo de madera para las uñas, cepillo de pequeñas con los cantos romos, cenicero para cartas, papel de aluminio ... 



Interrogantes y comentarios 

¿Por qué el adulto no toma parte activa y habla a los 
pequenos mientras juegan para estimular el lenguaje? 
Los pequeños practican diversidad de sonidos 
antes de hablar. E l adulto no toma la iniciativa 
de estimularlos porque ellos son perfectamen
te capaces de empezar solos el aprendizaje y la 
exploración. El cesto de los tesoros sólo ocu
pa una pequeña parte del día, y el pequeño 
mantiene un contacto constante con la perso
na adulta en muchos otros momentos, sobre 
todo durante el cambio de pañales y el baño. 

Lo más seguro es que ese material sea antihigiénico. 
Todos los objetos se pueden lavar y limpiar. La 
limpieza se hace con regularidad, excepto en el 
caso de las piñas de cedro, que los pequeños no 
han de chupar. Hay que recordar que un grupo 
de pequeños puede presentar, por el solo hecho 
de estar en contacto, un riesgo creciente de infec
ciones cruzadas. Por otro lado, los recién nacidos 
que no disponen de material de juego para esti
mularse no son felices, se muestran gruñones y 
llegan a exasperar a las personas que los atienden. 

Algunos de estos oijetos son peligrosos, se pueden 
tirar, tragar o incluso es fácil que un pequeño se los 
meta a otro en el qjo. 
Conviene no perder de vista las características 
de la edad de estos pequeños: pueden sacudir 
y dejar caer algo, pero hay que tener cuidado 
de que no se traguen los objetos. Si se teme 
que puedan tragarse un objeto, el adulto debe 
hacer una prueba y utilizar su sentido común. 
Habrá que vigilar a los pequeños sentados jun
to al cesto, no pueden estar unos encima de 
otros. Si están demasiado cerca, pueden tocar
se con algún objeto que tengan en la mano, 
pero aún no tienen la coordinación suficiente 
como para pincharse o hacerse daño. Cuando 
se los observa, se ve que están muy concen
trados en el objeto que tienen en la mano y 
que lo manipulan con habilidad y criterio. En 
casa, los padres han de procurar que el 
pequeño permanezca sentado y en un lugar 
donde lo puedan ver. Si parece que no se que
dan tranquilos por el hecho de que su hijo jue
gue con este tipo de objetos, será necesario 
infundirles seguridad. 

¿Puede suceder que un pequeño se sienta confuso 
ante ese montón de oijetos? 
Los pequeños nos muestran con mucha clari
dad que saben cómo elegir y descartar los 
objetos; con frecuencia se ve cómo durante el 
juego vuelven a su objeto preferido. • 
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Música de la naturaleza, 

naturaleza de la música: 

Pequeño juguete sono
ro de percusión, cons
truido con cáscara de 
nuez, que s1rve para 

El kaskamelan-nuez es un instrumento musi

cal, juguete sonoro, de percusión, construido 

con cáscara de nuez, que sirve a los pequeños 

para acompañar sus cantos y dar forma a 

diferentes ritmos. 

acompañar rítmicamente los cantos y se usa también como señuelo del 

chochín (txepetxa), del cual toma una de sus denominaciones. 

Se toma media cáscara de nuez y con unas tijeras, alicates o similar, se le 

hace Lm corte y se le quita la parte del «culo», o de la zona en la que tenía el 

rabito con el que se une a la rama. 
A continuación, se enrolla un hilo transversalmente alrededor de la cás

cara dando seis u ocho vueltas y se sujeta haciendo un nudo. 

Para terminar se prepara un palito plano de madera o parte exterior de la 

caña y se introduce en el anillo de hilo, procurando hacerlo de tal modo 

que queden el mismo número de hilos a ambos lados y se comienza a girar 

en sentido contrario a la punta de la nuez, retorciendo y tensando el anillo 

1 

3 

Txepetxa 
Juan Mari Beltrán 

de hilo de tal modo que éste presiona el palito contra la nuez. Para hacer 

esta operación es necesario cada media vuelta desplazar el palito para que 

pueda pasar por el interior de la nuez. 
El grado de tensión deberá ser el necesario para que el palo golpee con 

fuerza la nuez, pero no demasiado, lo que podría romper la nuez. 

Para tocar se toma el kaskamelan con los dedos de una mano y con los de 

la otra se presiona el palito hacia el fondo por el boquete que anteriormente 

se había hecho en la parte posterior, y, al quedar libre el palito, golpea con 

fuerza la punta de la nuez produciendo el sonido. Al hacerlo con los cuatro 

dedos (todos excepto el pulgar) seguidos se produce una especie de redoble 

que, combinado con golpes sueltos, dan forma a los diferentes ritmos. • 



La 
del 

fiesta 
1 i b ro 

La Escuela Infantil El 
Lago es un centro per
teneciente a la Comu
nidad de Madrid, ubi
cado en Fuenlabrada 
ciudad dormitorio que 

La Escuela Infantil El Lago, de Fuenlabrada, 
durante el curso 1996-97 realizó un proyecto, 
titulado «Donde viven los libros", con el objeti
vo de poner en marcha la biblioteca escolar del 
centro. La respuesta de participación ha sido 

Escuela Infantil El Lago 

La Escuela se une a 
todas estas actividades 
e iniciativas y durante 
el curso 1996-97 ha 
realizado un proyecto, 
que titulamos «Donde 

tan satisfactoria y unánime, que, año tras año, 
la escuela sigue promoviendo la celebración de 
la fiesta del libro. 

en unos cuantos años 
ha aumentado su población muy considerable
mente. El Ayuntamiento de la ciudad está 
haciendo un gran esfuerzo para dotar de ser
vicios a sus habitantes. Muy sensibilizado por 
el tema de la infancia, pone al servicio de los 
educadores de los pequeños los medios a su 
alcance para que lleguen a ser ciudadanos de 
pnmera. 

Dentro de esta política, las bibliotecas 
municipales realizan año tras año actividades 
donde los niños de O a 6 años están presen
tes en muchos de sus planteamientos, como, 
por ejemplo, las visitas a las bibliotecas, los 
talleres en la Feria del Libro, las aportaciones 
económicas de ayuda a los centros, o los 
semmanos permanentes sobre bibliotecas 
escolares .. . 

viven los libros» para 
poner en marcha la biblioteca escolar. 

Fiesta del libro 

A pesar de que ni en Plan Anual, ni en el 
Proyecto estaba contemplada una fiesta del 
libro, sí que la escuela participa en todas las 
fiestas y acontecimientos relevantes (invierno, 
carnaval, día de la paz ... ). ¿Por qué no celebrar 
una fiesta especial dedicada al libro? La idea 
surgió de una forma sencilla, sin pretensiones, 
con el único propósito de celebrar el 23 de 
abril, el Día del Libro 

En el Proyecto estaba contemplada la idea 
de que las familias participaran de una forma 
directa escribiendo un cuento, una canción, 
una anécdota ... 

Se nos ocurrió que podría ser un buen 
momento para hacer un libro con sus aporta
ciones. Antes de las vacaciones de Semana 
Santa, se entregó a todas las familias dos car
tulinas con una pequeña información de lo que 
se pretendía. Asumieron este trabajo con tan 
buena disposición, que sobrepasaron todas las 
previsiones, de tal forma que no era posible 
hacer un libro, y finalmente decidimos encua
dernar un libro por grupo. Es decir siete libros, 
ya que todas las familias participaron en la 
medida de sus posibilidades: copiando, inven
tando, recordando anécdotas, historias, poe
mas, relatos populares ... 

Al volver de las vacaciones, las educadoras 
empezaron a trabajar con los pequeños «El 
libro que no se compra>>. Cada grupo preparó 
para el día de la fiesta un libro con todo tipo 
de material (de desecho, tierra, hojas, pinturas) 
y técnicas (recortado, pegado, manchas, hue
llas, relleno, pinceles ... ). 

Se implicó también el personal no docente, 
no sólo hicieron un libro en común, sino que 
incluso algunos trabajadores animaron a sus 
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hijos, e igualmente escribieron un cuento para 
regalar a la biblioteca escolar. Así mismo la 
directora, la ayudante administrativo ... en defi
nitiva, todos dedicaron parte de su tiempo a 
elaborar un libro. 

Si todas las personas de la escuela estaban 
haciendo un libro, ¿cómo no iban a hacerlo los 
educadores? Y con la participación de todo el 
mundo hicimos un libro gigante. 

Los libros editados por la escuela El Lago han 
sido un material muy utilizado, tanto en el espa
cio propio del grupo, como en la biblioteca. 
Tenemos que dejar constancia de que la mayoría 
de las familias había trabajado con sus hijos en 
la elaboración de los cuentos. Y cuando los 
pequeños encontraban la narración de sus 
padres, conocían y sabían de qué trataba. 

Por otro lado queríamos regalar a cada niño 
un libro, pero esto acarreaba un problema 
económico, ya que los presupuestos de la escue
la son muy ajustados. No obstante, valoramos 
la posibilidad de hacerlo y nos pusimos en con
tacto con librerías y editoriales para intentar 
conseguir fondos descatalogados, precios espe
ciales, aportaciones gratuitas ... en definitiva, 
todo aquello que pudiera ayudarnos a llevar a la 
práctica esta idea. 

Después de las visitas que los grupos de dos 
y cuatro años hicieron a la Biblioteca Municipal, 
estaba previsto que vinieran a la escuela a rega
lar el libro que les habían contado. Pensamos 
que sería bueno incluirlo como otra actividad 
de ese día del libro. Al ponernos en contacto 
con el director de las bibliotecas municipales y 
contarle nuestro proyecto, no sólo nos animó, 
sino que se ofreció a participar personalmente. 

Se nos buscó un autor para hacer una charla
coloquio, se aportó el 50% del presupuesto que 
la escuela iba a dedicar a la compra de libros ... 
es decir, se pusieron a nuestra entera disposi
ción para todo aquello que necesitásemos. 

De este modo, lo que en principio iba a ser 
una pequeña fiesta fue evolucionando de tal for
ma, que llegó un momento que había que plan
teársela con gran esmero. 

Dedicamos la mañana a los niñosn y niñas: 
presentaron y contaron el libro que habían 
hecho entre todos, la responsable de la 
Biblioteca Municipal les volvió a narrar el 

1Qué gran alegría y satiifacción que se siente 
al poder mostrar a los otros 
la propia obra, 
después de haberla realizado 
con tanta dedicación, con tanta ilusión y 
con tanto esmero! 

cuento que les había contado en la visita (algu
nos pequeños de tres y cuatro años recorda
ban la secuencia de la historia) y les regaló el 
libro para que lo incorporaran a la biblioteca 
escolar. La Directora les entregó el libro que 
habíamos comprado entre la escuela y la 
biblioteca municipal. 

Por la tarde dedicamos las actividades a las 
familias. Se decoró la sala de psicomotricidad 
y organizamos una mesa redonda donde inter
vinieron representantes de la Comunidad de 
Madrid, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el 
Director de las Bibliotecas Municipales de la 



Participación en 
todas las fases del 

proceso: 
preparación, 

exposición, 
celebración ... 

localidad, la directora del centro, un represen
tante de las familias de la escuela, la coordina
dora del proyecto en la escuela y el autor de 
libros infantiles Juan Fárias. 

La charla-coloquio comenzó con la entrega 
a las familias de un fragmento de uno de los 
libros del autor invitado. 

La duración fue de aproximadamente dos 
horas y las impresiones que nos transmitieron 
las familias fueron inmejorables. 

A lo largo de todo el dia hubo una exposi
ción donde intentamos recoger todos aquellos 
libros que fueran interesantes para los pequeños 

y para los adultos, los que había editado la escue
la y una pequeña muestra de los libros del autor 
que participó en la charla coloquio. 

La fiesta del libro culminó al día siguiente. 
Unas mujeres encantadoras que pertenecen a 
la asociación de la tercera edad de Fuenlabrada 
vinieron a narrar cuentos a los pequeños y a 
sus familias. 

Esta enorme repercusión que la fiesta tuvo 
en la comunidad educativa hizo que los medios 
de comunicación del municipio se hicieron eco 
de la misma, los periódicos locales publicaron 
una reseña 

Como ya hemos dicho anteriormente, la 
fiesta del libro fue una actividad que no había 
sido recogida ni en el Plan Anual ni en el 
Proyecto. 

Nos pareció muy interesante celebrarla, y 
algo que había comenzado como una pequeñí
sima idea, resultó tan atractivo, que implicó 
mucho más trabajo del previsto 

Es necesario no desaprovechar la oportuni
dad que este hecho nos ha brindado. 

La respuesta de todos los que participaron, 
con tanta implicación y tanto tesón, fue tan 
unánime, que en nuestra escuela hemos consi
derado muy importante seguir promoviendo 
la fiesta del libro. • 
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El contexto sociofamiliar en 
la educación de la infancia. 
H. R. Schaffer 
36 pág. PVP: 675 PTA. 

Investigaciones y reflexiones 
sobre cuestiones fundamenta
les para la educación de las 
niñas y los niños en el contex
to familiar, a la vez que los 
grandes retos planteados por 
esta realidad en proceso de 
cambio. 

La educación física del 
nacimiento a los tres años. 
D. Canals 
200 pág. PVP: 2. 775 PTA. 

Recopilación de documentos 
y testimonios gráficos para 
mostrar el nivel actual de las 
actividades físicas 0-3 y para 
recalcar la importancia de 
ampliarlas, expandirlas y com
plementarlas con intercam
bios internacionales. 

-d!.trdcO.tlolnno 

Niñas y niños de 3 a 6 años 
y la escuela. 
M.• T. Codina 
90 pág. PVP: 990 PTA. 

Recopilación sistemática de 
los elementos que configuran 
un planteamiento de escuela 
3-6 que se fundamenta en un 
conocimiento de las carac
terísticas y necesidades de 
estas edades. 
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Enseñar y aprender una 
lengua extranjera en el 2° 
Ciclo de Educación Infantil. 
A. Moyana, A. Muñoz, P. Pérez 
(coords.) 
104 pág. PVP: 2 .450 PTA. 

Desde el conocimiento de las 
características de estas eda
des y el curículo de la etapa, 
se plantean orientaciones 
para llevar a cabo la introduc
ción de una lengua extranje
ra dentro del m a reo del 
Proyecto educativo y curicu
lar de centro. 

Ditredén nac1do 
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De recién nacido a com
pañero. 
J. Jubert, M. Domingo, M. A. 
Doménech 
122 pág. PVP: 1.325 PTA. 

El complejo proceso de socia
lización de las niñas y los niños 
en los primeros años de vida. 
Estudio dividido en dos partes: 
recopilación histórica y con
ceptual, trabajo de investiga
ción experimental. 

Rincón a rincón. 
Actividades para trabajar 
con niñas y niños de 3 a 8 
años. 
E. Fernández, L. Quer, R. M." 
Securun 
214 pág. PVP: 2.925 PTA. 

Una forma estimulante, flexi 
ble y dinámica de organizar el 
trabajo personalizado. Un con
junto de propuestas concretas 
desde una perspectiva funcio
nal y lúdica. 

Las necesidades y los dere
chos de las niñas y los 
niños. 
L. Lurgat 
60 pág. PVP: 600 PTA. 

Cinco textos sobre cuestiones 
fundamentales para la prácti
ca educativa: la autonomía, la 
violencia en la escuela infantil , 
el conocimiento total de la per
sona.. . Los derechos y las 
necesidades de la infancia 
centran las reflexiones. 

La organización de la clase 
de 3 años. 
Guión: R. M." Securun 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeo que muestra ideas 
sobre la organización del 
espacio y el t iempo en la cla
se, el comedor, el aire libre ... 

Juegos populares: jugar y 
crecer juntos. 
l. Marín 
110 pág. PVP: 1.350 PTA. 

Una amplia gama de juegos 
tradicionales de nuest ro país, 
para que las niñas y los niños 
conozcan nuestro patrimonio. 

La observación y experi
mentación en Educación 
Infantil. 
Guión: T. Roig 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeo que muestra posibilida
des de cómo trabajar las sali
das, los rincones de trabajo, 
las fiestas. .. así como los 
materiales precisos. 

Infancia y escuela de O a 3 
años. 
P. Ódena 
44 pág. PVP: 650 PTA. 

Una infancia competente y 
protagonista en un marco edu
cativo. Una escuela abierta, 
receptiva, dinámica y dialogan
te. 

Comunicación y lenguaje 
verbal en el 2° Ciclo de 
Educación Infantil. 
Guión y realización: A. 
Corominas 
¿Quién soy?, ¿cómo soy?, 
¿qué sé? 
Guión: C. Buixons 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeos que muestran: estrate
gias, situaciones y materiales 
para el trabajo de comunica
ción; situaciones y recursos 
para una elaboración activa 
de la personalidad. 

Congreso de Infancia. 
Volumen 1: Educar de O a 6. 
340 pág. PVP: 3.500 PTA. 
Congreso de Infancia. 
Volumen 11: Políticas y 
acciones educativas. 
200 pág. PVP: 2.000 PTA. 

Estos dos volúmenes recogen 
los trabajos del Congeso de 
Infancia (Barcelona en 1994). 
Ponencias, conferencias, par
lamentos, Manifiesto. 

¿se siente un color? 
Idea, fotografia y texto: C. 
Jensen. 
Producción: CAT 

18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeo que muestra los retos 
de muchos profesionales de 
distintos países europeos para 
la mejora de la calidad. 



t 

Oferta especial 
hasta el 15 de febrero de 2001 

% de descuento 
Para el suscriptor de Infancia 
Hasta 5 ejemplares: 20 % 
Entre 6 y 11 ejemplares: 30 % 
Más de 11 ejemplares: 40 % 

PAGo: _Por cheque nominativo adjunto, a favor de: A. M. Rosa Sensat 
_ Por domiciliación bancaria. 

fACTURAR A: 

1 no suscriptor 
10% 
20% 
30% 

PARTICULAR. Nombre: ............ .. .................. .. .. ......... .. ...... ...... ............. ................ .. .. .. ................. ..... ............ .. ........ . 
_CENTRO OE TRABAJO: .......................... ......... ............. ..... ...... ........................ ........... ........... .. .........•....................•... 
Dirección: ..................... .. .... ......... ...... ..... ...... ... .. .. ...... .. .......... ................................................... .. .. ....... .. .. .. .. .. .. .... . 

NIF. ······································ ················· ·············· ············•···· ·····•·········•·········•········· ·· ··· ·· ·········•· ·· ·•· ·· ·• ·· ········•·· ··•·· 
Teléfonos: .. ......... .. .... ... .. ..... .. ..... ..... ............................................ .. .......... ............. .. .............. ....... .......... .. ... ... .. ... .. . 

Bo 1 e tí n de domiciliación bancaria 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nombre y apellidos del suscriptor 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nombre y apellidos del titular de la cuenta/libreta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Banco/Caja Agencia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Entidad Dígito control Cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Población Provincia 

Les agradeceré que, con cargo a mi cuenta/libreta, satisfagan el recibo que les presentará Associació de 
Mestres Rosa Sensat correspondiente a la compra de sus publicaciones. 

F irma del titular 

L - -~--

1 

~------_j 

Títulos Precio 
(PTA) 

El contexto sociofamiliar en la educación de la infancia . . . . . . . . . . . . . . . 675 
H. R. Schaffer 
Niños y niñas de 3 a 6 años y la escuela . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 
M.• T. Codina 
De recién nacido a compañero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.325 
J. Jubert, M. Domingo, M. A. Doménech 
Las necesidades y los derechos de las niñas y los niños . . . . . . . . . . 600 
L. LUrf!ilt 
Juegos populares: jugar y crecer juntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350 
l. Marín 
Infancia y escuela de O a 3 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
P. Ódena 
Congreso de Infancia. Volumen 1: Educar de O a 6 . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 
AA. W. 
Congreso de Infancia. Volumen 11: Políticas y acciones educativas 2.000 
AA.W. 
La educación física del nacimiento a los tres años . . . . . . . . . . . . . . 2.775 
D. Canals 
Enseñar y aprender una lengua extranjera en el 2° Ciclo de E. l. . . 2.450 
A: M9yano,_ A. ,Muñoz, P. Pérez (coords.) 
R10con a nncon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.925 
E. Femández, L. Quer, R. M.• Securun 
Vídeo: La organización de la clase de 3 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 
Guión: R. M.• Securun. Realización: A. Corominas 
Vídeo: La observación y expeñmentación en Educación Infantil . . . 2.900 
Guión: T. Roig. Realización: A. Corominas 
Vídeo: Comunicación y lenguaje verbal en el 2° Ciclo de E. l. . . . . . 2.900 
Guión y realización: A. Corominas 
Vídeo: ¿Quién soy?, Uómo soy?, (.qué sé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 
Guión y realización: A. Corominas 
Vídeo: ¿se siente un color? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2.900 
Idea, fotografía y texto: C. Jensen. Produción: CAT 

INFANCIA 

Núm. 
ejemplares 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TOTAL = 

% descuento = 

TOTAL = 

A. M. RosA SENSAT 

Total 

Avda. Drassanes, 3. 08001 Barcelona 

Fa~c 93 301 75 50 



• • : infancia y sociedad 
• 

Madres adolescentes 

Un considerable número de niños y niñas de 

nuestra escuela (Centro Infantil Almanjáyar, 

Montserrat Rodríguez 

Testimonio Granada) proviene de familias monoparentales Han pasado casi cua-

o parejas menores de 18 años, esto comporta tro años, precisamen
te cuando es el últi
mo curso de Alba en 

Juan, de mediana edad, 
llegó a la escuela acom
pañado de Carmen, de 

una relación familia-escuela muy especial, a la 

vez que nos plantea numerosos interrogantes. 

unos catorce años. Empujaba un carrito donde 

dorrrúa Alba, que entonces tendría unos seis me

ses y venían a solicitar plaza para la pequeña. 

Hablé con él dando por supuesto que era el pa
dre de las dos niñas, y que por tanto Carmen y 

Alba eran hermanas, incluso quiero recordar que 

en algún momento me dirigí a ellos en esos tér

minos filiales que había supuesto. Descubrí mi 

metedura de pata al conocer un poco más allá en 
la conversación, que Juan era el compañero de 

Carmen y que Alba era la hija de ambos. Ni que 

decir tiene que esta confusión, provocada por 
mis modelos preconcebidos, resultó embarazosa 

para todos, especialmente para Carmen, que roja 
y silenciosa esquivaba la mirada. 

Reconozco que en aquel momento me preo

cupó esta situación e incluso imaginé que pudie
ra estar tipificada en el código penal como delito, 
una menor, un adulto, una niña de por medio ... 

la escuela, su madre 

ha cumplido la mayoría de edad, y acaban de 

tener otro hijo. 
A lo largo de todo este tiempo hemos pre

senciado las dificultades económicas, de inser
ción laboral, de vivienda ... de esta familia, se

mejantes a las dificultades que acompañan a 

muchas de las familias de la escuela, en su caso 

mayores, es cierto, por la juventud e inexpe

riencia de Carmen, por su falta de formación 
laboral para acceder a un trabajo, y por la ex

trañeza que causa su situación a los demás. 

Pero hemos presenciado también la estabilidad 

familiar que han logrado en contra de todo 

pronóstico, el hogar que han conseguido para 
ellos y sus hijos, y lo que, aunque nos ha costa

do comprender, una vez manifestó Carmen: 

<~ uan es la única persona que me respeta y se 

ha preocupado por mí, y yo quería tener una 
familia de verdad.» 

Introducción 

Lo que hoy resulta un anacronismo, la materni

dad temprana, ha sido hasta el pasado reciente un 
hecho común; es más, sigue siéndolo en otras 

culturas. Paradójicamente, la maternidad a edades 

más tardías, que hoy nos resulta habitual, es un 

hecho nuevo y bastante exclusivo de la sociedad 

occidental industrializada, que, aún siendo refe
rente mundial, no representa más que una mi

noría en el conjunto de los países y las culturas. 

Los principios de la maternidad y la procrea
ción están cambiando y confrontan a la socie

dad occidental a nuevas situaciones: parejas 

que no desean tener hijos, mujeres y hombres 

que deciden tener un hijo sin necesidad de una 

relación estable, segundas uniones entre perso

nas con hijos de anteriores parejas ... La diversi
dad familiar es una realidad asumida desde los 
distintos sistemas sociales. 

En la propia escuela, independientemente del 

medio sociocultural en que se ubique, cuando 

hablamos de familias no lo hacemos pensando 

en un único patrón madre-padre-hijos, siendo 



cada vez más frecuente la presencia de distintos 
y diversos modelos familiares. Asistimos tam
bién a una demora en la edad de la maternidad y 
a un cambio en su significado, lo que antes era 
una función inherente a la condición de mujer 
es hoy una opción, elegida y planificada en el 
cómo y en el cuándo. 

Si a la lógica de esta trayectoria añadimos una 
mayor accesibilidad a la información sexual y a 
las medidas contraceptivas, cabría pensar que la 
maternidad adolescente podría estar relegada a 
épocas pasadas; sin embargo, ocurre frecuente
mente tanto en sociedades preindustriales como 
industriales, aunque su significación es distinta 
en ambos casos y en las diferentes culturas. 

En países preindustrializados y sociedades 
más primarias, los nacimientos están asociados 
al patrimonio y la conservación familiar. La pro
creación ocurre en edades muy jóvenes y el gru
po allegado lo admite positivamente, incluso 
con la reorganización de los escasos medios que 
un nuevo miembro conlleva, o el problema que 
supone el exceso de población, apreciado más 
como una cuestión política que social. 

Rosa y Lttis llegando a la escttela con stt hija Rosa (la 
enfermera), stt otra hija pequeña 
y stt sobrina Yumara. 
Aquellos días celebrábamos el CarnavaL 

En las sociedades occidentales y desarrolla
das, los embarazos en adolescentes tienen un 
significado bien distinto para la joven: dificulta 
tanto su proceso de desarrollo personal, afecti
vo y emocional, como su vida futura. El entor
no cercano y la sociedad en general abogan por 
una solución basada en la educación sexual en la 
familia y en la escuela, y en la prevención de es
te tipo de embarazos. 

Un caso muy distinto a los señalados es el de 
Islandia, país considerado de los más avanzados 
social y económicamente y donde no sólo un 
gran número de jóvenes menores de dieciocho 
años son madres, sino que esta maternidad, pre
coz para este tipo de sociedades, es admitida de 
una manera bastante natural y usual. Histórica y 
tradicionalmente ha venido ocurriendo, y mu
chas jóvenes tienen un hijo sin que suponga una 
ruptura en su proyecto de vida, o la obligación 
de crear una familia; continúan con sus estu
dios, trabajo, aficiones, entorno familiar, reci
biendo apoyos, incluso institucionales, para que 
esa maternidad temprana se desarrolle positiva
mente para la joven y su hijo. 

Las madres adolescentes en nuestra escuela 

Una peculiaridad de nuestra escuela es precisa
mente el número de madres menores de 18 años, 
significativa tanto por el porcentaje que represen
tan, como porque que no es un hecho aislado o 
una casualidad temporal. 

La escuela ubicada en un barrio periférico 
de la ciudad, se impregna de las características 
propias de las zonas marginales de cualquier 
ciudad española: paro, escasez económica, ab
sentismo escolar, bajo nivel de motivación y 
de expectativas de futuro ... Crisol de culturas, 
donde incluso la etnia gitana, caracterizada 
por el arraigo de sus tradiciones, está asistien
do a la catarsis de sus valores y principios. 
Esta descripción no pretende dibujar un perftl 
lastimero del entorno, sino contextualizar el 
hecho de la maternidad adolescente que noso
tros conocemos, como producto de una situa
ción cultural y social. 

Muchas niñas compaginan su escolaridad 
con la realización de tareas domésticas y cuida
do de los hermanos pequeños, a un nivel más 
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propio de mujeres adultas que de su edad, esta 

función les va otorgando y autoafirmando un 

rol adulto que deriva en muchos casos en el 

abandono escolar antes de finalizar la educa

ción básica. 
E n las familias, que son bas tante extensas, 

siempre hay poco tiempo y niños m ás pe

queños que atender, por lo que la dedicación y 

seguimiento de los hijos mayores disminuye, 

les hace crecer muy rápidam ente sin el ajuste 

necesario a la madurez que realmente poseen. 

En este desajuste «la pandilla» se establece co

mo el referente de intereses e ideas y entre és

tas las que aluden a la vida en pareja y la mater

nidad son muy precoces. 
E n es te colectivo de niñas y adolescentes 

abunda una idea muy arraigada, rom ántica e 

idealizada de la maternidad como meta y logro 

personal, sin la conciencia de responsabilidad 

que necesariamente conlleva . 
Próxima a esta idealización está la costum

bre de «ser robada», es decir, cuando un chico 

y una chica se fugan para consolidar una rela

ción no aceptada por la familia. 
Esta costumbre, aunque ya no tiene sentido, 

sigue siendo muy atractiva para las chicas, que 

además encuentran en ella la posibilidad de li

berarse y ale jarse tempranamente del hogar 

familiar. 
Si a estas razones propias de un entorno 

muy concreto añadimos otras de carácter más 

general (desinformación sexual, falta de pre

vención ... ) nos encontraremos con el caldo de 

cultivo para que el número de madres adoles

centes sea considerablemente superior al de 

o tros medios sociales. 

Cada año acude a la escuela un número rela

tivamente mayor de chicas muy jóvenes para 

matricular a su hijo. Por una parte, necesitan 

que sea atendido mientras ellas trabajan o bus

can trabajo, generalmente en el servicio 

doméstico. Por otra parte, buscan apoyo para 

el cuidado y la educación del pequeño ante la 

que manifiestan muchas inseguridades. 

D entro de las madres adolescentes que for

m an parte de la escuela, las dos situaciones 

más habituales son: Aquéllas que conviven en 

pareja casi siempre en el domicilio paterno de 

uno de ellos. Aquéllas que no tienen relación 

con el padre de la criatura, con lo que las res

ponsabilidades y cargas son mayores. 

E n ambos casos, la falta de recursos labora

les, económicos, de vivienda e incluso de ma

duración personal, les confronta tanto a ellos 

como al crío a una situación difícil 

Nuestras conclusiones e interrogantes 

Durante estos años, la relación diaria con las ma

dres adolescentes ha hecho ajustar nuestra actua

ción a unas necesidades distintas. En ese camino 

hemos concluido algunas reflexiones y maneras 

de intervención, pero aún se nos plantean mu

chos interrogantes, sobre todos sociales, a los que 

no encontramos respuesta. 
Estas madres demandan y requieren una orien

tación para el desarrollo y la educación de sus hi

jos. Desde los primeros cambios de impresiones 

en la entrevista inicial o al inicio del curso, se ad

vierten cierta confusión y dudas en cuanto a la 

educación del pequeño, o incluso a cuestiones re

lacionadas con su salud, alimentación y atención. 

Subsidiariamente a su objetivo principal, la 

escuela se convierte en modelo de acción, don

de la madre percibe una determinada manera 

de entender la infancia y de actuar. Las relacio

nes diarias permiten un contacto estrecho y la 

posibilidad de ir iniciando y co nsensuando 

pautas de actuación conj unta. A veces es nece

sario un contacto más individualizado; para 

ello, los momentos de tutoría solicitados por la 

madre o la educadora permiten encuen tros 

más relajados y específicos, en los que se incide 

sobre determinados aspectos. Igualmente, la 

invitación a pasar un tiempo o una mañana en 

la escuela, permite consolidar una relación po

sitiva entre madre y educadora, compartir un 

café y unas risas con otros miembros de la es

cuela, sentirse considerada o valorada, y sobre 

todo participar en la vida del grupo, presenciar 

el manejo de ciertas situaciones, el desarrollo 

de las rutinas, hábitos, juegos ... y conocer las 

posibilidades y actuación de su hijo en un en

torno más autónomo y normalizado. 

A menudo desconocen los recursos a los que 

pueden acceder (programas de orientación, pi

sos tutelados, apoyo psicológico, escuelas de 

padres ... ). En algunos casos, desde la escuela se 

les orienta, de una manera abierta o sugerida, 

según la naturaleza de la situación, a o tros pro

fesionales u organismos. Aunque ésta no es una 

función directa de la escuela, sí es cierto que 

frecuentemente nos es necesario aceptar esta 

tarea social e intermediaria, actualizando nues

tros conocimientos sobre los distintos recur

sos, estableciendo contacto con una persona de 

referencia en cada uno de ellos con quien man

tener una relación directa e inmediata. 



¡Celebramos el cumpleaños de Mati! A11rora j11ega con 1111 bámster en la granja de la esme/a 

Elisa y Cnstian juegan con las bojas de los árboles. Cristina y Cirenia bacen las paces. 



~ 
s:l 
E 
Q) 

·~ 
e: 

• 
: infancia y sociedad 
• 

En otras ocasiones, la escuela se establece 

como lugar de divulgación y captación para 

programas o campañas específicas: programas 

de salud, jornadas culturales, talleres para mu

jeres, cursos de formación. 
Si en cualquier caso la relación familia-es

cuela ha de ser cuidada, con las madres ado

lescentes es necesaria una sensibilidad, respe

to y saber estar exquisitos, creando una rela

ción de verdad cercana y positiva para ellas y 

su hijo. El acercamiento inicial parte o debe 

partir casi siempre de la propia escuela, de la 

educadora del pequeño, evitando el más míni

mo indicio, incluso inconsciente, de juicio o 

paternalismo, hacia los cuales estas madres 

son lógicamente muy susceptibles. Evitando 
igualmente actitudes de jurisprudencia pe

dagógica, que determinaría el clima de la rela

ción. Exteriorizando tangiblemente una acti

tud de respeto hacia las circunstancias y confi

dencialidad familiar. Transmitiendo desde la 

actitud y los hechos que, independientemente 

de la edad o la historia personal, son, como 
cualquier familia, responsables de la educa

ción de sus hijos, y miembros partícipes de la 

comunidad escolar. Es precisamente la invita
ción cálida a participar en la vida de la escuela 

la que permite «enganchan> a estas madres en 

una dinámica más activa con respecto a su pa

pel en la educación, incluso en su propio pro
tagonismo y estima personal. 

La escuela les ofrece un marco de relación 
amplio y distinto con otras familias. El contac

to diario con otros padres y madres, los prepa

rativos de una fiesta o una salida, la participa
ción en los talleres, las reuniones de grupo ... 

son ocasiones en las que se conversa, se con

trastan experiencias, se recogen las opiniones 

de otras familias semejantes o distintas a ellas. 

Toda comunicación entre iguales es enriquece

dora para los participantes; en este caso, 

además ofrece un modelo de relación igualita

rio donde se comparte la experiencia y las in

quietudes de ser padres. 
La escuela permite una mayor autonomía a 

estos niños y niñas. Los niños y las niñas sue

len estar inmersos en un ambiente familiar 

más reducido y sobreprotector, donde el vín
culo materno-filial es a veces excesivo y puede 

obstaculizar su proceso de autonomía. Este 

«arropamiento» hace que la madre actúe de 

una determinada manera, anticipándose a las 

demandas, evitando cualquier situación de pe

ligro, incluso si no es tal, respondiendo a las 

necesidades de una manera a veces descom

pensada (abrigo, enfermedades, alimenta

ción ... ), satisfaciendo todos los deseo del pe

queño, evitando negativas y límites. 

Durante la visita de la escuela al parque de las Ciencias de Granada, 
Victona nos está observando a través de tma lupa. 



Rocio, Cristina y Cirenia se han escondzdo detrás del seto y están cantando rumbas. 

Si en ambientes familiares muy estrictos el 
problema reside precisamente en el exceso de 
negativas y límites, en este caso la ausencia de 
normas y márgenes de actuación desestabili
zan al crío, y le hacen descontrolarse ante 
cualquier frustración o conflicto. 

La escuela ofrece a estos niños y niñas la po
sibilidad de ampliar su mundo relacional, con 
otros pequeños y adultos, relaciones nuevas 
que, al pnnc1p10, van a ser difíciles. 
Precisamente, el proceso de adaptación de es
tos niños a la escuela suele ser dificultoso por la 
exclusividad de sus relaciones, así como por la 

frustración que conlleva el compartir la aten
ción y los objetos con otros pequeños. Esta si
tuación de partida requiere una comprensión 
especial por parte de la escuela, así como el 
ajuste pausado y progresivo del pequeño a una 
nueva situación, lo que significa a veces el inicio 
de unas pautas, hábitos e incluso el orden en la 
satisfacción de necesidades básicas. 

La escuela incide en el desarrollo de la auto
nomía de estos niños y niñas. La adquisición 
de hábitos, el permitir hacer y decidir cosas 
por sí mismo, el animarles a intentarlo solos, 
favorecen la conquista de unos niveles de auto-

nomía para los que están capacitados pero no 
siempre le son permitidos. Esta progresión re
quiere un diálogo y consenso con la madre, se 
trata de establecer y compartir unas líneas bási
cas de actuación y, por qué no, el esbozo de las 
necesidades y posibilidades del pequeño, así 
como señalar sin caer en la prepotencia profe
sional aquellas conductas que facilitan su auto
nomía, desarrollo y crecimiento. 

Cuando muchas niñas conocidas como la 
«hermana de», porque viene a recoger a sus 
hermanos pequeños, aparece unos pocos años 
después como «madre de», nos abruma la sen
sación de asistir a un círculo vicioso que se 
perpetúa, en el que intervienen tantos factores 
educacionales, sociales e incluso políticos, que 
no parece tener una próxima solución. 

Somos conscientes de que es necesario pro
porcionar ayudas extras a estas jóvenes, para su 
propio equilibrio personal y el de su hijo. Esto 
nos lleva a las maestras a confrontarnos, en al
gunos casos, a relaciones emocionalmente muy 
fuertes y confusas. 

No olvidemos que estas madres tienen la 
edad de nuestras propias hijas, o que incons
cientemente podemos traspasar la frontera de 
ser la «maestra del pequeño» para convertirnos 
en la «maestra de la madre», o en trabajadora 
social, o en psicóloga ... 

Quizás esto contamine nuestra verdadera 
función en la escuela, quizás no, pero, en todo 
caso, sí que tenemos que admitir que ocurre y 
saber qué rol estamos encarnando. 

Y algo más: ¿Dónde nos apoyamos las ma
estras para que estas situaciones no nos des
borden profesional y emocionalmente? • 
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¿comen 
adecuadamente nuestros hijos? 

Este artículo recoge el trabajo realizado por cator

ce cocineros y cocineras de escuelas infantiles, 

con el interés de avanzar en ofrecer una alimenta

ción sana y equilibrada desde las escuelas infanti

les. Para ello, se pasó una encuesta a las familias, 

que recogía los hábitos y actitudes en la alimenta

ción, que, junto con los menús que se ofrecen en 

las escuelas, pudiera ofrecer un mapa de la situa

ción real sobre la alimentación de los niños y niñas 

de tres a seis años. El trabajo estuvo coordinado 

por el médico pediatra Javier Sánchez. 

Personal de cocina del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y 

Tuteladas de Granada 

Desde las escuelas 
infantiles, tanto el 

personal de cocina 
como el educativo, 

compartimos el in
terés de promover 
una alimentación 

sana y equilibrada, 
tanto en el diseño 

de menús equilibrados, en la manipulación y 

elaboración de los alimentos, como en que los 

momentos de comida sean agradables y satis

factorios para los niños y niñas, dentro del 

marco de educació n para la salud y según 

nuestra concepción de la vida cotidiana. 

Todos los cursos, el personal de cocina de 

las escuelas infantiles municipales y tuteladas 

por el Patronato Municipal de Educación 

Infantil de Granada, constituye un seminario 

de formación, donde se van tratando diferen

tes temáticas vinculadas con la alimentación 

de los niños y niñas de uno a seis años. 

Durante el curso 1998-99, surge el interés por 

estudiar la alimenta

ción que reciben los 

niños y niñas, pero 
haciendo confluir la 

que se da en la casa 
co n sus familias y la 

que se ofrece desde 
las escuelas. 
Para ello, se hizo una 

encuesta en la que se recogía la alimentación 

durante siete días, pormenorizando los alimen

tos en cada comida. Contamos con una mues

tra aleatoria de sesenta y cinco familias perte

necientes a ocho escuelas infantiles, y cuyos 

hijos tenían una edad entre tres y seis años, que 

colaboraron en rellenar diariamente la encues

ta; todas ellas se recogieron posteriormente de 

manera anónima. Más tarde, con todas las 

encuestas recogidas en el seminario, se codifi

caron los alimentos y se analizaron los datos. 

Pasamos a exponer algunas de las informa

ciones y conclusiones que hemos podido 

extraer de este trabajo. 

Se ha divido en bloques en función del mar

co temporal, y, por último, algunas de las opi

niones que las familias han expresado respec

to a la alimentación de sus hijos. 

Desayuno 

El desayuno discurre entre las 8 y las 9 de la 

mañana en la gran mayoría de..J.os casos (más del 

90 %), lo que representa qwzás muy poco mar

gen horario con la hora media de levantarse, que 

es a las 8:30 horas; eso puede representar un han

dicap que disminuye la ingesta calórica. 

El es tudio nutricional de los desayunos es el 

adecuado, aunque no llega en casi ningún caso 

a representar el 20-25% de las calorías totales 

del día, que es lo recomendado. 

El tipo más frecuente de desayuno (más del 

90 %) está representado por leche, casi siem

pre con Cola-Cao o cereales, y tos tadas de 

mantequilla. 
El aceite de oliva, bollería y fruta son poco 

frecuentes en el desayuno infantil. 



Apenas hay diferencias entre días laborables 
y fines de semana, salvo el retraso de aproxima
damente una hora y, a veces (20% de los casos), 
en la reducción que se produce durante los fines 
de semana. 

Comida de media mañana 

Se hace en la escuela infantil a las 11 horas, se 
ofrece fruta del tiempo, alimento que, aunque a 
priori es un excelente complemento, tanto en 
calorías como en calidad nutricional, para el 

¡Es tan agradable y divertido comer en grupo! 

conjunto de comidas 
(desayuno, almuerzo, 
merienda y cena), no 
se suele ofrecer sufi
cientemente: casi to
dos los «postres» de 
las cenas y los de los 
fines de semana sue
len ser lácteos. 
Así pues, esta fruta 
que se toma a media 

mañana tiene también cierto carácter com
pensador. 

El caso de los sábados y domingos es mucho 
menos uniforme: en la mayoría de los casos 
no se da nada y en los casos en que se admi
nistra algún alimento se da bollería. 

A veces, los fines de semana se da una 
inversión del aporte calórico con el del desa
yuno, siendo el aporte de media mañana más 
intenso. Por ejemplo: para desayunar, un vaso 
de leche, y, a media mañana, leche o yoghurt 
con magdalenas. 

Comidas 

La comida en días laborables se realiza en la 
escuela a las 13 horas. E l menú escolar fue ana
lizado, tanto cuantitativamente como cualitati
vamente, incluso se pesó cada alimento de la 
ración diaria de un pequeño, en el seminario 
anterior (curso 1996-97) y se ajustó, tanto en 
calorías como en el tipo de alimento, a las 
recomendaciones de la nutrición infantil. 

Los fines de semana, el horario de la comi
da varía, se atrasa, por término medio, una 
hora y media, y se da entre las 14 y las 15horas. 
Existe una gran variación entre sábado y 
domingo, tanto en el tipo como en grupos de 
alimentación. Lo más frecuente es un primer 
plato de arroz (paella). A continuación encon
tramos las pastas y las legumbres, junto con 
otros platos que son adecuados tanto en lo que 
respecta a nuestro medio, como para estas 
edades y en lo que consta en las recomenda
ciones de los menús. Por ejemplo: migas, esto
fado, carne con patatas, pescados ... 
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Es muy poco frecuente la utilización de comi

da rápida y pre-cocinada: hamburguesas, piz

zas ... al contrario de lo que puede ocurrir a otras 

edades durante los fines de semana. 

Excluyendo las pastas y la pizza; el resto de la 

comida rápida es sólo el 4% y por supuesto nos 

referimos a fines de semana. 

Meriendas 

La merienda se efectúa a las 16:30 horas de la 

tarde. Comparando la merienda en la escuela 

con la del hogar, se ve que son muy parecidas 

y ambas en general adecuadas (cuantitativa y 

cuali ta tivam en te) . 
En más del 90% de los casos, la merienda 

consiste en lácteos, junto con galletas o pan con 

chocolate, y a veces se incluye fruta. 

En los fines de semana se producen algunas 

modificaciones: se retrasa hasta las 18 horas; 

son más frecuentes los productos de bollería y 

pasteles; escasea más la fruta. 

Cenas 

Los días laborables se ofrecía entre las 20-21 

horas (más del 95%). En general las cenas son 

bastante completas con al menos dos o tres 

grupos de la rueda de alimentos. Lo más fre

cuente es no tomar dos platos, como en el 

almuerzo, sino más bien un plato único, que 

suele constar de tortilla o pescado, y, a veces, 

junto con sopa o puré. 
Es muy escasa la presencia de embutidos, 

hamburguesas y comidas rápidas, incluidas las 

pastas y pizzas. 

Predomina el postre un lácteo (70%) sobre la 

fruta, que es muy escasa. El yogur es el postre 

lácteo más frecuente, incluso supera a la leche. 

Fines de semana 

En general, la comida tiene más irregularida

des en su composición y adecuación, aparecen 

alimentos como mayonesas, pastas, paté y 

embutidos. Es frecuente encontrar combina

ciones de alimentos poco adecuadas (tortilla y 

pollo, boquerones y pollo, paté y queso ... ), cosa 

que no ocurre en días laborables. 

Merece la pena destacar que siguen siendo 

poco frecuentes las pizzas, comida rápida y 

hamburguesas, aunque existen menos ensala

das y sopas que en días laborables. 

Respecto a los horarios, se suelen retrasar 

las cenas hasta las 21 horas, aunque nos encon

tramos con algunas excepciones hasta las 23-

24 horas. 

Aspectos globales respecto a las cenas 

En general, las cenas, incluidas las de los fines 

de semana, son adecuadas en el aspecto global 

de densidad calórica, variedad y adecuación a 

la edad. 
Quizás la discusión pueda plantearse en cua

tro puntos: 

1. Que la densidad calórica comparada con el 

desayuno es mucho mayor en la cena en per

juicio del desayuno. 
2. También sería deseable potenciar la ensalada 

y la fruta que son escasas, y de no aportarse 

en la escuela a media mañana y al almorzar, 

estos dos grupos serían deficitarios a lo largo 

del día. 
3. D ebería cuidarse en no cometer errores en la 

elaboración de algunas cenas concretas. Por 

ejemplo, las hiperproteicas (huevo, pescado y 

leche). 
4. Por último, sería aconsejable alternar en el 

postre los lácteos con la fruta. 

La alimentación fuera de las comidas 

Evaluados globalmente los nutrientes, el apor

te calórico de la ingesta fuera de las comidas 

es, en los casos en que se da, de muy poca 

importancia. E l 50% de los niños y niñas 

encuestados toman alimentos fuera de las 

comidas. Es habitual que el pequeño que reci

be estos aportes suela repetir más de tres veces 

por semana, predominando con mucho las 

chucherías y pasteles, y ocasionalmente bebi

das y bocadillos. No existen diferencias entre 

los días laborables y los fines de semana. 

¿Qué opinan las familias respecto a la 

alimentación de sus hijos? 

El 100% de las familias cree que su hijo come 

adecuadamente en la escuela infantil. 

Algo más de la mitad de las familias cree que 

come igual de bien en la escuela infantil que 

los fines de semana (53%) y también casi la 

mitad cree que comen mejor en la escuela que 

los fines de semana (43%). Ni una sola familia 

cree que su hijo coma mejor el fin de semana 

que en la escuela infantil. 



Compañeros de cocina en plena actividad .. 

Para el 92% de las 
familias, la escuela 
infantil le ha servido a 
su hijo para mejorar 
sus hábitos de alimen
tación, e incluso más 
de la mitad (55%) 
acepta que la escuela 
les influyó en mejorar 
los hábitos de alimen
tación para con sus 
hijos. 
Dentro de los menús 
que se ofrecen desde 
las escuelas, el 76% 
de las familias no cree 
que se deba ni intro
ducir ni variar nada 
de ello. Sólo el 6% 
retiraría algún alimen
to que en realidad 
apenas se da (azúca
res rápidos) y otro 
23% añadiría algunos, 
que, analizados, están 
de forma suficiente 
en los menús y que 
serían más bien for
mas culinarias. 
Comparando el hora
rio de acostarse y 
levantarse (20-22 
horas y 8-9 horas, res
pectivamente) con el 
de la cena y el desayu
no, sólo resaltar que 

apenas hay tiempo entre la hora de levantarse 
y el desayuno. 

Respecto al peso de sus hijos, está conside
rado el adecuado por la gran mayoría de las 
familias (81 %). Lo consideran demasiado del
gado el 15%, pero analizando pesos y edades 
no hay motivo «real» para este sentimiento sal
vo en un caso. Algo «rellenito», lo considera 
sólo el 3%, y gordo no ve ninguna familia a su 
hijo (dato a tener en cuenta dada la preocupa
ción social por la obesidad). 

Cuando el pequeño no quiere comer, la 
mayoría de las familias ( 43%) le insiste con 
juegos, promesas ... lo dejan estar el 33%, y lo 
obligan un 16%. La edad media de este grupo 
de obligados es de cuatro años y no corres
ponde con aquéllos que las familias «ven» 
como demasiado delgados. Sólo un 4% le 
cambia el alimento por el que el pequeño pre
fiere o quiere. 

Cuando ocurre lo contrario, es decir, las 
familias creen que el niño está comiendo 
demasiado, hay división de opiniones: unos 
(55%) le dejan que coma y otros (45%) les res
tringen la ingesta. 

Estas informaciones y opiniones que hemos 
recogido no pretenden ser un estudio exhaus
tivo, ni tener un carácter extrapolable, simple
mente nos han permitido conocer mejor 
cómo se realiza la alimentación de los niños y 
niñas que acuden a las escuelas infantiles don
de trabajamos. Nuestro principal objetivo al 
realizar este trabajo es el de avanzar en una 
visión de la alimentación de la infancia que 
favorezca la coordinación entre las familias y 
la escuela infantil. • 
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Clásicos para representar 

El 1 i b ro de la selva 

Seminario de Lenguaje del CPR de Albacete 

NARRADOR: Bagheera 

oye un llanto, se acer

ca a la orilla del río y ... 

¡Qué sorpresa! ¡Hay 

un niño dentro de una 
canasta! 
BAGHEERA: Este niño 

tiene que tener ham

bre, iré a ver a mamá 

loba para que lo ama
mante. 

Ilustraciones de los niños y 
ninas de cinco años. 
Escuela Beryamín Palencia, 
Albacete. 

Bagheera, la pantera. 

NARRADOR: El niño, al 

que mamá loba llama 

Mowgli, es feliz en la selva, 

pero el día de su décimo 

cumpleaños Bagheera le da 

la mala noticia de que un ti

gre, Shere Khan, quiere 

matarlo. 
BAGHEERA: Mowgli, tie-

. . 
nes que verur conrmgo. 

MOWGLI: ¡No quiero! 

¡No quiero! Me quiero 

quedar en la selva. 
NARRADOR: Mowgli se 

encuentra con Baloo y se 

hacen amigos. La pantera 

Bagheera y el oso Baloo lo 

protegen siempre. 

Baloo, el oso. 



KAA: ¡Mirame niño, tranquilízate, relájate! 
SHERE I<HAN: ¿Oigo hablar a la serpiente? ¡Kaa, ¿con quién hablas?! 
KAA: ¡Sola! Me estaba cantando para dormir. 
SHERE I<HAN: Si encuentras al cachorro humano, avísame. 
NARRADOR: Mowgli se enfada con todos y se va al páramo, allí se ha-

ce amigo de los buitres. Shere Khan lo persigue. Baloo lucha con Shere 
Khan, pierde y queda malherido. Mowgli le ata una antorcha en el rabo 
a Shere Khan. 

1Vla, la serpiente. 

S bere Khan, el tigre. 

MOWGLI: ¡Vete malvado! ¡Te vas a quemar vivo! ¡No vuelvas nunca 
más! ¡Pobre Baloo! 

BAGHERA: ¡Se ha muerto! 
BUITRES: ¡Era el más valiente! 
NARRADOR: Baloo no está muerto, todos se alegran al comprobarlo. 

Baghera, Baloo y Mowgli siguieron su camino ... Al llegar a la aldea vie
ron a una niña cantando. 

NIÑA: ¡Tralará ... tralará!. .. Voy a por agua al río! 
MOWGLI: ¿Quién es? 
BAGHERA: Es una humana, como tú, ¡vete con ella! 
MOWGLI: ¡Adiós amigos! ¡Hasta siempre! 
NARRADOR: Mowgli se fue a la aldea, allí vivió sin olvidar a sus amigos los 

animales. Y .. colorín, colorado, este cuento se ha acabado. • 
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EDUCACION INFANTIL 
Eulalia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé 

El libro aborda desde una perspectiva constructivista el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta etapa educativa que va desde los 

primeros meses de vida hasta los seis años. Las autoras ponen de 

relieve las continuidades y también las especifidades y 

peculiaridades de los dos ciclos que componen la etapa . Desde esta 

doble perspectiva se plantean los temas más relevantes para la 

práctica educativa : el fundamento psicopedagógico de la enseñanza 

y del aprendizaje, el currículum de la etapa, la organización y la 

planificación, la concreción en la práctica educativa, la evaluación, 

el trabajo en equipo de los maestros y los procesos de elaboración 

de proyectos compartidos, las relaciones entre el contexto familiar y 

el escolar .. . 

En conjunto, la obra pretende aportar ideas y orientaciones útiles 

para analizar y mejorar el trabajo docente a partir del diálogo entre 

la práctica cotidiana y los referentes teóricos. 
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L1 educación i'!fontil una apuesta necesaria que aún 

no qfrece garantías 

Los Movimientos de Renovación Pedagógica, 
preocupados ante la situación global de la Edu

cación Infantil, hemos ido analizando la reali
dad con respecto a este tema en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

Conscientes de que las situaciones son di

versas entre unas Autonomías y otras, nos pa
rece que en todos los casos es un tema que hay 

que abordar con carácter urgente y al que 
habría que prestar especial atención ante la 

puesta en marcha del nuevo curso escolar. 

Comprobamos que, lejos de aproximarnos a 
un diseño educativo completo y ajustado a las ne

cesidades de esta etapa, se siguen produciendo gra
ves carencias para atender a una demanda que 
desde las fumilias es cada vez más acuciante y que 
desde la propia sociedad se perfila como una de las 
realidades prioritarias a las que habria que atender: 

La puesta en marcha de estrategias por par
te de las distintas Aclrninistraciones para paliar 
las deficiencias que existen conllevan en mu
chos casos respuestas que no son coherentes 
con un modelo que respete las necesidades e 
intereses de los más pequeños. 

Desde la implantación de la LOGSE esta eta
pa educativa se perfilaba con entidad propia, lo 
que suponía un diseño espeáfico en cuanto a 
planteamientos y recursos muy diferente a lo 
que nos encontramos en la práctica 

Partiendo del análisis que hemos venido 
haciendo, y a la luz del debate que esto ha sus
citado entre los distintos sectores de la Co

munidad Educativa, creemos necesario pro

nunciarnos a favor de un modelo de Educación Pú

blica que sea coherente con la Etapa completa y que 
incluiría la atención de algunos aspectos que 
consideramos absolutamente irrenunciables: 

• La recuperación de la Etapa de Educación In

fantil como etapa completa desde los O a los 6 años. 

• La identidad y espeáficidad de esta etapa, sin 

que acabe convirtiéndose en una adaptación 

a la baja de los objetivos, contenidos y plani

ficación de recursos de la etapa de primaria 

• La necesidad de plan!ficar $lna oferta diwrra en 
cuanto a tipos de centro, programas educati

vos, etc. que se ajuste a las distintas necesida

des familiares sin olvidar en ningún caso la 
atención prioritaria a los derechos y las nece

sidades de los niños y niñas de estas edades. 
• La jmnación y titulación espec!ftca para los profesio

nales que han de atender este tramo educati

vo desde el reconocimiento de su trabajo a 
todos los niveles con la misma importancia 
que el de quienes atienden a otras etapas. 

• El acondicionamiento de espacios y remrsos de 
manera que puedan atenderse las necesida

des reales de los más pequeños, garantizan

do la seguridad, afecto, y en definitiva el cli

ma necesario para que desarrollen todas 
sus capacidades. 

• La mod!Jicación de las ratios actuales y la propuesta 

de grupos más pequeños por adulto, de manera 
que puedan garantizarse las condiciones 
que permitan una atención adecuada. 

• La ampliación de plantilla en todos los centros, y de 
manera urgenósima, la revisión del módulo 

actual que contempla una persona más sólo 

a partir de cinco unidades. 

• La revisión de las com:fi¡;ifJnes en que se están ofer

tando la ampliación de senidos y recurros (comedo

res, horarios ampliados, atención de especia

listas de idioma, música .. ) partiendo de que 

rodos los tiempos que permanece el niño en 
la institución tienen intencionalidad educativa 

por lo que estos factores tienen que estar con

templados y contextualizados dentro del Pro

yecto Educativo y el Proyecto Curricular de 

cada Centro y desde alú hay que planificarlos. 

• La adecuación del trabajo de EquijxJs de afx!YJ 

externo especfficos para esta etapa (EA.T: Equi
pos de Atención Temprana) con los recur

sos suficientes para realizar su trabajo. 

• L'l planificación de la escolarización desde la 

gNión descentralizada de los Municipios, dentro de un 

marco AutonómiaJ, en los que se procuren vías 
reales de participación de la Comunidad 
Educativa 

• La propuesta de cauces de participación familiar, 
ajustando su acceso a los centros y la posibi

lidad de participar en la toma de decisiones a 
través de los órganos competentes. 

• La orgmización de los seroicios, horarios y calendarios 
que se ofertan, intentando con)uf!flr las necesidades de 

las familias con las de los propios milos. 

• La formación continuada de los profesionales que 
atienden a esta etapa a través de cursos y fo
ros de debate en los que los Centros de Pro
fesores y Recursos han de jugar una labor 
importante a través de las Asesorias de Edu

cación Infuntil 

• El ajuste desde la propias Aclrninistraciones 
del papel de orientación y asesoramiento de 
la Inspección Témica cor!figurando este servicio con 

personas especialistas y próximas a esta Etapa 

Educativa que sean conscientes de la reali

dad en que nos movemos en la práctica 

Solo el compromiso por mejorar la realidad edu

cativa desde todos los sectores implicados en la 

atención a esta etapa, favorecerá el poder avan

zar hacia una mltura de la Infancia respetuosa con los 
derechos y necesidades de los más pequenos y hacia un 

modelo de sociedad más digno, en el que 

podrán crecer como personas. 

Mesa Estatal de Educación I'!fontil 

Asturias, que recientemente ha asumido las com
petencias en materia educativa y que por lo tanto 
deberá responsabilizarse de la educación infantil 
-primer tramo del sistema educativo-, ante lapo

sibilidad de analizar experiencias de otros lugares y 

reflexionar sobre posibles respuestas educativas 
pata la infancia, reunió durante los días 5, 6, y 7 de 
septiembre de 200) a más de seiscientos profesio
nales relacionados con la infancia en el 1 Congreso de 

Educación Infantil organizado por los Centros de 
Profesores y Recursos. 

Analizar el funcionamiento de distintos tipos 
de servicios, compartir opinión con prestigiosos 
profesionales activamente implicados en temas 
de infancia como Ignasi Vila, Mara Dávoli, 
Francesca Majó, Vicens Arnaiz, Javier Argos, 
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Purificación Uaquet,Javier Urra, entre otros 

ocupó parte del primer día de trabajo. Los con

textos de crianza, la infancia en riesgo, la forma

ción de los profesionales, tipos de servicios. .. fue

ron los ternas tratados 

Con la intervención de Irene Balaguer, que 

situó el papel de los servicios de atención a la 

infancia desde una perspectiva de calidad y ca

lidez, se inició la segunda jornada A continua

ción se presentaron experiencias de servicios 

educativos para la primem infancia en marcha 

en: Gijón, por Maite Busto; Gmnada, que pre

sentó Juan Quesada, y de Reggio Emilia, por 

MaraDávoli. 

El papel de la familia en la crianza de los 

niños y niñas, la escuela como compensadom 

de desigualdades, la infancia y los medios de 

comunicación fueron los temas abordados en 

mesas de trabajo. La conferencia de Pum Gil 

<<El desarrollo del niño en Educación Infantil: 

como los adultos crean personas», cerró este 

segundo día de trabajo. 

En la tercera jornada, Juan M'ltO trazó las lí

neas de lo que deberian ser bs políticas de infan

cia del siglo XXI. A continuación, los diferentes 

agentes implicados desde el poder autonómico 

y local (Consejeria de Educacion Cultura y De

portes, Consejeria de Asuntos sociales y Federa

ción de Concejos) presentaron las propuestas 

que actualmente se están elaborando en relación 

con b atención al primer ciclo de educación in

fantil desde el ámbito público. 

Por último, Marta Mata hizo un recorrido 

por b historia de la educación para señalar las lí

neas de fi.truro de una pedagogía para la infancia 

Jaime Carda 

de Cataluña 

El pasado 27 de mayo de 2000 se celebró en 

Lérida la X)< Asamblea de MRP de Cataluña. 

La Asamblea aprobó el documento 

que transcribimos sobre el 0-3. 

ÚJ esa;/an'zación de los O a 3 anos. Un reto de la edu

cación i'!fantii para ei COl!}unto dei sistema educativo en 

Cata/una 

1. Motivos 

Son múltiples las razones que han hecho ne

cesaria la elaboración de este documento so

bre la escolarización de los niños y niñas de O 

a 3 años. Desde que fue aprobada la LOGSE, 

los Movimientos de Renovación Pedagógica 

hemos continuado trabajando en favor de la 

educación infantil y hemos reivindicado que 

la Ley se hiciese realidad también para estas 

primeras edades, pero no ha sido hasta ahora 

que parece que la parálisis existente sobre este 

tema comienza a ser de interés general: 

• E n primer lugar por la necesidad social. 

La sociedad, más allá de reclamar la im

prescindible ayuda para poder hacer 

compatibles las necesidades laborales y 

familiares, reclama también hoy el dere

cho de todo niño a tener una oferta de 

plazas suficiente, accesible económica

mente y de calidad. 

• En segundo lugar por el compromiso 

que la Administración Educativa de la 

Genera/ita! ha adquirido con este nivel 

educativo, afirmando que en seis años 

promoverá la creación de 30.000 nuevas 

plazas de escuela infantil para las edades 

de O a 3 años, de les cuales 6.000 se han 

de hacer efectivas el año 2.000. 

Lo que hace unos años podía considerarse una 

cuestión minoritaria, es hoy realmente un cla

mor, una necesidad sentida por el conjunto de b 

población, una cuestión política, económica y 

social de primera magnitud y, en consecuencia, 

los Movimientos nos sentimos en la necesidad y 

el deber de hacer oír nuevamente nuestra voz 

planteando unos puntos que nos parecen fun

damentales para poder afrontar con dignidad y 

globalmente el futuro de b educación infantil y, 

dentro de ella, la de los O a 3 años. 

2. Propuestas 

P ianificación 

Desde nuestro punto de vista, es necesario re

hacer el mapa escolar del conjunto del país, 

tanto el de las pequeñas poblaciones, como el 

de las grandes ciudades. 

• Es preciso que el mapa escolar se haga 

con la participación de todos los in1plica

dos: administración educativa, adminis

tración local, madres y padres, maestros y 

educadores, sindicatos y movimientos de 

renovación pedagógica. 

• Es preciso que cada población de Cata

luña, por pequeña que sea, tenga escue

la infantil de O a 3 años y de 3 a 6 años, 

que ofrezca la educación infantil com

pleta de O a 6 años. Consideramos que 

es importante tanto para los niños, co

mo para la existencia misma del pueblo. 

• Es preciso optimizar los recursos exis

tentes. En este sentido, aquellos edificios 

(tanto de escuelas unitarias, como los edi

ficios de las escuelas que en la actualidad 

han disminuido una o más lineas) que ha

yan de acoger la escolarización de los O a 

3 años han de ser debidamente remode

lados y acondicionados, y no permitir la 

existencia de instalaciones que no con

templen los mínimos que la propia ley re

conoce. Las escuelas de nueva creación 

han de contemplar la educación infantil 

completa de O a 6 años. 

• Es preciso optimizar también los recur

sos profesionales existentes, integrando a 

la nueva red, aquellos equipos ya existen

tes que hayan demostrado su valía profe

sional y que manifiesten su voluntad de 

incorporación a la red pública. 

• Es preciso articular una planificación fle

xible para poder disponer de w1a red di

versificada que responda plenamente a 

las necesidades de cada población: pue

blo pequeño, pueblo mediano, barrios 

centrales o barrios periféricos y tipo de 

actividad de la población. 

• Es preciso garantizar la coherencia y la 

calidad de los posibles modelos exis

tentes, a partir de unas ratios, de unos 



metros cuadrados, de unos servicios, de globalidad de O a 6 años, y que el Departa- . Es preciso, por tanto, planificar también 
Nuestra portada unos equipamientos, en definitiva de ment rfEnsef!)latnent proponga que las diver- de acuerdo con criterios de continuidad 

unos recursos humanos y materiales que sas Universidades faciliten el acceso y la for- del conjunto del sistema. 
garanticen la equidad en la diferencia. mación inicial a todos aquellos profesiona- . Es preciso favorecer planes de formación y . Es preciso en todo momento avanzar en les del primer ciclo de educación infantil a espacios de debate para fortalecer la cola-
hacer realidad el espíritu de la Ley, y no los estudios para ser maestros de esta etapa. boración y el intercambio entre las escuelas. 
contradecirlo, ni rebajar sus mínimos. . Es preciso establecer un plan para mejo- . Es preciso recoger y difundir de manera sis-. Es preciso que las administraciones rar el número de maestros per grupo, temática las experiencias realizadas con más 
actúen de forma coordinada para poder tanto en el primero como en el segundo éxito para contribuir a la mejora general. 
garantizar una buena planificación. ciclo, como un elemento funamental pa-

ra la mejora de la calidad educativa, de 3. Consecuencias 
Cohesión de la educación infantil manera que a medio plazo en cada grupo 

de niños se disponga de dos maestros Consideramos, por tanto, que es preciso un o o Desde nuestro punto de vista es necesario para conseguir la ratio de la mayoría de cambio en profundidad en la acción de gobier- o 
N garantizar la cohesión de la etapa. La educa- países europeos. no, que garantice, al conjunto de la población de 

ción infantil en su conjunto es el primer ni- . Es preciso articular un proceso de deseen- Cataluña, una educación infantil de calidad para 
vel del nuevo sistema educativo, en recono- tralización de la competencia con traspaso las edades de O a 3 en estrecha relación con otros Un transparente rayo de Sol ha encen-
cimiento del derecho de todo niño y de toda de recursos de la educación infantil a los niveles educativos.. di do un lunar en el pie, en la mano ... y 
edad a la educación. Ayuntamientos, de manera que se favorez- Para conseguirlo es imprescindible hacer nuevamente en el pie de Aitana. ~ 

CD ca la unidad y coherencia pedagógica de la visible al conjunto de la población: ¿Quién no ha visto o ha vivido una . Es preciso favorecer desde los diferentes etapa a la vez que se respete la dependencia situación parecida a la que recogen es-
planes de formación permanente que los laboral de los profesionales. Un proceso de . Una Red de escuelas públicas con una tas tres imágenes de nuestra portada? 
maestros dispongan de suficiente infor- descentralitzación que se desarrolle hasta oferta de educación infantil de calidad. ¿Cuántas veces ha podido pasar ante 
mación, para poder hacer realidad en su garantizar la autonomía de cada escuela. . Una escuela que responda a las caracteristi- nosotros sin ser considerada? 
práctica diaria, el concepto de niño y de cas y derechos de los niños de estas edades. Pero en la Escuela Infantil Iturburu 
educación que promueve la nueva Ley. Lineas de continuidad . Una garantía de acceso a estas escuelas y las niñas y los niños no sólo tienen la 
Se ha de dar prioridad a aquellos aspec- con gratuidad. posibilidad de experimentar con este 
tos educativos propios de los niños de Desde nuestro punto de vista, es necesario es- . Los Movimientos de Renovación Pedagó- tipo de fenómenos naturales, poéticos 
estas edades y, por tanto, desterrar aque- tablecer líneas de continuidad entre cada etapa, gica, coherentes con nuestra linea de de- o mágicos (sobre una luz que está, que 
llas acciones que sólo es~'Ín en función de teniendo en cuenta las caracteristicas de cada fensa activa de la calidad educativa, no no está ... en un pie, en una mano, una 
futuros aprendizajes o que no toman en una, y de coordinación entre escuela infantil y aceptaremos y denunciaremos las situa- luz que no es posible cogerla), sino 
consideración las características y el ex- escuela de primaria y secundaria, de manera ciones de falta de calidad y aquéllas en que q ue este encanto, esta fascinación ha 
cepcional potencial de estas edades. que la coherencia de la educación propuesta consideremos que el 0-3 no es atendido sido captado con la actividad y la reJa-. Es preciso promover que los conteni- por la Ley se haga evidente en la planificación, como corresponde. ción que en torno a un «lunar del Sob> 
dos de la formación inicial en educa- en la continuidad pedagógica y proporcione a Federació de Mwiments de Rmovació Pedagogjca cuatro criaturas nos muestran. 
ción infantil contemplen la etapa en su la vez satisfacción y seguridad a la población. de Cata/una 
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Na clarín 
Leo Lionni 

Texto español: Ana María Matute 

Leo LIONI 
Nadarín 
Barcelona, Lumen, 1988 
Texto español: Ana María Matute 

Espléndido libro del genial escritor e ilustrador Lionni, en el que utiliza 

diferentes técnicas de impresión. Libro digno de conocerse, hermoso y 

significativo. A partir de 3 años. 

Hiawyn ÜRAM, Satoshi KITAMURA 

Alex quiere un dinosaun·o 

México, Fondo de Cultura Económica, 1993 

Un amigo de Alex tiene un perro; otro compañero, dos caracoles, y lo 

que él quiere es tener un dinosaurio. Para solucionar este problema la 

ayuda del abuelo será indispensable. Una historia divertida entre la rea]j

dad y la ficción. Si el tamaño del libro fuera mayor, mejoraría en calidad, 

ya que los dinosaurios se prestan al gran formato. A partir de 3 años. 

Haur Liburu Mintegia 

Seminario del Libro Infantil 

lrakasle Eskola - Eskoriatza 
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Bambini, junio de 2000 

«Arte in gioco» 

Franca MAZZOLI 

«I bambini come destinatari della documentzione» 
S cola de!l'injanzia CORSO CROCE y Anna GONELLA 

«Lo spazio magico» 

Marco BRICCO, Patrizia LANZONNI y educadoras de Asili Nido 
ARCO BALLENO, RAGGIO DI SOLE 

«Tutti insieme appassionantemente» 

Cristina ESPOSITO 

«Progetto autonomia» 

Seo/a dell'infanzia M. VOLPE 

Cuadernos de Pedagogía, núm. 294, septiembre de 2000 
«El carnet de investigador» 

Encarni RUIZ, Toñi SOLÍS, Inma PERALTA 

Scuola materna, núm. 3, septiembre de 2000 
«Comportamento sociale e amicale tra pari>> 

Roberta VITALE, Paola PERINA 

«La botegga dei segni e i 'missaggi'» 
Adriano GROSSI 

«Polverine misteriose» 

Monica PUGGIONI 

Vita dell' infanzia, núm. 7, septiembre de 2000 
«Madre e figlio tra stiria e scienza» 

Augusto SCOCCHERA 

<Ópiegare, ma non sempre» 

Giovanna TERNAVASIO 

. 
• 

• REVISTA IBEROAMERICANA DE . 
• EDUCACIÓN: Educación ini

cial, Madrid, OEI, enero-abril 
2000. 

En este número de la revista se 
: profundiza en los aspectos más 
: comprometidos y necesitados de 
• propuestas concretas en educa-
• ción infantil, y se abren temas im-

portantes para entender y actuar 
• en este campo. Algunas de las 
• propuestas defienen principios y 
• : condiciones que deberían con-
• templarse para la formulación de 

políticas de atención temprana de 
• la infancia; otras procuran dar una • • orientación práctica para las inter-
: venciones pedagógicas. En canse
: cuencia, van dirigidas tanto a los 
• • responsables institucionales de • 
: todos los niveles, como a quienes, 
• en cada centro, se ocupan de la 
• educación inicial. 

• • • 

M. ANTON, B. MOLL (coords.) : 
Educación Infantil. Orienta
ciones y Recursos (0-6 años), 
Barcelona, Praxis, 2000. 

El reconocimiento de la Educa
ción Infantil como etapa con enti
dad propia y el carácter globaliza
dor de la educación de O a 6 años 
aconsejan realizar un tratamiento 
integrador de los diferentes com
ponentes del currículum en torno 
al desarrollo personal de estas eda
des. El tratamiento conjunto de 
las temáticas, con indicaciones so
bre la aplicación en el primer o se
gundo ciclo, favorece la visión in
tegrada de la etapa y permite a los 
educadores actuar sin perder in
tencionalidad global. Una pro
puesta para la mejora de la calidad 
por medio de la reflexión y el con
tacto entre la teoría y la práctica. 
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de la infancia 

Guías 
Adopción de niños de origen extranjero 

4.000 pta. 24,04 € 

MINISTERIO 

DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Gratuito 

Distribución y venta: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. LIBRERIA 

Agustín de Bethencourt, 11. 28003 Madrid. Tel.: 91 554 34 00 1 78 06 - Ext.: 3003. Fax: 91 533 38 47 


