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Existe una cada vez más acuciante necesidadde las familias modernas, vivan éstas en gran-des ciudades o pequeñas poblaciones, de dis-poner de una escuela infantil donde poder lle-var a su hija o su hijo sin tener sentimiento deculpa porque la escuela satisface plenamentelos derechos de su bebé.La proximidad de una u otra contienda elec-toral y, con ella, la necesidad de rendir cuentassobre las promesas de la campaña anteriorconlleva una cierta actividad: algunas inaugura-ciones, pero, sobre todo, excesivas normativasy muchas declaraciones, planes que se desarro-llarán quién sabe cuándo�

En suma, el país en su conjunto está inmer-so en una generalizada maniobra de descala-bro, en la que se percibe que todo está en jue-go, a pesar de la gran preocupación que es po-sible ver en el sector por la continua erosiónde la etapa, el tan deseado cero seis, la luchapara mantenerlo� Lo que realmente está enjuego es el concepto de infancia, el conceptode educación, el concepto de escuela.Esta divergencia de criterios en lo educativo,en lo pedagógico, conlleva una clara renuncia alo público, al compromiso con la equidad, tannecesaria también en educación infantil. Espreocupante constatar cada vez más la tenden-cia a realizar una gestión de marcado signo ne-oliberal, en una dinámica sin capacidad decomprender que en educación no todo vale.

Que en educación, como en todo servicio a lapersona, no es posible realizar un análisis ali-corto costo-beneficio, como si se tratara de unsimple bien de consumo.La equidad, como garantía de que cada unotendrá aquello a lo que tiene derecho desde sunacimiento, tal como recomienda UNICEF ensu informe sobre el Estado Mundial de laInfancia de 2001:
«La primera infancia debería recibir la atenciónprioritaria de los gobiernos responsables, plas-mada en leyes, políticas, programas y recursos.No obstante, éstas son las edades en las quelos niños reciben la menor atención prioritaria,y eso es una tragedia, tanto para ellos comopara los países.»

Equidad
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Desde hace muchos años, el tea-tro viene siendo una actividad ha-bitual en nuestro trabajo. No noslo planteamos como colofón deun trimestre, como espectáculoimpactante de una fiesta, comouna selección de nuestras mejorespromesas en el terreno de la ac-tuación, sino como un proyectoque nace de una ilusión colectivaque alimentamos a lo largo demuchos días haciendo todos lospreparativos y que degustamoscon el éxito de los aplausos denuestras amigas y amigos y denuestras mamás y papás.En nuestro teatro hay de todopero sin lujos ni excesos. No es unmontaje operístico, no es el «díade», es algo que surge y que trans-forma toda nuestra dinámicamientras lo estamos coordinandoy ensayando.Con los grupos de 3 y 4 añosdramatizamos los cuentos más po-pulares, los más repetitivos, los máscorales, los más conocidos y que

más personajes permitan. No nosgusta inundar a Caperucita de flo-res vacías y tambaleantes, todas ytodos somos igual de importantes.Nuestros clásicos son:
� Blancanieves (que tenía muchosenanitos)� La ratita presumida (con granelenco de pretendientes)� La cabra montesina (con muchoshijitos de la mamá)� Los siete cabritillos...
Estos son algunos de los represen-tados últimamente.

Con el grupo de 5 años ya nosaventuramos con los teatros (cuen-tos) de creación propia, y, en ellos,como en todas las creaciones in-fantiles, se repiten esquemas o si-tuaciones muy tradicionales, consoluciones muy disparatadas o im-posibles, pero son las nacidas delgrupo.Así que cuando decidimos embar-carnos en el tinglado, empezamos eli-giendo el cuento y haciendo la pro-puesta. Una vez aceptada, hay repartode papeles. Empezamos por los másnumerosos para dar más cabida y asívamos bajando, si hay varias candida-turas a veces hacemos un pequeñocasting pero no siempre es necesario.Como el cuento es muy sabido,comenzamos los ensayos desde la al-fombra, sin movernos para ir recor-dando lo que tenemos que decir, es-perar los tiempos, no intervenircuando alguien tiene un vacío de me-moria... y así vamos interiorizandonuestro papel individual y nuestraimportancia dentro de un colectivo.

Tenemos cada vez más detallesde las situaciones y de los persona-jes del cuento, así que decidimos eldecorado que vamos a poner. Sueleser un mural muy grande de papelcontinuo y pinturas, brochas, rodi-llos... toda la creatividad plástica quepodamos; a veces utilizamos algúnmaterial de recuperación para darmás autenticidad: cajas, botes, etc.Después pensamos en vestuario yatrezzo. Unas veces son caretas, anti-faces, sobre todo si queremos carac-terizarnos de animales. Otras nos ha-cemos trajes, accesorios... cosemosestupendamente con grapas y fixo, ynuestras telas son de sedoso papelcontinuo o pinocho, seda, cartón...cualquier cosa nos sienta bien.Mientras tanto, seguimos ensayandopara que el debut sea un éxito, y cuan-do ya lo tenemos todo... anunciamosel estreno. El escenario es familiar,no es preciso Hollywood para demos-trar que somos artistas. Primero se lorepresentamos a las niñas y niños delresto del Ciclo de Educación Infantil
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El teat ro más que un juego
Fernanda SanzEn la Escuela Pública «NuestraSeñora de Fátima», de Molina deSegura (Murcia) son ya muchosaños de hacer y de conseguir queel teatro, como experiencia activay participativa, forme parte de losproyectos de cada curso en educa-ción infantil. Las niñas y los niñosde 3, 4 y 5 años, sus familias y susmaestras elaboran y degustan es-tas dramatizaciones los cuentospopulares o de creación propia.
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y después buscamos una tarde paraque las mamás, papás y otros allega-dos familiares nos disfruten.Es un espectáculo íntimo, afectivo,sin vergüenzas ni coloretes, sin pro-tagonistas ni tapados, sin motivo os-tentoso, es todo artesanía, cariño... esproducción integral nuestra y en es-tos teatros lo importante somos no-sotros. Descubrimos y nos sorpren-demos de nuestras propias capacida-des y de las de los demás, nosalegramos del éxito y el aplauso quenos regalan, nos satisface ver esa caraen las mamás y papás que nos ven, esuna experiencia maravillosa. Asícumplimos objetivos fundamentalesen el desarrollo de nuestra personali-dad, sin competencias, agobios ni se-lecciones:
� Conseguir la autoestima para ha-cer la interpretación elegida.� Respetar y valorar las capacidadesy limitaciones propias y de losdemás.� Regular el comportamiento y laactividad para actuar sólo cuan-do nos corresponde.� Fomentar actitudes positivas y nodiscriminatorias por sexo, capaci-dades... en la elección de un papel.� Conseguir la participación de lafamilia en una actividad más de laescuela, siempre queremos másaproximación.

� Conseguir la implicación y moti-vación e interés de todo el grupoen el proyecto, ya que todo inun-da la actividad del grupo.� Fomentar la solidaridad y colabo-ración de todo el grupo, sin críti-cas negativas ni rechazos.
Como anécdota, únicamente resal-tar que en el primer teatro de esteaño ha participado también, porsupuesto, el niño de integraciónque tenemos en nuestro grupo. Lapaciencia de todo el grupo porquesus movimientos y sus reacciones aveces son más lentos y por su partela adaptación al ritmo del teatro, laespera hasta que le tocaba... y la fe-licidad y satisfacción cuando élsentía que lo había hecho «¡perfec-to!» era increíble. Era una dificultadañadida pero fue un éxito, su madrevaloraba emocionada esta puestaen escena que para otras familiasquizá pase desapercibida o comoalgo más de lo que hacemos en laescuela. No fui yo ni él, protagonis-tas del éxito, sino todo el grupo, yaque siempre intentamos arropar ycuidar a cada uno de sus miembros,y así todos los imposibles desapare-cen. Y, gracias al teatro, nuestros la-zos afectivos siguen estrechándose.Todos los recuerdos nos obligarána repetir antes de que lleguen las va-caciones. n
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me asusta que los niños no hablende esta guerra, de las torres ge-melas, de los muertos sin freno,
me asusta este silencio tremendo ennuestras aulas, porque no sé sitrae protección o costumbre,
me asusta ver que saben, que oyen yque sienten, sin mostrar descon-cierto, malos sueños o angustia,
me asusta que en sus juegos aparez-can las bombas, los misiles, lasarmas, las sangres incruentas,
me asusta esta verdad tapada conmentira, este morir sin muerte,este penar sin pena,
(y sobre todo me asusta que no es-temos infinitamente más asus-tados)

M.ª Carmen Díez,30 noviembre de 2001

Palabras acorazón abierto
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Dinamización del t rabajoen equipo
Albert Serrat

El trabajo en equipono tan sólo se lleva acabo con el personaldocente sino, y muyespecialmente en loque respecta a la etapade Educación Infantil,con las familias y conel resto del personaldel centro.Y trabajamos en equipo para compartiralternativas y así tomar mejores decisiones,para tener una misma línea de acción y así dara nuestros niños y niñas una mayor seguridady confianza (¡qué importante es todo esto enesas edades!), para ser más eficaces en la adqui-sición y buen uso de los recursos, para ser máseficientes en el aprovechamiento de nuestrotiempo, etc.

El trabajo en equipo ylos valores
Como es obvio, traba-jar en equipo no supo-ne tan sólo compartirun tiempo, por amplioque éste sea, ni siquie-ra llevar a cabo todolo que decíamos en la entradilla de este artícu-lo, sino que entendemos que trabajar en equi-po supone, ante todo, compartir y asumir unosvalores.Porque mal iríamos si en el tiempo de trabajoen equipo cada persona estuviera cerrada en susvalores y fuera impermeable a los valores de lasdemás. Creemos por ello que la madurez en eltrabajo en equipo se alcanza cuando somoscapaces de consensuar unos valores, implícita o

explícitamente, de tal manera que lleguen a serunos mentores o guías preferentes de toda lavida del centro educativo. Compartir unos valo-res significa adquirir una identidad como equipoy, por ende, una identidad como centro.Y un equipo que tiene unos valores consen-suados sabe a dónde va y, en base a estos valo-res, sabe discernir, en cada momento, el mejorcamino para llegar ahí.
Algunos valores preferentes en el trabajo enequipoPodríamos caer en la tentación de creer que esnecesario tener un amplio abanico de valores acompartir pero más bien pensamos que debenexistir unos pocos valores que permitan empe-zar a disponer del tejido que, poco a poco, per-mitirá construir el ovillo que dé cobijo a la

No parece que sea imprescindible una justifi-cación sobre la necesidad del trabajo en equi-po en el mundo docente. Cuando elaboramoslos objetivos de una unidad didáctica, prepa-ramos las actividades que realizaremos,diseñamos las pautas de observación denuestros alumnos, organizamos actividadeslúdico-festivas, intentamos solucionar eseproblema concreto con una alumna... lo hace-mos en equipo.
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ia identidad del equipo para que, cuando vayatomando cuerpo, seamos capaces de incorpo-rar nuevos valores.Creemos que estos valores fundamentalespara el trabajo en equipo son, en lo que se res-pecta a una primera fase: confianza, colabora-ción y compromiso.
� La confianza se entiende como el crédito quemerecen, tanto las personas como el propioequipo, para alcanzar los objetivos que sepropongan, para encontrar soluciones a losproblemas, para saber desistir en la búsquedade una solución cuando se crea que se hahecho todo lo posible, cuando apartamos lamás leve duda o sospecha sobre la veracidadde lo que dicen las personas...� La colaboración se entiende como la aso-ciación sin condiciones a las personas, a las

ideas, a los proyectos, a los objetivos... quehayan sido consensuados. La colaboraciónse entiende también como el ponerse «a dis-posición de» siempre que nuestras posibili-dades lo permitan.� El compromiso se entiende como la respon-sabilidad de llevar a cabo con la máxima entre-ga que nuestras capacidades nos permitan lasdecisiones adoptadas. El compromiso es unpacto que hemos hecho con nosotros mismospara tener la tenacidad necesaria para no desis-tir hasta lograr el objetivo.

El trabajo en equipo y las creencias
Las creencias son generalizaciones sobre noso-tros mismos y sobre el mundo que nos rodea.Las primeras conforman nuestra autoestima y lassegundas nuestra visión del mundo. Las creen-cias nos dan una gran seguridad ya que nos per-miten saber qué comportamientos adoptar en lassituaciones más variadas.Tenemos tendencia a tener más confianzacon las personas que tienen creencias pareci-das a las nuestras y a desconfiar de las perso-nas que las tienen muy distintas.Ejemplos de creencias son: «Siempre he sidoun desastre para los idiomas», «soy buena con-ductora», «esta persona no es de fiar», «lospolíticos son unos mentirosos», «el trabajo enequipo es una pérdida de tiempo», «los hom-bres son unos...»...

educar de 0 a 6 años
CONFIANZA

COLABORACIÓN COMPROMISO

TRES VALORES IMPRESCINDIBLESPARA EL TRABAJO EN EQUIPO
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Nuestros comportamientos están alineadoscon nuestras creencias logrando que tengamosuna coherencia entre «el pensar», es decir,nuestras creencias, y «el hacer», es decir, nues-tros comportamientos.Algunas de nuestras creencias son incons-cientes y, por ello, en algunas ocasiones noalcanzamos a saber por qué actuamos de unaforma determinada. Preguntarse «¿por quéactúo de esa forma?» nos llevará muy proba-blemente a una creencia. Y, en ese momento,la haremos consciente.Existen creencias potenciadores y creenciaslimitadoras. Mientras que las primeras nos per-miten superarnos («soy una persona con facili-dad para comunicar en público») nos llevan amejorar esta capacidad, las segundas hacen quenuestra autoestima decrezca («con estos alum-nos no hay nada que hacer») y nos llevan aldesánimo.Creencias y valores están íntimamente rela-cionados, ya que cada valor tiene unas creen-cias que se relacionan con él y «le dan cuerpo».Por tanto, tener unos valores clarificados yconsensuados supone también tener unas cre-encias (conscientes o inconscientes) que sederivan de ellos.Así, a partir de los tres valores presentadospodremos incorporar (y asumir) las creenciaspotenciadoras siguientes:

VALORES CREENCIAS

COLABORACIÓN

CONFIANZA

COMPROMISO

El profesorado del centro es capaz de colaborar con agrado en las tareasque se han programadoLos objetivos grupales son más importantes que los objetivos individuales.En un grupo colaborador se trabaja con mayor eficacia e ilusión.

Todas las personas son dignas de confianza.Cuando confías en las demás personas ellas también confían más en ti.En un grupo donde hay confianza se trabaja con mayor eficacia e ilusión.

Todas las personas somos capaces de cumplir con nuestros compromisos.Cuando cumplo mis compromisos mi autoestima se ve reforzada.En un grupo donde las personas se comprometen con su tarea se trabajacon mayor eficacia e ilusión.

Serrat.qxd  19/02/02  10:45  PÆgina 6



7

educar de 0 a 6 años

marzo
  

abril 2
002

72 in
-fan-c

ia

Y cuando un grupo asume creencias poten-ciadoras de este estilo aflora en él la motiva-ción, la energía positiva y la ilusión.
El trabajo en equipo y las conductasLas personas llevamos a cabo conductas deacuerdo a nuestras creencias y a nuestros valo-res. De ahí la importancia, como indicábamosanteriormente, de tener unos valores y unascreencias consensuados y asumidos.Cuando una persona lleva a término unaserie de conductas en una misma línea deactuación hablamos de que esa persona tieneuna determinada actitud.En el trabajo grupal nos podemos encontraractitudes diversas:
� Proactiva: ejercerá el liderazgo, tendrá ini-ciativas, buscará alternativas, tomará deci-siones...� Colaboradora: pedirá consejo, ayudará, cola-borará...� Reactiva: cuando se le pida algo concreto,lo llevará a cabo de buen gusto.� Pasiva: se limitará a aplicar la ley del míni-mo esfuerzo.� Negativa: pondrá pegas a todas las cosas quese propongan y boicoteará o ignorará todoslos proyectos.

Entendemos que en un trabajo de equipoeficaz hallaremos actitudes del tipo proactivo,colaborador y reactivo, pero no será habitualencontrarse con las dos últimas.Existe una multitud de indicadores que nosrevelarán que el trabajo de un cierto equipo eseficaz.Entre esta multitud de indicadores, es posi-ble encontrar:
� La existencia de una comunicación fácil: siuna persona obtiene una información rele-vante, la transmite al resto del grupo. Noexisten camarillas.� Existen diversos líderes (y no uno solo) quellevan a cabo una actitud proactiva.� Se encuentran personas voluntarias para lle-var a cabo las diferentes tareas propuestas.El grado de colaboración es elevado.� No se producen ataques sobre las personas,sino sobre las conductas. Es decir, el valorconfianza tiene una influencia destacada.� «No se rompe la baraja», sino que, cuandono se encuentra la solución a un problema,se intenta solucionarlo con otras estrategias.Por ello, el valor compromiso se lleva a lapráctica.
Y todo ello son conductas que se derivan delas creencias anteriormente citadas.

Dos tipos de trabajo en equipo que sonigualmente necesarios:formal e informal
Cuando realizamos aquel comentario breve enel pasillo, cuando pedimos la opinión a uncompañero entrando en su clase, en fin, cuan-do llevamos a cabo un intercambio de pare-ceres no programado y en un lapso de tiemporelativamente corto, estamos llevando a caboun trabajo de equipo informal.El trabajo de equipo de tipo informal per-mite agilizar los temas, tomar decisiones queno tengan una gran trascendencia, o tambiéngestionar pequeños detalles...Este tipo informal de trabajo de equipodebe realizarse con gran frecuencia y no pre-cisa una reunión plenaria del equipo.Nos referimos, en cambio, a un trabajo enequipo de tipo formal  cuando existe una reu-nión plenaria convocada con antelación, don-de se hace explícito un orden del día determi-nado y que se lleva a cabo con una cierta regu-laridad (por ejemplo, en algunos centros,semanalmente).Cuando hablamos de un trabajo de equipoeficaz nos estamos refiriendo, obviamente, aambos, o, lo que es lo mismo, a un equipo quealcanza una calidad destacada en ambos tiposde trabajo.

�Unos valores clarificados y consensuadossuponen unas creenciasderivadas de ellos.�
Serrat.qxd  19/02/02  10:45  PÆgina 7
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La necesidad de liderazgo en el trabajoformal
Cuando un equipo dispone de la energía sufi-ciente para orientar su conducta hacia la con-secución de los objetivos programados habla-mos de un equipo motivado.En mi experiencia en el asesoramientos deequipos de trabajo de Educación Infantil, hepodido constatar la existencia de equipos quedisponen de un grado de motivación elevado,es decir, que se encuentran en la mayoría delcurso en un estado de ilusión, energía positivay autosuperación.En estos equipos existe un equilibrio entre lasconductas proactivas, colaboradoras y reactivas,que da como resultado un grado de calidad des-tacada, tanto en la consecución de los objetivosde productividad, como en los de tipo afectivo.Son los equipos de alta automotivación.Pero no todos los equipos de trabajo res-ponden a estas características, o, por lo menos,no son capaces de mantenerlas a lo largo detodo el curso.

En estos casos, la animación y la motivacióngrupal se hace necesaria.Sugerimos que, cuando tal cosa ocurra, lafigura que ejerce el liderazgo institucional(con funciones de dirección o similares) tomela responsabilidad de la animación grupal ylleve a cabo funciones del tipo:
� Clarificar los objetivos, los valores grupalesy la identidad del centro.� Controlar las estrategias, los recursos y laconsecución de los objetivos.� Dinamizar las reuniones, las personas y lasrelaciones.� Relajar los ánimos, las actitudes y los com-portamientos.
El rol de la animación es de gran importancia,aunque en los grupos experimentados y auto-motivados puede verse compartido por el pro-pio grupo.Y uno de los valores que debe poseer estapersona es el de la flexibilidad, que le permitapasar desde liderazgos de tipo «laisez-faire» en

los grupos de alta automotivación, hasta lide-rar de forma más consultiva cuando el grupola haya perdido.Buena parte del éxito en la dinamización deltrabajo grupal consiste en poner en prácticalas conductas coherentes con el valor de la fle-xibilidad. Y tan sólo los líderes más eficacesson capaces de ello. n

Bibliografía1. VICTOR H. VROOM (1990): El nuevo liderazgo, Díaz deSantos.2. CONRAD IZQUIERDO(1996): La reunión de profesores,Paidós.3. ABRAHAM MASLOW (1991): Motivación y personalidad,Díaz de Santos.4. ALBERT SERRAT (1993): Cómo motivar al profesorado,Ministerio de Educación y Ciencia.

�En un trabajo de equipo eficazhallaremos actitudesdel tipo proactivo, colaborador y reactivo,y no será habitualencontrarsecon actitudes del tipopasivo y negativo.�
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La súpl icade un padre indígena
Robert Lake

Estimado maestro,
Me gustaría presentarlea mi hijo, Wind-Wolf.Él es lo que usted, pro-bablemente, conside-raría un típico niñoindio, nacido y criadoen la reserva. Tiene elpelo negro, ojos caféoscuro y tez de oliva. Y,como otros niñosindios de su edad, es tímido y callado en clase.Tiene 5 años, está en la escuela infantil y yo nopuedo entender como usted ya lo tiene cataloga-do como un niño «de lento aprendizaje».A la edad de 5 años, él ya se ha expuesto a unavasta educación comparada con la que reciben susiguales en la sociedad occidental. Durante su pri-mera presentación dentro de este mundo, fue uni-do a su madre y a la Madre Tierra en una ceremo-nia tradicional indígena que celebra el nacimiento.Wind-Wolf estaba con su madre en todomomento, físicamente unidos, como cuando ellalo paseaba en brazos o lo abrazaba mientrasmamaba. Lo llevaba a dondequiera que fuese ytodas las noches dormía con papá y mamá.

Con todo eso, el ambiente educativo de Wind-Wolf no era solamente un ambiente «seguro»,sino también muy pintoresco, complicado, sensi-tivo y diverso. Ha estado a la orilla de la playa consu madre, al amanecer, mientras ella decía susoraciones y recogía algas de entre las rocas. Haestado sentado en la balsa mientras sus tíos pes-caban con redes y ha mirado y escuchado a losancianos contar historias sobre la creación, leyen-das de animales y cantar alrededor de la fogata.Ha atendido el sagrado y antiguo White DeerskinDance de su gente y tiene buen conocimiento delas cultura y el lenguaje de otras tribus. Ha estadocon su madre cuando ella recolectaba hierbas cura-tivas y observó a sus tías y abuelas reunirse parapreparar comidas tradicionales como la bellota,salmón ahumado, anguila y carne de venado.Ha jugado con conchas de abalon, piñas de lospinos, cuerdas de zacate iris y piel mientras mira-ba a las mujeres confeccionar joyería de cuentasy artefactos tradicionales. Ha tenido muchasoportunidades de observar a su padre, tíos y líde-res ceremoniales usar diferentes tipos de plumasde colores y cantar diferentes canciones mientrasse preparaban para las danzas y ritos sagrados.Wind-Wolf fue con su madre a Dakota del Surcuando ella bailó por siete días bajo el ardiente sol,

La diversidad como una cuestión positiva esalgo que hemos ido tratando. Judit Falk, enun artículo, ya nos hablaba de la diversidaden el desarrollo. Ahora se nos plantea desdela perspectiva cultural. De forma casi poéti-ca, el autor describe cómo su hijo aprende,qué aprende y de qué manera, y cómo estosamplios, profundos y complejos aprendizajesson menospreciados por la escuela y el sis-tema escolar. Tanto una reflexión como laotra, «etiquetaje» sobre el aprendizaje odesarrollo «lento» encubren o esconden ladificultad de aceptar la diversidad. marzo
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ayunando y decorándose a sí misma con objetospunzantes durante la sagrada Sun Dance Ceremonyde una tribu lejana. Ha presenciado muchas cere-monias de curación realizadas por curanderos ycuranderas de tribus de lugares que van desdeAlaska y Arizona a Nueva York y California. Haestado en más de veinte rituales sagrados de bañosde vapor �usados por las tribus indígenas parapurificar la mente, el cuerpo y el alma� desde quetenía 3 años y ya ha sido expuesto a las muchasreligiones que profesan otros niños: protestante,católico, budista y lama tibetano.Requiere mucho tiempo el absorber y refle-xionar sobre todo este tipo de experiencias yquizás es por eso por lo que usted piensa quemi hijo es de lento aprendizaje. Sus tías y abue-las le enseñaron a contar y a conocer los núme-ros mientras escogían los complicados materia-les que se usaban para hacer los diseños abs-tractos que adornan nuestros canastos. Escuchóa su madre contar una por una cada cuenta ysepararla numéricamente de acuerdo con sucolor, mientras que, sin protestar, fabricabacomplicados cinturones y collares. Aprendió losnúmeros básicos ayudando a su padre a contary escoger las rocas que se usarían en el baño devapor �siete rocas para un tratamiento de sudor,digamos, o trece para la ceremonia del solsticiode verano. Se le enseñaron las matemáticas con-tando las piezas de madera que usamos en nues-tro juego tradicional. Me doy cuenta de quepudiera ser un poco lento para entender losmétodos y técnicas que usted  en clase, peroespero que tenga paciencia con él. Lleva tiem-po ajustarse a un nuevo sistema cultural y apren-der cosas diferentes.

Wind-Wolf no tiene «desventajas» culturales,sino que su cultura es «diferente». Si le preguntacuántos meses tiene el año, le contestará que tie-ne trece. Nuestra gente le ha enseñado que haytrece lunas en un año, de acuerdo con el calen-dario indígena, que hay trece planetas en el siste-ma solar y que el águila (la más poderosa de lasaves usada en las ceremonias y oraciones) tienetrece plumas en su cola. Pero también sabe quealgunas águilas pueden tener sólo doce o siete, yque no todas tienen la misma cantidad. Él sabeque el pájaro carpintero tiene exactamente diezplumas en su cola y que son de color rojo y negro(lo que representa las direcciones de este y oeste,vida y muerte). Probablemente pueda contar másde cuarenta clases de aves, decirle el tipo de cadauna y donde vive, la temporada en que aparece ycomo la usamos en nuestra ceremonia sagrada.Puede que le sea difícil escribir su nombreen una pieza de papel, pero él sabe cómodecirlo y puede nombrar diferentes cosasusando diferentes lenguajes indios. Como pue-de usted ver, son todas estas influencias juntaslas que lo hacen algo tímido y callado �y quizá«lento» de acuerdo con sus estándares.Quizá, mientras usted trata de enseñarle susnuevos métodos, él esté mirando por la venta-na como si estuviera dormido. ¿Por qué?Porque se le ha enseñado a observar y a estu-diar los cambios en la naturaleza. Es difícilpara él hacer esta transición dentro de su cere-bro, cuando está viendo que las hojas se lle-nan de colores brillantes, que los gansos vue-lan hacia el sur y las ardillas andan apuradasrecogiendo nueces que les ayuden a pasar elcrudo invierno.

En su corazón, en su mente joven y casi por ins-tinto, él sabe que es ésta la temporada del año enla que debería estar con su gente, recogiendo ypreparando el pescado, la carne de venado, hier-bas y plantas y aprendiendo sus obligaciones enestas tareas. Está atrapado entre dos mundos�separados por dos sistemas culturales distintos.Es así, estimado maestro, como quiero presen-tarle a mi hijo, Wind-Wolf, quien después de todo,no es realmente un «típico» niño indio. Provienede una línea hereditaria de jefes, curanderos y líde-res de ceremonias cuyos logros y singulares for-mas de conocimiento siguen siendo estudiadas yregistradas en los libros de la actualidad. En susvenas lleva la sangre de siete tribus diferentes.Yo quiero que mi hijo triunfe en la escuela yen la vida. No quiero que abandone la escuelao que sea un delincuente juvenil, ni que termi-ne en la droga o el alcohol sólo porque se sien-ta inferior o discriminado. Quiero que se sientaorgulloso de su herencia y cultura, y me gus-taría que desarrollara las aptitudes necesariaspara adaptarse y tener éxito en las dos culturas.Pero necesito su ayuda. Lo que usted diga ohaga en el salón, lo que enseñe y la manera enque lo haga, y lo que no diga y lo que no enseñetendrán un efecto potencial en el triunfo o fraca-so de mi niño. Todo lo que le pido es que ustedtrabaje conmigo, no contra mí, para educar a mihijo de la mejor manera posible. n
Artículo extraído en parte de Teacher Magazine. El autores miembro de las tribus Seneca y Cherokee. Es profesorasociado en Gonzaga University en Spokane, WA.
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ia En el mundo de la edu-cación infantil, y sobretodo en el de la escuelainfantil, se ha habladomucho de la importan-cia de una buena comu-nicación entre familia yescuela, comunicación que revierte en beneficio dela infancia.Pero se ha hablado poco, y se ha escrito aunmenos, sobre uno de los medios de comunica-ción más extendidos en la escuela 0-3, como esel caso de la libreta de información diaria, espe-cialmente la bidireccional, es decir, la que nosolo va de la escuela a casa, sino también de casaa la escuela, en un ir y venir diario de intercam-bio entre familias y maestros. Hablaremos deesta comunicación escrita y del proceso quehemos ido desarrollando usando este medio.

Escribía una madre:«Al principio, la libre-ta era como un reloj,la leía justo al llegar acasa y me servía paraseguir el ritmo de loshorarios de comer,dormir y de las necesidades concretas. Todoeso es muy importante cuando son bebés y, alos padres, nos da confianza y seguridad.»Como dice esta madre, las libretas, al princi-pio servían a la escuela para informar a la fami-lia. Constituían un medio útil para no olvidarlas cuestiones más prácticas que había quecomunicar a casa: «ha comido bien; le ha cos-tado dormirse; no ha hecho caca». Estas notas,si bien eran informativas, con el paso del tiem-po resultaban aburridas y a menudo solamenteprovocaban el silencio. Decíamos: «los padres

no escriben, no se miran las libretas». Estasafirmaciones no eran del todo ciertas. Las cues-tiones más prácticas interesaban a la familia,pero no provocaban diálogo y, si las notas erandel tipo «no ha dormido; ha llorado; no come;etc.», la libreta sin más información acababasiendo un documento conflictivo.Cuando alguna vez la libreta volvía a laescuela con dos rayas escritas por los padres,estas notas resultaban indefectiblemente másricas y más interesantes que las nuestras.Exponemos lo que nos dice una madre: «Pocoa poco, el niño, además de ver que sus padresentran en la escuela y hablan con la maestra,se da cuenta de que la libreta la utilizan tantola maestra como los padres y, además, de queallí se habla de él; es su libreta. Nos ayuda aentender al niño cuando nos explica las cosasque ha hecho en la escuela.»

Comunicarnos por escr i toLas l ibretas
Cuatro perspectivas enriquecen la construc-ción conjunta de una historia de relación entrelas familias y la escuela infantil: el intercam-bio de informaciones y opiniones, el conoci-miento de otros puntos de vista y valores, laespecial atención por las preocupaciones y losmiedos de los otros, así como aprender atomar decisiones de manera conjunta.

Carme Cols, Assumpta Roig
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Poco a poco, nuestras reflexiones, y tambiénlas notas que íbamos recibiendo de muchasfamilias, nos ayudaron a hablar de todos losaspectos de la vida de los pequeños, a dar relie-ve a todas las facetas de su vida y, sobre todo,a escuchar lo que las familias nos dijeran y acompartirlo. Por este motivo, minimizamos lasinformaciones biológicas, sin olvidarlas, ycomenzamos a hablar más de muchos otrosaspectos. ¿Cómo provocar que las familias nosexplicasen qué hace su hijo?Para provocarlo y hacerlo más real, más vivo,se nos ocurrió adoptar un recurso de estilo:escribir en primera persona, como si fuese elpequeño mismo quien informase de sus cosasa la familia. Esta modalidad, al principio, nosgustó porque parecía más viva, y nos duró untiempo, pero la verdad es que mientras lo íba-mos haciendo no acabábamos de verlo claro,la información que dábamos sonaba como fal-sa, y llegó un momento en el que nos dimoscuenta de lo que pasaba: estábamos suplantan-do a los pequeños, haciéndoles decir lo que anosotras nos parecía, lo que nosotras pensá-bamos que pensaban o sentían, o lo que anosotras nos resultaba interesante. ¿Y eraaquello realmente lo más importante, era aque-llo lo que ellos habrían querido decir, quépasaría cuando tuviesen veinte años y leyesenaquellas frases, que no eran suyas, puestas ensu boca? ¿Era el papel de la maestra suplantara los pequeños? No, ciertamente, no.Evolucionamos hacia hablar de todas las inci-dencias de los pequeños sin un lenguaje preten-didamente científico, con notas cortas, entraña-bles, desenvueltas e informales, muy cercanas a

los pequeños, y algunas familias se fueron apun-tando a escribir. Escribían también con desen-voltura e informalidad. Una madre nos dabaesta opinión: «De acuerdo que a veces lo queponemos son hechos puramente intranscen-dentes, pero creo que son estas pequeñas cosaslas que hacen que nos conozcamos un pocomás. Por un lado, tú [la maestra], conoces nues-tra manera de hacer y de pensar y, por otro, anosotras nos sirve para seguir una misma línea.Creo que las charlas y la libreta ayudan a lospadres a tener unas perspectivas diferentes,hechos diferentes y enriquecedores, maneras deentender a la infancia, situaciones.»Y así es como ahora las notas de las familiasnos sirven para introducir alguna conversacióncon los pequeños:«Mañana Jordi traerá caramelos para suscompañeros y maestras, porque mañana es susanto; a ver si así nos endulza el día.»«Alba, sobre una montaña de Andorra, havisto el arco Iris.»«El otro día fuimos a casa de la abuela y sutía escuchaba música y Javier le preguntó si erade Beethoven o de Mozart; su tía le preguntóquiénes eran y él le dijo que eran unos músi-cos que tocaban el piano.» Y, además, los pequeños sienten la libretacomo algo muy suyo. Saben que sus familias ysus maestras se explican cosas sobre ellos, ymuchas veces ellos también quieren participar:«¡Hola! Hemos pasado estos días en el terre-no y Adrià no ha parado ni un segundo den-tro de casa, yendo en bici y jugando a pelotacon sus amigos. Adrià dice que te explique quetambién ha tocado la batería y ha dibujado.»

Algunos pequeños colaboran en la comuni-cación escrita haciendo sus dibujos y sus rayo-nes en la libreta, y se sienten bien orgullosos.¿Por qué no habríamos de permitir que losmás interesados en esta relación tuvieran acce-so a ella? ¿No es ésta una manera que utilizanlos adultos para comunicarse? ¡Hemos toma-do consciencia de que en la escuela infantildamos los primeros pasos en la motivaciónpara descubrir la comunicación escrita!Con este contenido breve e informal, de fra-ses muy cortas pero significativas para las fami-lias, ya hace tiempo que ha quedado descartada
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la información fría, únicamente de cuestionesbiológicas. Nuestros escritos suscitan diversostemas de comunicación; lo que nosotras pro-vocamos con nuestro modo de proceder pro-fesional genera en las familias reacciones en elmismo sentido y, también, en otros campos,reacciones de las cuales nosotras somos las ini-ciadoras, pero también receptoras que apren-demos de la respuesta de las familias. Vemoscómo la suma de los escritos nos ayuda a teneruna gran cantidad de información de lo quehacen los pequeños en casa y en la escuela. Demayores les gustará saber de muchos de estosmomentos que quedan registrados: ¿Mis pri-meros dientes? ¿Cuándo empecé a andar? ¿Quécanciones me cantaban? ¿Qué hacía? ¿Quépasaba? Hemos conseguido que la mayoría de fami-lias participen en la comunicación escrita.

La recogida sistemática de un conjunto denotas nos ha ayudado a sacudirnos el miedode no saber qué comunicar y cómo comuni-carlo. La nota de una madre nos ayuda a teneruna idea clara de cómo presentar este mediode comunicación a las familias nuevas: «Es undiario donde podemos tener escrito el desa-rrollo de nuestro hijo durante los tres prime-ros años de vida. Ahora que tiene siete años ysabe leer, le gusta coger sus libretas y recordarla época de cuando era pequeño y releer lascosas que tantas veces le hemos repetido.»Para ayudar a la concreción de esta idea,también escribimos las notas de la libreta diri-giéndonos a los pequeños. «Viernes: Hoy hasestado un poco inquieta, solamente queríasestar en brazos y te hemos mimado. Has vis-to llover por la ventana y te he explicado que,cuando andes y llueva, saldremos a buscarcaracoles (estoy escribiendo contigo en bra-zos y no me dejas).» La madre contesta: «Elsábado le salió el primer diente y el fin desemana aún ha estado delicada.» O este otrocomentario: «Llevas unos zapatos muy boni-tos, de color rojo. No han durado mucho ratoen tus pies, tienes una gran habilidad parasacártelos de los pies y convertirlos en eljuguete más querido. A pesar del resfriado, nohas perdido la gana. Hoy vas a la doctora, tumadre ya nos dirá cuándo puedes comer pes-cado. Mañana cumplirás nueve meses.» Lospadres escriben, también dirigiéndose a laniña: «Hoy cumples nueve meses. La pediatradijo que con un jarabe todo iría bien. Le diji-mos eso de los pies, que te pones de puntillas,y nos dijo que no nos preocupásemos.

Miraremos si encontramos unos zapatos máspequeños. ¡Buenos días!»Esta información de ida y vuelta diaria conlos más pequeños, y de esta manera tan senci-lla, verdaderamente recoge la informaciónnecesaria y permite hacer el seguimiento decada pequeño. Releyendo las notas de las libre-tas cada tres meses podemos elaborar unpequeño resumen de las cosas más importan-tes que han pasado tanto en casa como en laescuela. El conjunto de toda esta informaciónha anulado las observaciones hechas con «cru-cecitas» y los informes fríos de un contenidoestereotipado, alejado de lo que pasa en el díaa día, aquellas observaciones que, una vezhechas, con el paso del tiempo servían para ira la papelera.Para concluir, os querríamos decir que, siconseguimos que las familias no tengan miedoa escribir, aunque sea con faltas, y que lasmaestras pongamos todo nuestro entusiasmoen el asunto y tengamos presente que las notasque escribimos animan y serán reencontradas,habremos dado un paso importante paratransmitir aquello que creemos cada vez conmás fuerza: la importancia, para la educación,de la comunicación escrita de aquello sencilloque pasa cada día. ¡Son observaciones cuyocontenido será guardado como un tesoro, por-que en efecto lo es!Con las libretas, familias y maestros habre-mos escrito el primer libro de la historia per-sonal de cada uno de los pequeños. Y cuandosean  mayores, tendrán la evidencia de habersido unos niños y niñas bien atendidos y muyqueridos. n
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La lírica popular tradicional utilizaestructuras compositivas y meló-dicas bien secillas pero, al mismotiempo, muy eficientes, basadasen la repetición, en el paralelismo,en el ritmo, en la musicalidad delleguaje... En los recursos expresi-vos de la canción de cuna que pre-sentamos en esta página, pode-mos constatar perfectamanteeste carácter.

Un paseo  po r  l ascanciones de cunaUna nana de Ávi la
Una nana que se canta en Ávila
Era, era, era,era, era élera el lucerito del amanecer,que no vino anocheni tampoco ayer,vino esta mañana al amanecer.Ea, ea, ea,ea, e.
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Proyecto-programaun binomio fantást ico

David Altimir

En el diccionario podemos hallar la siguientedefinición de «programación»:

En su Gramática de la fantasía, Gianni Rodarinos explicó algunos recursos que pueden ayu-dar en la génesis de un relato. El binomiofantástico es el nombre que él le ha dado alfenómeno creativo que aparece cuando seemparejan dos palabras y de ellas nace unaimagen, una idea que dará lugar a una historiafantástica. Proyecto y programa son dos pala-bras que, incluso sin estar emparejadas comoun binomio fantástico, dan lugar a historiasdiferentes de lo que representa enseñar y tam-bién de lo que representa aprender
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Conjunto de técnicas que tienen por objeto ladeterminación de la medida y la periodicidad conque han de ser aplicados ciertos medios para laobtención de unos objetivos prefijados.A pesar de que esta definición no está específi-camente relacionada con el contexto educativo,es lo suficientemente ilustrativa de lo que paralos profesionales de la educación representaprogramar. Hay que programar (tal como seña-la el currículum) para organizar las diferentesunidades de programación que contienen losdistintos objetivos y contenidos educativos queconstituirán el camino para llegar a los objeti-vos prefijados al principio.La consejera de Enseñanza del gobierno dela Generalitat de Cataluña, en la intervenciónde dedicó a los asistentes a la XXXV Escuelade Verano de Rosa Sensat, hacía referencia a
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su percepción de los objetivos: los objetivos�decía� son como un horizonte. Los miras, teseducen, y aunque sabes que no llegarás a ellos,son importantes. A los maestros también nosseducen los horizontes, pero no hemos podi-do, o no hemos sabido, dejarnos seducir porlos objetivos. Nosotros programamos, toma-mos nota de las prescripciones del primer nivelde concreción, participamos en la creación delProyecto educativo del centro (seguramente,el momento más rico e interesante que planteael currículum), y programamos el curso en uni-dades de programación. Pero no nos sentimosseducidos ni por los contenidos ni por losobjetivos.Vivimos la contradicción de lo que repre-senta organizar la enseñanza de una maneraque no se corresponde con el modo como se

�A los maestros también nos seducenlos horizontes,pero no hemos podido,o no hemos sabido,dejarnos seducir porlos objetivos.�
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002 organiza el aprendizaje en los pequeños. Pormucho que se les quiera imponer objetivos ocontenidos horizontes propios de los adultos,los niños siempre intentan enviarte mensajesen los que destaca su derecho a ser protago-nistas de su proceso de aprendizaje. A veces,estos mensajes tienen forma de «mariposastrasparentes», que sólo sabrá ver y valorar lapersona que esté a su lado con la actitud dequien se deja seducir por sus capacidades parainventar e interpretar el mundo que estáempezando a conocer. Estas mariposas sólopodrán ser vistas por quien cambie de hori-zonte.El proyecto puede convertirse en el hori-zonte que podrá representar el complejo con-junto de estrategias necesarias para apoyar laconstrucción del conocimiento de los niños ylas niñas. Pero se trata de un proyecto no entanto metodología, sino en tanto actitud. Parael diccionario, un proyecto es aquello que sepiensa cumplir; el plan propuesto para llevar-lo a cabo.

En el proyecto los adultos diseñan lospropósitos, las intenciones que prevén tam-bién un conjunto de secuencias de operacio-nes coordinadas. Pero a diferencia del progra-ma, estos propósitos necesitan ser confirma-dos o desmentidos, o quizá sólo modificados,dependiendo de cómo los niños activen suproceso creativo de construcción del conoci-miento. El proyecto necesita entender el pro-ceso para interpretar el resultado.Esta es la actitud que restituye a los niños elderecho de poderse dibujar un horizonte pro-pio, y que devuelve a los maestros la oportuni-dad de crecer en un mundo en el que sean posi-bles y necesarias las sintonías entre las propiashipótesis y las estrategias de aprendizaje de losniños. Los niños y los maestros se necesitanpara entender y para entenderse, y a estos últi-mos el proyecto les ofrece la oportunidad deponer la enseñanza al servicio del aprendizaje,en un diálogo más humilde, más honesto delque propone el programa: un diálogo dirigidopor un adulto prepotente que traza caminos
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�Los niños y niñas siempreintentan enviarte mensajesen los que destacansu derechoa ser protagonistasde su propio procesode aprendizaje.�
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002 por lo que hay que pasar y que nunca se cues-tiona a sí mismo.¿Cuáles son, pues, las herramientas que hayque utilizar para «entender» este proceso?¿Cuáles son los instrumentos que podrán dar lavisibilidad necesaria para interpretar estas sin-tonías?En el programa, el maestro está sobre todopresente en el momento previo de la enseñan-za: el maestro programa las actividades en lasque se presentan unos contenidos y en las quese proponen procedimientos para alcanzar losobjetivos prefijados a priori. En este caso, elproceso es un mero trámite. Un puente quenos llevará de la programación a la evaluación.Si ha habido sintonía, el niño progresará ade-cuadamente; en caso contrario, necesitarámejorar.En el proyecto, los maestros del centroconstruyen a priori un documento lleno de losintereses que previamente han identificado lasfamilias, los maestros y también los niños.

Todo un ideario en el que se declaran lasintenciones que se quieren construir para elnuevo año escolar. La organización de losespacios y de los tiempos escolares se podráal servicio de los maestros a fin de que éstospuedan tejer las relaciones necesarias (relacio-nes entre ideas, entre ideas y espacios, entrelos niños y las situaciones, etc.) que darán for-ma a estas intenciones. Para saber qué formaadoptan, habrá que esforzarse en plantearsituaciones de aprendizaje en las que sea posi-ble observar cómo aparece el fenómeno delaprendizaje. Para que pueda ponerse al servi-cio de sus capacidades y potencialidades, elproyecto necesita saber qué hacen los niñospara aprender.Los instrumentos de observación (pautas,guiones, parrillas, etc.) y de documentación(bloc para tomar notas, máquina de fotogra-fiar, vídeo, los dibujos y producciones de losniños, etc.) serán el ojo a través del cual podre-mos recoger las imágenes de este proceso.

Como si fuésemos una especie de metafóricosdetectives, los recogeremos, ordenaremos yleeremos, a fin de que nos ayuden a recompo-ner el proceso que se nos mostrará como elhilo de Ariadna necesario para conocer de unmodo más cercano qué hacen los niños paraaprender.Este es el horizonte que realmente nos sedu-ce: el que nos invita a ser los que ayudemos ycontribuyamos a que los niños y las niñas seanlos protagonistas de su aprendizaje. Un retoque, como los binomios fantásticos de Rodari,ayuda a la creación de historias fantásticasescritas por los niños y por la energía que loshace crecer. Es muy sencillo y muy complejoal mismo tiempo: basta con escucharlos:
Los niños tenemos derecho a saberlo todo. Sólono tenemos que saber los secretos de los demás.(In viaggio coi diritti dei bambini e delle bambine.L�ascolto che non c�è, Reggio Emília: ReggioChildren, 1995.)                                              n
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�El horizonte que realmente nos seducees el que nos invita a ser los queayudemos y contribuyamosa que los niños y las niñassean los protagonistas de su aprendizaje.Es muy sencillo y muy complejo al mismotiempo: basta con escucharlos.�
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ia En la década de los 70, padres ytrabajadores de las «guarderías» seorganizan (Coordinadora deEscuelas Infantiles), para defen-der la educación de los máspequeños y, en consecuencia, exi-gir la transformación de guar-derías en escuelas infantiles.A finales de los años 70, con elinicio de la democracia, los parti-dos políticos progresistas expre-san y difunden sus inquietudes entorno a la mejora del sistema edu-cativo. En este contexto, secomienza a hablar de las necesi-dades educativas de los máspequeños (0-6 años), asumiendolas propuestas elaboradas por elsector. Se hacen propuestas de
mejora de las guarderías paratransformarlas en centros educa-tivos. Esto se concreta en varias

propuestas parlamentarias y, en1982, el Partido Socialista ObreroEspañol presenta una proposi-ción de Ley. en el Congreso de losDiputados, que fue rechazada.
Papel de los municipiosA raíz de las primeras eleccionesmunicipales democráticas (1979),acceden al poder nuevas fuerzaspolíticas sensibles a las necesidadeseducativas de los más pequeños. Enmucho casos, conectan con movi-mientos sociales de padres y profe-sionales de guarderías de su entor-no y comparten y trabajan conjun-tamente en la transformación de loscentro y creación de otros nuevos.

Es de destacar, en este periodo,la ilusión y la sensibilidad demuchos municipios gobernadospor grupos de izquierdas, en loque se refiere a la mejora de laeducación, asumiendo responsa-bilidades y creando servicios queno eran de su competencia en lasdistintas etapas educativas.En muchos casos se inicia latransformación de las guarderíasya existentes y se crean otras nue-vas, todas ellas de 0 a 6 años,basadas en las propuesta delProyecto de Ley de EscuelasInfantiles, cosa que implicaba,entre otros aspectos, ratios másbajas que las actuales, un únicoprofesional para toda la etapa

Contribución de los municipiosen el desarrollo del modelo de educación infantil
Avelina FerreroEn este artículo pretendo resumirla importante contribución de losayuntamientos en la década delos 80, en torno a la definición delmodelo de educación infantil(muchos de cuyos principios fue-ron recogidos en la LOGSE), a par-tir de su puesta en práctica cre-ando escuelas infantiles 0-6basadas en las necesidades yderechos de los niños y las niñas,y su contexto familiar, así como laelaboración teórica del modeloeducativo, de gestión y financia-ción en jornadas de reflexión ydebate de la Federación Españolade Municipios y Provincias.
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(con la titulación de maestro),contemplar todo el tiempo quepermanecía el niño en el centrocon carácter educativo y no asis-tencial, etc.Todas estas iniciativas munici-pales se encuadraron en la Con-cejalía de Educación, rompiendoasí con la tradición de ubicarlas enla de Servicios Sociales.Se van creando Patronatos Mu-nicipales de Escuelas Infantiles enbastantes municipios, como es elcaso de Granada, Barcelona,Valencia, Murcia, Elche, Getafe,Móstoles, etc.
Aportaciones de la FederaciónEspañola de Municipios yProvincias (FEMP)En el trascurso de estos años, laFederación Española de Municipiosy Provincias estableció periódica-

mente encuentros de ámbito esta-tal, en los que participaban, ademásde los concejales y técnicos munici-pales, otros profesionales que tra-bajaban directamente en los centrosde educación infantil municipales,entre los cuales me encontraba,pudiendo destacar el papel activoque nos permitían ejercer en aque-llos momentos.En algunos de estos encuen-tros, como los efectuados enSalamanca (1.984), Sevilla (1.986),Llanes (1.988), Vitoria (1.990),Zaragoza (1990), se abordabantemas generales de educaciónrelacionados con los municipios,y, en todos ellos, estaba incluida laeducación de los más pequeños;otros tenían carácter específicocomo, por ejemplo: Municipios yEscuelas Infantiles (Elche 1984),Seminario de Escuelas Infantiles(Melilla 1987), Las Escuelas

Infantiles Municipales ante lareforma educativa (Móstoles1988).En estos encuentros se plantea-ba el análisis de la realidad, separtía de las experiencias existen-tes, se compartían logros y dificul-tades, se trataba de llegar a con-clusiones generalizables, siempreabordando tres grandes bloques:
� Definir el modelo pedagógico yde funcionamiento de la EscuelaInfantil: què y cómo aprendenlos niños y niñas, condicionesfísicas materiales y humanas quefacilitan su desarrollo, etc.� Definir el modelo de gestión.En todo momento se plantea elmunicipio como Administra-ción más cercana al ciudadano,y, por lo tanto, la más adecuadapara adaptarse a las necesidadessociales de su contexto, lógica-

mente encuadrada en un marcolegislativo más amplio de refe-rencia general.� Estudios de costes y propuestasde financiación. Se analizaronlos costes reales de los centrosque funcionaban, se hacían pro-puestas muy ajustadas y progre-sivas en su temporalización.
A modo de resumen de este perio-do, destacaría:
� Su sensibilidad para intentar res-ponder a las necesidades educati-vas de los más pequeños.� Ser capaces de recoger las apor-taciones de profesionales y fami-lias directamente  implicados enla vida diaria de la escuela infantil.� Elaborar propuestas de institu-ciones realistas y ajustadas a lasnecesidades y derechos de losniños y sus familias.
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¿Qué ha pasado en la década delos años 90?
Creo que, a partir de la aprobaciónde la LOGSE, consideramos quetodo estaba en marcha de formageneralizada, pero, aunque la Leypodía responder en gran medida altrabajo elaborado con anterioridad,su puesta en práctica ha ido dete-riorando la realidad:
� No se desarrolla en primer ciclo,por lo tanto, no se contempla laetapa en su integridad.� Se hace un aprovechamiento derecursos sobrantes en otras eta-pas educativas, sin ningún crite-rio técnico que dé identidad a laetapa tal y como estaba prevista.� En la actualidad se prima la can-tidad sobre la calidad de aten-ción a los más pequeños y seprocede al desmantelamiento

de realidades iniciadas en losaños 80, reduciendo los recur-sos, eliminando el segundociclo, etc.
Bastantes de los ayuntamientos quefueron pioneros en la implantaciónde un modelo de educación infantilajustado a las necesidades de losniños y las niñas, y de su contextosociofamiliar, han retrocedido ensus políticas educativas y se hanrefugiado en afirmaciones talescomo: «Las competencias corres-ponden a las Comunidades Au-tónomas, por lo tanto, que resuel-van ellas», o «es un servicio caro yel municipio no cuenta con recur-sos». Afirmaciones que, en parte,son ciertas, pero que han servido adichos municipios para asumir solu-ciones más baratas, que lógicamen-te van en detrimento de la calidaddel servicio prestado.

Es verdad que las Comunida-des Autónomas tienen que asu-mir mayor financiación de la eta-pa educativa 0-6 y garantizar launidad de dicha etapa y la calidaddel servicio educativo que sepresta durante todo el tiempo quela institución permanece abierta.Pero también es verdad que losmunicipios han abandonado engran medida su énfasis reivindi-cativo, en la demanda de financia-ción para la creación de centrosdesde el municipio, aceptando,por otra parte, propuestas de ser-vicios que no responden adecua-damente a las necesidades educa-tivas de los niños y las niñas máspequeños y a su contexto socio-familiar.Se echa en falta el trabajo quese desarrolló desde la FederaciónEspañola de Municipios y Pro-vincias durante la década de los

años 80, por lo que me atrevo asugerir que es necesario retomarel trabajo compartido de los pro-fesionales, las familias y los muni-cipios, para analizar, una vez más,la realidad actual y elaborar unarespuesta educativa para los niñosy las niñas menores de 6 añosdesde el ámbito local. n marzo
  

abril 2
002

72 in
-fan-c

ia

Ayer72.qxd  21/01/02  16:18  PÆgina 23



24

infancia y sociedad

in-fan
-cia7

2

marzo
  

abril 2
002 De un tiempo a estaparte España ha recibi-do una gran afluenciade inmigrantes prove-nientes de diversos paí-ses en crisis; de entreellos Ecuador, donde elcreciente deterioro de lasituación económica haocasionado que muchosde sus habitantes salgandel país en busca demejor suerte llevandoconsigo inclusive a sushijos, muchos de ellosen edad escolar. Por talmotivo, y ante la diver-sidad cultural que ya se hace presente en lasescuelas españolas, resulta enriquecedor para losmaestros y autoridades educativas conocer cadavez más la realidad educativa, económica y social

de los países de dondeprovienen sus nuevosalumnos.Teniendo en cuenta elpapel fundamentalque desempeña laescuela en el procesode integración-adapta-ción de estos niños yniñas en la sociedadespañola, la implica-ción del maestro en larealidad personal delindividuo constituyeuna valiosa ayuda a lahora de analizar lasexperiencias pasadas ybrindar mejores oportunidades futuras en laintegración social, y por ende en la compren-sión de la otra cultura tanto por parte del inmi-grante como por parte del nativo.

La escuela debe ser, entonces, uno de losprincipales facilitadores de la comunicaciónintercultural, por ello se considera oportunopresentar algunos datos sobre la educacióninfantil en el Ecuador y la sociedad en la quese haya inmersa.
Generalidades de la práctica preescolar en elEcuadorExisten muy pocos datos históricos referentes alos orígenes de la educación infantil en elEcuador; los indicios registrados de los primeroscentros que se consideraron como preescolaresdatan de 1905 y 1906 aproximadamente, en quese fundaron uno en cada año en Guayaquil (puer-to principal del país) y Quito (capital de laRepública), respectivamente (Wither, 1987).De los pocos datos, se tiene constancia queen 1934 en la provincia del Guayas (cuya capi-tal es Guayaquil) se creó el Jardín Fiscal n.º 2,

Panorama de la educación infantil enE c u a d o r
Dayse V. RobalinoEl importante papel que ha asumido la escuelacomo receptora de diversidad cultural, y susmaestros en la búsqueda de nuevas vías parala comunicación intercultural, debe motivar elinterés por el conocimiento de otras culturas ysus realidades con el objetivo de llegar mejora los estudiantes extranjeros y/o hijos deextranjeros, inculcando en la comunidad edu-cativa el respeto hacia lo diferente. Respetoque surge principalmente del conocimiento; yqué mejor momento para estimularlo que losprimeros años del contacto escolar. Por ello, ydebido al gran número de inmigrantes ecuato-rianos, se exponen algunas reflexiones sobreel desarrollo de la educación infantil y los indi-cadores de la problemática económico-socialecuatoriana; esperando que proporcionen almaestro herramientas auxiliares efectivas parahacer frente a esta diversidad cultural.
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que años más tarde (1944) recibió el nombrede su creador, el Licenciado Alberto WitherNavarro, y adquirió el carácter de experimen-tal. Sin embargo, ésta y otras iniciativas no hansido suficientes frente a la escasa atención queha prestado el Gobierno a este nivel educati-vo que no ha logrado, pese a sus pretensionesde atender a la infancia desde sus primerasetapas, cubrir las necesidades educativas degran parte de la población infantil, lo que haperjudicado especialmente a la de los estratosmenos favorecidos que generalmente recurrena la educación pública. Ésta última debido asus deficiencias presenta profundas diferen-cias ante la educación privada, no sólo en loque a recursos económicos se refiere sinoprincipalmente en cuanto a su cobertura, loque perjudica directamente a los niños deescasos recursos económicos que ven merma-das sus posibilidades de acceder a la educa-ción infantil.

Según datos del SINEC (Sistema Nacionalde Estadísticas Educativas del Ecuador) entre1997-1998, la cantidad de establecimientosparticulares (1.770) supera a los fiscales(2.231), y más aún a los municipales (8); situa-ción que resulta alarmante si se analizan lostotales de alumnos con que se cuentan encada uno de ellos (Tabla 1), pues no existecorrelación entre el número de locales educa-tivos y la cantidad de pequeños en el servi-cio. Así se evidencia, por ejemplo, que lademanda de establecimientos preescolaresfiscales y municipales a nivel nacional es ele-vada y no se ve compensada con el númerode los mismos, dando lugar a la masificaciónde alumnos por clase, descenso de la calidadeducativa y a un elevado índice de desercióna nivel preescolar.Todos estos aspectos que no son más que elreflejo de una crisis educativa en todos susniveles, se ven agravados por la difícil situación

socio-económica que ha venido sufriendo lapoblación ecuatoriana y que ha llevado amuchas familias a prescindir del derecho a laeducación de sus hijos, no sólo por las apre-miantes necesidades económicas sino por lanecesidad de contar con más fuerza de trabajoen su lucha por sacar adelante el hogar. Así, laeducación preescolar se ha visto, en muchoscasos, relegada por considerarla un nivel edu-cativo menos importante y por tanto prescin-dible, más aún si se considera que en ocasionespuede traer consigo algunos gastos pese a tra-tarse de educación estatal.
La Legislación ecuatoriana frente a laeducación de la pequeña infanciaLas medidas adoptadas por el Estado ecuato-riano para asegurar la atención a los menoresgarantizándoles salud y educación se estable-cen desde la misma Constitución Política de la
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Nivel preescolar Fiscal Municipal Particular Totales
Planteles 2231 8 1770 4009
Profesores 4412 21 6559 10992
Alumnos 100992 443 66147 167582
Tabla 1. Planteles, profesores y alumnos por sostenimiento a nivel nacional durante el año lectivo 1997-98:Nivel preescolar (adaptado de SINEC, 1998: 29).
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República (1998), donde se abordan tambiénlas orientaciones básicas que presiden la legis-lación educativa, las mismas que puedenenglobarse en tres aspectos esenciales: el dere-cho a la educación como prioridad y obliga-ción pública y del Estado; la libertad deenseñanza, credo y lengua; y la regulacióngeneral y presupuesto educativo (Ayala, 1999;Asamblea Nacional Constituyente, 1998).Considerada la educación como un deberprimordial del Estado y un derecho de todoslos ecuatorianos, la Ley de Educación (1983)respecto a la educación preescolar determinaentre sus fines lo siguiente:
«Atender preferentemente la educación preescolar,escolar, la alfabetización y la promoción social, cívi-ca, económica y cultural de los sectores margina-dos» (Capítulo II, Art. 3º - f, de la Ley deEducación).

Esta ley asegura a su vez la gratuidad de la edu-cación oficial en todos sus niveles (Capítulo II,Art. 18). Sin embargo, excluye a la educación

preescolar de la obligatoriedad y declara en suArtículo 20 (Capítulo II):
«La educación es obligatoria en el nivel primario yen ciclo básico del nivel medio.»

Por otra parte, en el Reglamento de la Ley deEducación (1985) se estipula que los estable-cimientos del nivel preprimario están desti-nados a niños de cinco y seis años de edad;permitiendo organizar un nivel anterior (cua-tro a cinco años) a los locales que dispongande los recursos necesarios, sin que ningunode estos niveles se constituyan en requisitoprevio a la educación primaria (Marcillo,1998).
Art. 67.- El Ministerio generalizará la educaciónpreprimaria oficial para los niños de cinco a seisaños, pero no constituirá requisito para el ingre-so a la educación primaria.

Con respecto a la estructuración y planifica-ción del trabajo preescolar, a nivel ministerial

las cosas han avanzado muy lentamente debi-do a la poca importancia que se le ha dado aeste sector. Así, en 1939 el preescolar tiene suprimer documento de planificación, pero noes sino hasta 1976 en que se estructura unplan y programa para la educación preescolar;que más tarde, en 1982, serán revisadosteniendo en cuenta los aportes de la psicologíaevolutiva y de la metodología educativa de laépoca. Es por esos años, en 1980, que elMinistro de Educación
«inicia la gran Reforma Educativa a nivel nacio-nal y a la educación preescolar se le da la impor-tancia que merece, aunque no es obligatoria des-de los tres años, por razones económicas»(Wither, C.: «Realidad Ecuatoriana de laEduación Preescolar», en: El desarrollo del ser huma-no, Barcelona, Paidac, 1987: 244.

Dicha no obligatoriedad permanece vigentehasta nuestros días. Se debe anotar que actual-mente el trabajo del preescolar está orientadopor una nueva Reforma Curricular puesta en
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vigencia en 1996 y que propone, entre otroscambios, que la educación básica incluya unaño del nivel preescolar con el fin de conse-guir un proceso educativo mejor articulado ysostenido.
La situación económica ecuatoriana, unagravante de la problemática educativaA partir de 1998, el Ecuador ha empezado avivir los estragos de una crisis económico-social que se venía anunciando desde hacealgunos años atrás debido a la mala adminis-tración del Estado sumada a las constantescatástrofes naturales que han azotado al país yque de una forma u otra han acrecentado elgrave problema económico e impactado con-siderablemente sobre los estratos más desfa-vorecidos.Es así, que la crisis económica que afectahoy en día al Ecuador ha provocado el aumen-to de la inflación a un 78,1% anual y una alzaen los precios de los alimentos básicos en másde un 85% durante el año pasado, llevando a

la desesperación a un población que ve comosu nivel de vida se deteriora paulatinamentesin tener soluciones a su alcance (Instituto deInvestigaciones Económicas y Políticas, 2000).La educación, por su parte, presa tambiénde un antiguo deterioro y ante el elevado índi-ce de pobreza que ataca especialmente a losniños menores de 15 años, afectando en 1999a un 63% de ellos aproximadamente, presentadatos poco alentadores que revelan el bajoíndice de escolaridad y rendimiento de losestudiantes. Así, en 1999 sólo el 43,1% de lapoblación había alcanzado un nivel de instruc-ción básico; siendo el índice de analfabetismodel 20,7% a nivel nacional entre los niños deseis años y más, porcentaje que se eleva alhablar de la zona rural (26,2%) en contraposi-ción con la urbana (16,7%) (MEC, 1999a).En lo que respecta a la educación pre-pri-maria la tasa de escolaridad nacional para 1999fue del 61,9%, inferior a la de 1998 (65,9%) ymás a los niveles con que se partió en 1994(67,2%). Estos porcentajes son aún más dis-pares si se comparan los índices de escolari-

dad de 1999 en las zonas urbana y rural delpaís, 81,4% y 34,9% respectivamente frente aun 83,4% (urbano) y un 47% (rural) de 1994(MEC, 1999b).Actualmente, estos niveles se ven todavíamás disminuidos debido a las necesidadeseconómicas de la familia y como consecuenciade las obligaciones laborales que tienenmuchos niños. Según una encuesta realizadasobre una muestra de 2637 familias, por elCentro de Estudios Latinoamericanos de laPontificia Universidad Católica del Ecuador,entre los siete primeros meses de 1999 lapoblación infanto-juvenil trabajadora crecióun 22% más (PNUD, 1999).
Reflexiones finalesSin lugar a dudas los factores que inciden enel deterioro educativo ecuatoriano son diver-sos y van desde la falta de políticas educativasadecuadas hasta la misma práctica educativaque muchas veces no le reconoce a la educa-ción infantil la importancia de sus objetivos.
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En el Ecuador, las debilidades del SistemaEducativo pueden ser muchas y presentarsegeneralmente como problemas de administra-ción y gestión del sector educativo mani-festándose, por ejemplo, en la deshonestidadde algunas autoridades que han llegado alextremo de permitir, previo pago, la aperturade establecimientos destinados a la educacióny cuidado infantil que incumplen con las míni-mas normativas de estructura física y de con-tratación de personal docente, y más aún quetienen como directores a personas que noposeen la titulación ni los conocimientosnecesarios, pero que en su momento vieronen dichos establecimientos privados un mediode enriquecimiento dada la concienciación delos padres de familia sobre la importancia dela educación en esta etapa.Sin embargo, pocos años más tarde, esteboom lucrativo a declinado y se ha visto comoalgunos centros preescolares han debido cerrarsus puertas por falta de alumnos, debido no alos bajos índices de natalidad (la tasa bruta de

natalidad en 1997 fue del 14,2 %) ni a la faltade interés de los padres, sino porque las nece-sidades económicas familiares se fueron incre-mentando frente a unos ingresos cada vez másbajos y un costo de vida cada vez más alto.Consecuentemente, la galopante crisiseconómica ha llevado a realizar toda clase desacrificios; entre ellos está, el que las familiasde menos recursos se vean obligadas a reque-rir inclusive de los niños menores de seis añospara trabajar en los mercados, en la ventaambulante, etc... (sea solos, con los padres y/ohermanos), pues su terrible situación econó-mica les obliga muchas veces a saltar esteescalón educativo. Pero hoy en día, no sólo lasfamilias menos favorecidas renuncian a la edu-cación preescolar, lo hacen también algunoshogares de clase media que prefieren no tenerlos gastos, muchas veces exagerados, que laeducación preescolar demanda en un país don-de existe la tendencia a hacer uso de los cen-tros educativos privados debido a la descon-fianza y falta de credibilidad académica de que

gozan los públicos, y por qué no decirlo por lainfluencia de ideas clasistas muy marcadas enla sociedad ecuatoriana.El retroceso y estancamiento que la educa-ción está sufriendo en Ecuador es evidente yse ha manifestado, desgraciadamente, en losmomentos en los que la educación preescolarcobraba un impulso mayor superando inclusi-ve lo planificado por la administración,obligándola a centrar su interés en este niveleducativo del cual la misma sociedad exigíacada vez más.Durante mis años de práctica educativa comoprofesora de infantil fui testigo de innovacio-nes educativas de mucho valor en el área, ten-dientes al desarrollo integral del niño a travésdel estímulo constante y la dedicación de losmaestros en la consecución de los objetivospropuestos. Dicha dedicación es precisamentela que ha impulsado, en la mayoría de los casos,a los propios docentes de infantil y/o personaleducativo de los centros a presentar nuevas ini-ciativas para la enseñanza preescolar.
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Vale aquí mencionar algunos de los aportesque el Estado ha desplegado en el área prees-colar y que han estado a cargo de UNICEF,organizaciones no gubernamentales y otrasinstituciones privadas. Tal es el caso de diver-sos programas emprendidos con los indígenas,en zonas de difícil acceso dentro del país, don-de la comunidad ha jugado un rol pedagógicoen la puesta en marcha de los centros preesco-lares rurales no formales (CIC); en los cualesla Asamblea Comunitaria elige un promotorque después de ser preparado se encargará dela capacitación de los niños en su propia casao en locales privados. Logrando así que losCIC estimulen la difusión de los valores cultu-rales de las comunidades rurales a los niñosque las integran (Pérez, 1993).Pese a la loable labor, se echa en falta la pues-ta en común, con mayor continuidad, de lasnuevas experiencias que los centros educativosllevan a cabo. Para beneficio no sólo de las ins-tituciones escolares y sus docentes, que enri-quecerán su visión y expectativas educativas,

sino principalmente de los párvulos que cons-tituyen el objetivo y fin primordial del hechoeducador; alrededor de quienes deben girartodos los intereses de la enseñanza dejandoatrás los egoísmos y beneficios personales. Sinolvidar que la educación, y por qué no decirlola educación infantil especialmente, requierende personal capacitado con ánimo investiga-dor y de estudio; de autoridades entregadas ala labor docente e interesadas en la evolucióneducativa que apoyen y a su vez exijan con fir-meza al maestro en su ejercicio profesional; yde gobiernos que aboguen por el desarrollohumano constante, preparando al hombrepara adaptarse a los requerimientos del mun-do de hoy. n
AgradecimientoEl presente trabajo ha sido realizado gracias a laconcesión de una beca de investigación de laAgencia Española de Cooperación Internacional(AECI).
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La atenc ión a lad ivers idad
El Sur en Movimiento

Análisis de la situación actual
La atención a la diversidad es un derecho y undeber que tenemos todos los que estamos impli-cados en la tarea educativa, familias, educadores,niños y niñas. Entendemos como diversidad lascaracterísticas sociales, físicas, psíquicas, econó-micas... que tenemos como individuos diferentes.La integración atendiendo a la diversidadexige unas condiciones que garanticen la cali-dad de la educación para que sea posible pre-cisamente el principal objetivo: la atencióneducativa de la diversidad.Cada individuo debe tener un lugar que atien-da sus necesidades educativas y que, hasta elmomento en la etapa de educación infantil (0-6)se concreta en las Escuelas Infantiles, Casas deNiños y Colegios Públicos, independientementedel carácter de esa necesidad.En estos centros contamos con característicasfavorables ante estas demandas pero tambiéncon unos límites claros ante la integración.

Actualmente existe un vacío de institucionespara atender a los niños que presentan unaproblemática específica, que no puede seratendida por estos centros por carecer en laactualidad de los recursos de apoyo necesarios,hasta el punto de resultar perjudicial para losniños su estancia en ellos.En el momento actual se está primando darrespuesta a las necesidades de las familias y delos propios niños sin tenerlas en cuenta entoda su dimensión.Consideramos necesario que la Administra-ción diversifique los recursos y propicie la fle-xibilidad en la organización de grupos, ratios,espacios, así como la adaptación de los centrospara atender a estos niños que, por sus carac-terísticas individuales y familiares, no encuen-tran una respuesta educativa adecuada.Para que exista la verdadera integración espreciso el consenso entre las distintas institu-ciones implicadas, tal como señala la ley, apor-tando los recursos humanos y materiales,

El grupo El Sur en Movimiento nace en 1995 ainstancias del Servicio de Escuelas Infantilesde la Comunidad de Madrid y aglutina a direc-toras de Escuelas Infantiles y Casas de Niñosde Alcorcón, Fuenlabrada, Humanes, Navalcar-nero y las zonas de Casas de Niños de Colmenarde Arroyo, Griñón, Moraleja y Aldea del Fresno,hasta un número total de veinte centros. Sufuncionamiento se basaba, fundamentalmente,en la reflexión sobre temas que interesan alconjunto de los participantes, y que sirven pararevisar y profundizar en los criterios de actua-ción y en los recursos necesarios para su con-secución. Una vez modificada la estructura delServicio de Educación Infantil, a partir del tras-paso de competencias plenas a la Comunidadde Madrid, este tipo de iniciativas se ven abo-cadas a su desaparición por un cambio en elmodelo (los antiguos técnicos son sustituidospor los clásicos inspectores del Ministerio).Ante el vacío que este hecho provoca en elanterior método de trabajo, El Sur en Mo-vimiento reacciona planteándose la necesidadde mantener como iniciativa propia del gruposu continuidad, prosiguiendo en su intención deabordar, año a año, nuevos aspectos presentesen nuestra realidad educativa. En esta línea,hemos trabajado, en este último periodo «laatención a la diversidad» y los recursos nece-sarios para alcanzar este objetivo desde laperspectiva de intervención y colaboración delos Equipos de Atención Temprana (los E. A. T.son equipos de carácter multiprofesional, exter-nos a las Escuelas y Casas de Niños y respon-sables de la derivación y seguimento de losniños y niñas de integración).
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ia Equipos de Atención Temprana suficientes,formación de los equipos educativos, adecua-ción de espacios, dotación de materiales, etc.,para defender la calidad de la educación, dere-cho y deber de todos.La realidad hoy es que los Centros deEducación Infantil tienen unos recursos limi-tados. Desde esa defensa de la calidad, en laintegración real de los niños en los centros,definiremos las condiciones necesarias:
� Una concrección de la ley de EducaciónEspecial para la etapa 0-6, que regula laescolarización de los niños con NecesidadesEducativas Especiales, adecuando la res-puesta educativa a estas necesidades, esta-bleciendo qué tipo de centros atienden cadaproblemática.� Modelo de centro, donde el equipo deescuela se implique y participe en el proyec-to, con una metodología con criteriospedagógicos y estrategias que den cabida a

todos los niños y sus familias con sus dife-rencias.� Elección del centro, por parte de las familias,teniendo en cuenta las características de cadauno para responder a las distintas necesida-des de los niños: formación del equipo, espa-cios y materiales, etc.� Coordinación con los Equipos de AtenciónTemprana, antes de la escolarización de losniños y las niñas, para poder realizar lasadaptaciones metodológicas, organizativas,de ratio, etc. pertinentes y tomar decisionesconjuntamente, referentes a características ynecesidades de los niños y los centros.� Equipos de Atención Temprana suficientespara atender a todos los centros, puesto queno es proporcional el aumento del númerode centros (Escuelas Infantiles y Casas deNiños) y el aumento de los equipos y susmiembros.� Valorar las nacesidades y el número depequeños de integración de cada grupo.

La intención de todos los profesionales deesta etapa ha sido siempre atender a la diver-sidad y paralelamente defender la calidad dela educación. Por ello, solicitamos el total apo-yo de la Administración para alcanzar estosobjetivos.
Nuestras necesidadesDespués de un exhaustivo análisis de la reali-dad que viven nuestros Centros, consideramosnecesario matizar algunos aspectos para quelas necesidades educativas especiales puedanser abordadas teniendo en cuenta cada una delas particularidades con las que nos encontra-mos día a día:
� Es necesario favorecer un clima de colabo-ración entre todos los implicados, pequeño,familia, educadora, dirección, equipo de laEscuela, Equipo de Atención Temprana,otras instituciones externas a la Escuela, el
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proceso conlleva una coordinación fluida ysistemática, en la que los compromisos deseguimiento sean cumplidos por todos: pla-nificando el proceso de escolarización, res-petando las fechas previamente estableci-das, cumpliendo las tareas acordadas, esta-bleciendo órdenes del día claros y concisos,etcétera.� Creemos que aumentando los recursoshumanos de los Equipos de AtenciónTemprana conseguiríamos: una mayorobservación en el aula por parte de estosprofesionales, elaborar unas adaptacionescurriculares ajustadas a la realidad individualy grupal, comprobar los avances o retroce-sos , reales que se dan a lo largo del curso,dar pautas de orientación en la intervencióna los profesionales.� Es fundamental ajustar los recursos, tantomateriales como humanos, según las necesi-dades que vayan surgiendo, con la coordi-nación de otros profesionales e institucio-nes que puedan aportar mejoras. Para cono-cer con exactitud los recursos necesarios, esbásica la observación y la coordinación, taly como hemos subrayado anteriormente.� Con respecto a las familias sería importantetener en cuenta: ajustar las orientaciones a lasexpectativas reales, informar con presición delas posibilidades con las que el centro cuenta,

la necesidad periódica de información, inter-cambio de información periódica.
Hasta aquí se han expuesto las consideracio-nes necesarias para atender a los niños y lasniñas con necesidades educativas especialesdiagnosticados, pero dada la etapa evolutivaque acoge nuestros centros, no podemos olvi-darnos de aquellos casos que surgen y quetambién necesitan de la intervención delEquipo de Atención Temprana, para los quesería necesario destinar un tiempo y un espa-cio donde poder dar respuestas a intervencio-nes ajustadas.Si atendiésemos a todos los aspectos aquírecogidos y además los Equipos de AtenciónTemprana contaran con todos los perfilesprofesionales necesarios, en función de lasnecesidades de los niños y los centros, podría-mos abordar las necesidades educativas espe-ciales con normalización y mayor calidad edu-cativa.
Aspectos para la reflexiónConsideramos la atención a la diversidad comoun fenómeno de carácter global, y no comoun fenómeno sectorial al que tienen que hacerfrente aisladamente ciertos grupos de perso-nas o instituciones.

Con todo, somos conscientes de los proble-mas que puede presentar tanto para el niño oniña en particular, como para la instituciónescolar, ya que, muchas veces la falta demedios y el apoyo de técnicos especialistashacen que teoría y práctica vayan por distintoscauces.En todo caso, el ambiente que proporcio-nan las Escuelas Infantil y Casas de Niños esun medio favorable y eficaz para hacer frentea esta problemática.Valoremos el cambio de concepción e inter-vención con respecto a este tema, que hastahace un tiempo se tenía (Real Decreto334/1985 de 6 de marzo, de Ordenación de laEducación Especial y los Criterios para laEscolarización del Alumnado con NecesidadesEducativas Especiales �aparecidos en el BoletínOficial de la C.M. n.º 1, 47 del 23 de febrero del96), donde la integración se trataba de solven-tar mediante la creación de escuelas o centrosespeciales autosuficientes y aislados del contex-to social natural.Frente a esta idea, nuestra propia experiencianos hace apostar por una escolarización norma-lizada de estos niños o niñas en el ámbito esco-lar común a todos los niños o niñas como pro-puesta para lograr una salud integral infantil.La escolarización del niño o niña conNecesidades Educativas Especiales: físicas,
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sensoriales, motrices, sociales, étnicas, cultura-les... debiera implicar la puesta en marcha deuna nutrida red de áreas: científica, técnica,social, política y administrativa, así como eldespliegue de estrategias en el trabajo con lasfamilias.Hemos visto necesario revisar el procesoeducativo y ubicar los puntos de error parapoder combatirlos y en este sentido poderhacer la siguiente reflexión. En concretohemos visto la necesidad de:
� Información y asesoramiento por parte de losEquipos de Atención Temprana sobre eldiagnóstico de los pequeños con NecesidadesEducativas Especiales y sus característicassocio-familiares.� Recibir suficiente información y asesora-miento sobre las implicaciones que taldiagnóstico y características tienen sobre laprogramación de aula, las adaptacionesmetodológicas y de recursos materialesnecesarios, así como la adecuación de loscriterios de evaluación.� Necesidad de disponer de información uorientación sobre pautas, estrategias o cla-ves para su adecuada incorporación o adap-tación al contexto escolar de los pequeñoscon Necesidades Educativas Especiales quese escolarizan por primera vez.

� Necesidad de cocimiento de los programasde los centros de tratamiento individual olas implicaciones que pueda tener en la pro-gramación o planificación en las actividadesdidácticas en el gupo y el desconocimientode dichos centros de tratamiento del con-texto educativo escuela-grupo de los niñosque comparten ambos servicios.� Coordinación entre Escuelas Infantiles,Casas de Niños, Equipos de AtenciónTemprana y centros de tratamiento.� Necesidad de consensuar los criterios lasEscuelas Infantiles, las Casas de Niños y losEquipos de Atención Temprana, criteriostales como: grupo de edad de escolarizaciónde pequeños con Necesidades EducativasEspeciales; modalidad educativa al finalizarla escolarización en E. I./C. N.; recursospersonales de apoyo; pautas de orientacióny asesoramiento a las familias; el modo enque se está desarrollando la escolarizaciónde los pequeños más gravemente afectadosy las implicaciones que tiene para los cen-tros, tanto con carácter general como, másconcretamente, en lo relativo a la salud delos pequeños; la participación de las fami-lias en la toma de algunas decisiones comola modificación de la jornada escolar, asícomo la adecuada información y puesta encomún de las causas que condicionan más

modalidades o tiempos concretos de apoyopara el pequeño; reflexión sobre el modelode relación que se establece entre las fami-lias y los distintos profesionales; analizar yconsensuar considerando que la acción edu-cativa con los pequeños con NecesidadesEducativas Especiales es una responsabili-dad conjunta. n
Más referencias documentalesPara la elaboración de este trabajo hemos uti-lizado los siguientes documentos:
Estudio de la Comunidad Autónoma deMadrid sobre los Niños de NecesidadesEducativas Especiales (A.C.N.E.E.) y losEquipos de Atención Temprana ( E.A.T.) queatienden a las Escuelas Infantiles y Casas deNiños de la Red Pública de la ComunidadAutónoma de Madrid.
Real Decreto 334/1985, de 6 de Marzo deOrdenación de la Educación Especial.
Documento que regula las funciones de losEquipos de Atención Temprana del curso1998/99.
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Despertarse

Eduard Estivill
El sueño es unproceso biológicocomparable al des-censo por unaescalera, con uninicio (dormirse) yun final (despertar-se). Al primer escalón lo denominaremos som-nolencia o fase 1 del sueño: es el hecho de dor-mirse, situación para la que el cuerpo necesitaun estado de relajación, con ausencia de movi-miento y una posición adecuada, normalmen-te, estirado o reclinado. Si no concurren estascircunstancias, el sueño no es posible, salvo encasos extremos de somnolencia diurna en losque uno puede dormirse hasta estando senta-do (por ejemplo, conduciendo). Pero estos soncasos patológicos y, en este artículo, sólo nosocuparemos de fenómenos fisiológicos, es

decir, de los procesosnormales. Cuando laposición es la correc-ta, hacen falta unosmomentos de máxi-ma relajación e inmo-vilización del cuerpo(nadie se duerme mientras se mueve) para quese pueda producir la famosa desincronizacióndel ritmo alfa cerebral: estado de las ondasobservado en el electroencefalograma practica-do a una persona que se duerme. Aparece unritmo alfa que se va fragmentando (desincroni-zando) y que es característico de esta fase delsueño. Es cuando el cuerpo se relaja totalmen-te y pueden aparecer las típicas sacudidas, nor-malmente de las piernas, parecidas a patadas,que hasta pueden llegar a despertarnos y sepueden asociar con sueños relativos a caídas.

Esta fase del sueño da paso a las fases poste-riores de sueño superficial, de sueño profundo yde fase REM, que se intercalan durante el restode la noche y que se acaban en el momentodenominado como despertar, que consiste en larecuperación del estado de vigilia. Hay dos tiposde despertar: el espontáneo y el provocado.
El despertar espontáneoEl despertar espontáneo es el que se producedespués de un determinado número de horas desueño. Cuando se estudia el proceso de dormiren el laboratorio de una unidad del sueño, seobserva que se produce un pequeño movimien-to (en inglés denominado arousal, término queno tiene traducción a nuestro idioma), que dalugar a un cambio rápido en este tipo de ondascerebrales (normalmente, de ondas lentas a

El sueño y el despertar constituyen unas preocu-paciones de nuestra sociedad. También son pro-cesos biológicos que tienen una clara influenciasobre las actividades posteriores que se llevan acabo. Poco a poco se va profundizando en lamanera como funcionan y en qué tipo de altera-ciones pueden presentar, sobre todo en los niñosy las niñas pequeños.
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ondas rápidas), iniciándose entonces la vigilia. Serecupera la conexión auditiva al nivel necesariopara entender órdenes, procesarlas o respondera ellas, así como la capacidad de movimiento quenos permite levantarnos y empezar el día. Estareacción de despertarse puede aparecer sin quehaya ningún estímulo externo que la provoque yrecibe el nombre de espontánea.Pero realmente no es tan espontánea, sinoque responde a mecanismos internos circadia-nos, es decir, a ritmos biológicos.Recientemente se ha demostrado la función dela hormona adrenocorticotropa, y más concre-tamente el cortisol, sustancia química que,cuando se acumula en la sangre, está íntima-mente relacionada con el despertar espontá-neo. No se conoce con exactitud el procesopor el que esta hormona inicia su función,pero estaría relacionado con la actuación deotras hormonas, como la melatonina, queempieza a desaparecer de la sangre cuando elcortisol inicia su presencia, cosa que sucede, asu vez, al aparecer la luz solar, es decir, demadrugada, cuando la temperatura de nuestrocuerpo aumenta unas décimas. Es decir, el pro-ceso del despertar fisiológico y espontáneo no

es fruto de la casualidad, sino la respuesta finala un proceso en el que intervienen las hormo-nas, la temperatura corporal y la luz.El despertar espontáneo va seguido de unasensación de haber dormido bien, o sea, desueño reparador.Normalmente, seproduce después de7-8 horas en un adul-to, 11-12 en un lac-tante, 9-10 en unniño, 8-9 en un ado-lescente y 5-6 en unapersona de más desetenta años. Por tan-to, el despertar seríaadecuado si estuvieraacompañado de estasensación de bienes-tar. Sin embargo, sieste despertar es-pontáneo se producedespués de pocashoras de sueño (porejemplo, en la mitadde cada uno de los

casos que acabamos de señalar), impera unasensación de sueño poco reparador, con algu-nos síntomas, como pesadez de cabeza, can-sancio físico, fatiga mental con poca capaci-dad de reacción, etc.

Estivill.qxd  19/02/02  13:19  PÆgina 36



37

infancia y salud

marzo
  

abril 2
002

72 in
-fan-c

ia
No conocemos demasiado bien las causasdel despertar espontáneo precoz, es decir, elque se produce después de un número insufi-ciente de horas de sueño. Es el tipo de des-pertar que aparece en los casos de estados dedecaimiento o en depresiones leves, en los queuna persona se va a la cama sin dificultad, seduerme rápidamente y al cabo de 2-3 horas sedesvela, sin que exista ningún estímulo exter-no para ello, resultándole imposible volver adormirse. En realidad, en estos casos pareceexistir una alteración en el mecanismo del des-pertar y otra alteración en el mecanismo delacto de dormirse. Y parece que sea así, pues-to que hay otras personas que, aunque se des-piertan espontánea y precozmente (por ejem-plo, debido a la «sensación» de que tienen queir al lavabo), se vuelven a dormir enseguida.En estos últimos casos podría estar alteradoel mecanismo del despertarse, pero no el dedormirse.

El despertar provocadoEl hecho de despertarse se produce artificial-mente como consecuencia de un estímuloexterno, de tipo auditivo (el más frecuente), tác-til u olfativo. El estímulo interrumpe la fase desueño y enseguida aparecen ondas rápidas queconducen a la vigilia.La capacidad auditiva permanece activadadurante la noche, aunque con menor intensi-dad, es decir, si aplicamos estímulos auditivossuaves cerca de la persona que duerme, porejemplo, dando palmadas, observamos unpequeño cambio en las ondas cerebrales que

puede ir seguido, o no, de un movimiento cor-poral (darse la vuelta en la cama). Si el estímu-lo persiste con la misma intensidad, el cerebrose acostumbra a él y ya no responde con movi-mientos o cambios de posición.En cambio, si se incrementa la intensidad delestímulo acústico, la persona puede llegar adespertarse, es decir, a entrar en el estado devigilia. La intensidad del estímulo necesariopara despertarse varía según la fase del sueñoen que nos hallemos. Si estamos en una fasede sueño profundo, la intensidad tiene que seralta y repetitiva. En cambio, en una fase desueño superficial (fase 2), o fase REM (en laque se producen los sueños), basta con que seamoderada.Algunos de estos estímulos pueden llegar aintegrarse en los sueños, de manera que for-men parte de ellos. No es extraño que las per-sonas que sufren apneas (cierre del paso delaire por las vías aéreas superiores durante elsueño) expliquen que sueñan que se están aho-gando bajo el agua. Pero a pesar de ello, escurioso que el cerebro humano pueda serselectivo en lo que respecta a los estímulosacústicos. Por ejemplo, se puede comprobarfácilmente que una madre de un recién nacidoes capaz de dormirse entre los ruidos de unafuerte tempestad, pero en cambio se despiertaal más pequeño lamento de su bebé.Y con los estímulos táctiles sucede algoparecido. Un estímulo suave puede provocarun cambio de posición y la aparición de ondascerebrales diferentes; en cambio, si persiste, elcerebro se habitúa a él y los cambios desapa-recen. Por ejemplo, si colocamos la mano

sobre un brazo o una pierna de la persona queduerme, ésta se puede mover ligeramente,pero si después de ponerla la mantenemos allí,dejará de responder al estímulo y continuarádurmiendo.Menos conocida es la influencia de los estí-mulos olfativos en la función del despertar. Dehecho, se sabe que existen algunas sustanciaslo suficientemente intensas como para provo-car algunas reacciones de aorusal o despertar,pero aún hay pocos estudios sobre esta fun-ción. El producir un aroma que despertara ala persona sería un gran avance para la huma-nidad. Ello sería muy útil en caso de emana-ciones de gas, ya que, si el gas estuvieraimpregnado de dicho aroma, la persona perci-biría la fuga.
Formas de despertarse y estados anímicosdespués de despertarseEs bien sabido que algunas personas se des-piertan rápidamente, es decir, en cuanto abrenlos ojos ya se hallan en pleno rendimiento,hablan en voz alta, se mueven, programan loque han de hacer durante el día, o por decirlode otro modo, sencillamente, saltan de la camay empiezan a «funcionar». En cambio, hay otraclase de personas que se despiertan lentamen-te. Primero empiezan a oír, pero hablan poco,lo justo para decir buenos días, se desperezany se quedan durante algunos minutos en lacama. Después necesitan un rato para llegar asu rendimiento óptimo.Despertarse rápidamente suele ser propiode personas con una determinada forma de
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002 «rendimiento nocturno»: su mejor momentono es precisamente la noche y acostumbran atener sueño bastante pronto, es decir, se van adormir temprano y se levantan temprano. Encambio, los que tienen un despertar lento nosuelen encontrar nunca el momento de irse adormir, se entretienen y siempre tienen algu-na cosa que hacer antes de irse a la cama. Laspersonas de despertar rápido acostumbrantambién a presentar un predominio diurno ensus actividades (se levantan y se acuestan tem-prano), mientras que las que se despiertan len-tamente suelen tener un predominio noctur-no en sus actividades (si pudieran, se levan-tarían tarde y se acostarían tarde si se lodejaran hacer).Esto es especialmente cierto en los niños.Las características que hemos expuesto pare-cen tener un claro condicionante genético, yaque se observan desde el mismo momento delnacimiento. Hay lactantes de seis o siete mesesque ya muestran estas características. Los quese despiertan rápido suelen hacerlo abriendo

los ojos sin demasiados gritos ni llantos,conectan relativamente bien, atienden a losestímulos, sobre todo a los acústicos (voz dela madre) y plantean pocos problemas. Losque se despiertan lentamente son asimismomuy típicos. El llanto es algo muy habitual enlos primeros momentos después de desper-tarse, abren los ojos poco a poco y, sobretodo, están de muy mal humor. No atiendendemasiado a las palabras, rechazan la alimen-tación, normalmente agua o leche, y necesitanun cierto tiempo para llegar a un estadio acep-table de comunicación con el entorno. Estascaracterísticas se mantienen a lo largo de lavida. Es típico que los que se despiertan rápi-damente no tengan problemas cuando van ala escuela, acostumbran a ser puntuales y tam-poco presentan problemas cuando sus padresles indican que es hora de ir a dormir. Encambio, los que se despiertan lentamente sue-len llegar a clase con el tiempo justo, y siem-pre encuentran alguna excusa para retrasar elmomento de irse a la cama.

Trastornos del despertar
Hasta este momento sólo hemos hablado delhecho de despertar como una función fisiológi-ca, pero dentro de la medicina del sueño tambiénse dan diversas alteraciones que definen algunostrastornos de esta función.En los pequeños son frecuentes los desperta-res confusionarios, que consisten en estados devigilia parcial durante los que parecen estardespiertos, pero al mismo tiempo confusos,no entienden bien las órdenes sencillas, semuestran espesos o torpes cuando se les indi-ca que ejecuten ciertos movimientos y hablancon dificultad. Estos estadios pueden tenerdistintas intensidades durante algunos minu-tos. Se acostumbran a observar cuando losniños son despertados desde una fase desueño muy profundo (fase 3-4). Suelen ser evi-dentes cuando se les despierta al cabo de unahora o dos de sueño. Ello es así porque elsueño profundo se produce sobre todo en laprimera mitad de la noche. Es muy típico
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observar este hecho en los niños máspequeños cuando son trasladados a la camadespués de haberse dormido en el coche o enun sofá del salón. El pequeño se encuentraentonces como confuso, y es muy probableque al día siguiente no recuerde nada. Tambiénse puede observar después de la siesta, aunquees menos frecuente.Estos estados no tienen un tratamientoespecífico, ya que normalmente no son dema-siado largos ni van  acompañados de otros sín-

tomas. Simplemente, se trata de que los padresconozcan el fenómeno para no darle ningunaimportancia. No sirve de nada intentar estimu-lar al pequeño para que «se despierte mejor». Laconducta idónea consiste en obviar el episodiosin intentar cambiar el estado del pequeño. Sieste hecho se produce cuando lo despertamosa media noche para cambiarlo de lugar o parallevarlo al baño, lo único que se tiene que haceres esperar a que se duerma, o dejar que se aca-be de despertar, sin hablarle demasiado, cuandoeste estado se produce después de una siesta.También se consideran trastornos del desper-tar el sonambulismo y los terrores nocturnos,aunque, en realidad, no son verdaderos estadode vigilia, sino más bien pseudodespertares, yaque, aunque el pequeño parezca despierto, enrealidad está profundamente dormido.El sonambulismo es la repetición automática,durante el sueño, de conductas aprendidas enlos períodos de vigilia. El pequeño está profun-damente dormido mientras se desarrolla el epi-sodio. Tiene lugar al cabo de tres o cuatro horasde estar durmiendo, siempre en la fase 3-4 delsueño. Una sucesión típica de fenómenospodría ser la siguiente: «El pequeño se levanta ysale de la cama, dormido pero con los ojosmedio abiertos, se dirige hacia el lavabo, se lavalas manos y se vuelve a la cama». Si se le hacenpreguntas simples, habitualmente responde conmonosílabos, aunque no siempre responde por-que a menudo no entiende el significado de laspalabras. Resulta muy difícil despertarlo porqueestá profundamente dormido, y, si lo consegui-mos, le estaremos provocando una sensaciónde gran extrañeza e inseguridad, ya que no

entenderá la situación en que se halla y el moti-vo de que se le despierte.Se desconoce la causa de este fenómeno, y,por tanto, no existe un tratamiento etiológico.Se deben adoptar medidas de seguridad paraevitar cualquier accidente fortuito del pequeño,no se le debe despertar nunca y tan sólo se hade procurar volverlo a llevar a la cama. Se ledebe hablar con frases muy simples y cortas, ypreferiblemente empleando un tono imperativoantes que interrogativo. Este fenómeno acos-tumbra a ser más frecuente en familias conantecedentes de sonambulismo, y, normalmen-te, desaparece durante la adolescencia.Los terrores nocturnos son episodios que tam-bién se producen durante la primera mitad dela noche, durante el sueño profundo, y que secaracterizan por el hecho de despertarse de unmodo inesperado seguido de un llanto bruscodel pequeño, que muestra una expresión demiedo intenso en la cara y sudor frío. En reali-dad, este fenómeno no se produce en elmomento de despertarse, ya que el pequeñoestá profundamente dormido, y, si consegui-mos alertarlo, puede mostrar sorpresa ya queno entenderá la razón de que se le haya des-pertado. Normalmente, los terrores nocturnosaparecen en torno a los dos o tres años y cedenespontáneamente al llegar a la adolescencia.Ante este hecho, los padres deberán adoptaruna actitud meramente conservadora, es decir,limitándose a controlar que el pequeño no secaiga de la cama. No se le debe hablar y muchomenos intentar despertarlo. El episodio cederáespontáneamente después de 4-5 minutos y elpequeño volverá a dormirse. n
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U n  c u e n t o  d el o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e4  a ñ o s
Grupo de 4 años de la Escuela Pública Antonio Díaz

Todo empezó conuna propuesta dirigidaa los niños y niñas de4 años, en el primertrimestre del curso:«inventemos una historia entre todos».Los objetivos fundamentales que nos proponíamos estaban en el cami-no de iniciar el desarrollo de la capacidad creativa y disfrutar con activida-des de creación oral.El proceso de trabajo que seguimos tuvo dos momentos:
� En un primer intento, hablamos acerca de los cuentos conocidos, y deque existían porque alguien se los había inventado. A raíz de esta con-versación, vino la propuesta de inventar nosotros una historia entretodos. Empezaron a plantear que fuera una historia de animales, eli-gieron los personajes y sus nombres, pero, a la hora de iniciar la se-cuencia de los acontecimientos, se «perdían», no acaban de ver quéera lo que yo pretendía que hiciesen, y, más bien, creían que estabacontando un cuento y que «no me lo sabía». Lo dejamos para otra vez.

� El momento definitivo llegó tras asistir a una representación de títeres.Esta vez la propuesta apuntó a inventar una historia para hacer una re-presentación teatral. También sirvió como motivación una canción ha-bitual para nosotros: «El mundo al revés».
Partiendo de lo anterior, lo primero que hicimos fue decidir de quéqueríamos que tratase la historia. Propusieron cuatro títulos distintos,votamos y elegimos: «El pirata honrado». Fueron describiendo carac-terísticas que tendría nuestro pirata, su nombre y los hechos que se ibana producir.Pasamos por todo tipo de vicisitudes, como la mezcla de personajesde otras historias o cuentos que ellos conocían (Don Quijote, el CapitánGrafio...). El resultado final, aunque sencillo, fue bastante original. Hayque tener en cuenta que, con estas edades de 4 años, nunca habíamoshecho esto antes. Por fin, acabamos inventando la historia y representán-dola; y, además, la dibujamos.De lo que no cabe la menor duda es de que,con toda esta actividad, nos divertimos de lo lindo, tanto los pequeñoscomo yo misma. Carmen Hernández

Los veintidós niños y niñas del grupo de educa-ción infantil, de 4 años, de la escuela públicaAntonio Díaz, de los Garres, Murcia, junto consu maestra, inventaron, entre todos, una histo-ria. Aquí tenemos el resultado, plasmado entexto y dibujo.
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ia Había una vez un pirata que, como les pasa a todos los piratas, tenía un ojotapado, un gancho en la mano y una pata de palo, también llevaba un gorrocon un dibujo (calavera). Este pirata se llamaba Don Quijote.Al pirata Don Quijote no le gustaba ser malo, ni pelear, ni buscar tesoros,porque no era como los demás piratas, era honrado.Tenía un barco en el que iba con algunos amigos suyos, su barco llevabauna bandera con el mismo dibujo que tenía en su sombrero. Cuando el pi-rata honrado estaba en su barco con sus amigos, lo que hacía era pescar, ycuando se cruzaban con algún otro barco de piratas, éstos se reían y lesdecían que los piratas no pescaban y les decían tontos, pero al PirataHonrado y a sus amigos les daba igual.Un día que el pirata estaba mirando por el tubo ese que tienen para mirar(catalejo), vio el barco de un pirata muy malo que se llamaba Garfio y vioque todos los que iban en ese barco estaban preparando sus armas para lu-char, así que el pirata honrado decidió seguirle con su barco, para ver lo queiban a hacer.Después llegaron a una isla que se llamaba la Isla del Cangrejo, allí habíauna cueva que tenía un tesoro, y ese tesoro lo quería el Capitán Garfío, peromientras se preparaban para ir a cogerlo, el pirata honrado 

y sus amigos bajaron de su barco y llegaron nadando hasta la cueva del te-soro sin que nadie los viera y se escondieron allí.Cuando llegaron Garfio y sus amigos, se enfadaron mucho y querían co-ger ellos el tesoro, pero el pirata Don Quijote les preguntó para qué loquerían, y ellos le dijeron que para ser ricos y comprarse muchas cosas.Entonces el Pirata Honrado dijo que se lo quedaba él y que iba a comprarmucha comida para todos los piratas del mundo, también para Garfio y susamigos. Así que se pusieron muy contentos e hicieron una fiesta.Desde ese día cuando el barco del Pirata Honrado se cruzaba con otrosbarcos de piratas, ya no le decían tonto ni se reían, ahora se saludaban, se ti-raban besos y le decían guapo y amigo.Y colorín colorado este cuento se ha terminado.

El p i rata honrado
Ilustración de Andrea Barreña
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La elaboración del decreto 0-3suscita muchas dudas y expectati-vas. A nadie se le escapa lo impor-tante del sector como fuente dematrícula para los centros educati-vos, ni el necesario equilibrio en-tre lo concertado y lo público.Junto a esto, la diversidad de mo-delos, la fragmentación del ciclo,el perfil profesional y los derechosde la infancia, así como el deslava-zado, demagógico y populista dis-curso sobre la conciliación entrela vida familiar y laboral, compo-nen una sinfonía hasta ahora ca-cofónica que la Consejería deEducación se ve en la imposibili-dad de dirigir. Por ello acude aotras direcciones como Agricultu-ra, Empleo, Asuntos Sociales...Las escuelas infantiles históri-cas, sin ánimo de lucro y con vo-cación pública ofrecen un modeloque ha perdurado durante años,ha sentado escuela y ha maduradoun proyecto educativo propio:unicidad del ciclo, prioridad delniño sobre la familia, integraciónsocial, euskaldunización, coeduca-ción, adaptación curricular a lascaracterísticas de la etapa, etc. Este

modelo ofrece un horario amplioy no hace distinciones entre mo-mentos educativos y asistenciales.Mejor aún: las rutinas diarias, co-mo aseo, alimentación o sueño,son tratadas como hábitos dondeverdaderamente el profesional dela educación desarrolla, imple-menta, evalúa y hace realidad eltrabajo educativo en el que cree ypara el que está formado.Estas escuelas 0-3 son de muyvariada tipología, según su titulari-dad o financiación. En general re-sultan caras, ofertan muy pocasplazas y muchas de ellas, ante lafalta de financiación pública, so-breviven en precario.La escuela ordinaria, saltándosela ley, escolarizó a los niños de dosaños con un tratamiento muy di-ferente, como si estos niños tuvie-ran más edad y estuvieran prepa-rados para la escuela reglada. Conel consentimiento de la Adminis-tración y azuzados por la falta demateria prima, las redes educati-vas asaltaron el modelo 0-3 enbusca de matrícula y las familiasentregaron a sus hijos e hijas enmasa.

Tras esta situación, las deman-das son de muy diferente calado:
1. La mesa 0-3, formada por todoslos sindicatos, las asociaciones demadres y padres, universidades,colectivos pedagógicos y coordi-nadora de escuelas infantiles de-mandan la unicidad del ciclo, unsolo perfil profesional con unascondiciones laborales iguales, elrespeto a las escuelas históricas yel respeto a las necesidadesbiológicas, culturales, personalesde los niños como ciudadanosde pleno derecho. También de-mandan una oferta pública am-plia y bien financiada y por últi-mo no se cansan de decir que esresponsabilidad de la Consejeríade Educación el financiar, reglary realizar el mapa escolar de laeducación infantil para Eukadi.2. La patronal de la escuela priva-da, que aunque hasta ahora noha hecho público su discurso,desvela con su práctica el evi-dente interés por ofertar el 0-3en su integridad, eso sí, con unalectura muy diferente: si el tra-mo 0-2 no tiene consideración

educativa, podrá seguir contra-tando tituladas de magisterio otécnicos de educación infantilpor la mitad de precio. Todo elmundo sabe que, habitualmen-te, en la privada se ganan90.000 pesetas (541 euros) portrabajar 8 horas al día con niñosde 0 a 2 años, con contratostemporales y con ratios imposi-bles, mientras que las afortuna-das que trabajan en los mismoscentros con niños un año másganan casi el triple por menosde cinco horas con niños. Co-mo los profesionales del sectorno tienen reconocimiento edu-cativo, como los niños no tie-nen estatus de educandos, el«todo vale» para ahorrar costeses la moneda corriente con quelas escuelas privadas pagan a lastrabajadoras. Y lo peor de todoes que esta situación puedeconvertirse en permanente si elGobierno no interviene de for-ma positiva en defensa de losniños y de sus educadoras.3. Por otro lado están las profesio-nales de la educación infantil queestos años han trabajado el tramo

El Decreto de Regulación del primer ciclo de la Educación Infantilen la Comunidad Autónoma del País Vasco
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2-6, tanto en la pública como enla privada. Por una cuestión defuero y de derechos adquiridos,contemplan nerviosas la posibili-dad de tener que bajar de las au-las a los comedores con susalumnos, pues el planteamientoeducativo 0-3 integra los hábitosy rutinas diarias como parte fun-damental de la labor educativa dequien trabaja con edades tantempranas. Para evitarlo, cosaque deberían haber pensado an-tes de elegir la carrera de Magiste-rio con la especialidad de Educa-ción Infantil de 0 a 6 años, pro-ponen la figura de auxiliar,supuestamente con menos cate-goría y sueldo que la de maestra ycon quehaceres más básicos co-mo nutrir, limpiar, cambiar pa-quetes, hacer dormir y jugar conlos niños hasta que ellas vuelvana las aulas y comiencen de nuevocon la noble tarea de «enseñar».Este panorama puede parecerduro con niños de dos años, perotremendamente ridículo paraniños de un año y espeluznantepara un niño de cunas. Es lo másparecido al modelo victoriano

donde la criada limpia y la maes-tra enseña. Pero es un modeloque abarata costes, gusta a lasmaestras y posiblemente al De-partamento de Educación y so-bre todo a la patronal de la priva-da. Afortunadamente el sentidocomún nos dice que no existenauxiliares en esta etapa, porquetal título no existe (sólo hay técni-cos y maestros), y como todo elmundo sabe es tan educativo eimportante para un niño pe-queño el aprender a usar el orinalo la cuchara y el sentirse seguro ypermanentemente confiado conla persona de referencia que lequiere y ayuda en su escuela. Niel trato, trabajo, remuneración ycalendario debe ser diferentes nidiscriminatorios para quienes tra-baja en educación infantil.4. Si en todo momento hablamosde educación, las necesidades fa-miliares y laborales de los proge-nitores deberán ser tenidas encuenta tanto con niños de unaño como con niños de cuatro,porque en estas edades la auto-nomía de los niños es escasa ydeben de ser permanentemente

acompañados por un adulto,bien sea en grupo o de forma in-dividual. Es por tanto una falaciadenominar asistencial a un tramoy educativo al otro. Pongamos eladjetivo donde lo pongamos, laescuela asiste y educa en todossus tramos, hasta en los superio-res. Hay quien dice que los niñosaprenden a pesar de la escuela,pero los adultos, y sobre todo losadultos que van a decidir sobre elfuturo del 0-3, y las madres y pa-dres de niños deberían asistir almenos una semana entera a uncentro de educación infantil paraaprender de los niños y de lasniñas. Ellos y ellas les enseñaríanunas inolvidables lecciones:
� Tratad a nuestras maestras comose merecen: su paciencia, dedica-ción y esfuerzo no tienen precio.� No nos dejéis en la escuela mástiempo del que vosotros no dese-aríais quedaros, también quere-mos estar con vosotros, a solas.� Todos los niños tienen dere-cho a jugar con otros niños y enuna escuela para niños, que na-die se quede en la calle.

� Menos carreteras y más escue-las, gratuitas. Si queréis quepapá y mamá traigan más niñossubidles el sueldo, bajadles lahipoteca y lo demás ya lo haránellos, pero la escuela, gratis.Gracias.
El hecho de que el Gobierno estécolaborando en la elaboración deldecreto 0-3 con los actores impli-cados es un buen síntoma, un ejer-cicio de democracia participativa.Los mejores indicadores que nosrevelarán si realmente el Departa-mento de Educación sabrá organi-zar el desbarajuste actual son los si-guientes: cobertura de la demanda,calidad del modelo educativo, crea-ción de empleo y calidad del mis-mo y por último y así le correspon-de a una institución pública, incre-mento de la oferta pública en elprimer ciclo de educación infantil.Si los datos no son positivos, ha-bremos visto una operación demaquillaje, un cambio de envase,pero no de contenido. Esperemosque no sea así.

Patxi Coira
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conforman nuestra etapa. Cuántaspersonas comprometidas con estaidea: el centro de profesores de Lor-ca, el Ayuntamiento, la Consejería;maestros y maestras, madres y pa-dres... Aquí estamos con nuestros re-cuerdos, un libro de experiencias ymuchas horas de conversación. Lasjornadas estaban ensambladas bajoel tema «Ayúdame a Crecer» y su es-tructura corresponde al esquema deponencias, comunicaciones y talleres.
Ponencias� 30 Años de Educación Infantil:pasado, presente y futuro.� Análisis de la sociedad actual enrelación con la atención a losmás pequeños.� Servicios a la infancia.
Comunicaciones� Experiencias en 0-6 años de:equipo de ciclo, nivel, relacio-nes con padres.
Talleres� Contamos un cuento.� Técnicas de expresión escritaescuela-familia.� Comunicarnos con el cuerpo.� Una ventana a la red.
Mesa redonda� Necesidades de la infancia ac-tual. Respuestas.

Estrenar siempre da gusto, y muchomás si ese estreno corresponde a unaEscuela. Aquí se estrenaba el Centrode Educación Infantil de la Conse-jería de Educación, en el mismo en-torno de las Jornadas, y cuando éstasterminaron fuimos a visitarlo. En elCentro nos tenían preparadas dossorpresas: una exposición de la vidadel Centro «30 Años de Educación.Infantil», y un suculento almuerzo.¡Qué decir del baño de ideas quenos llevamos cada cual a nuestrosCentros! Solamente con el adiós yhasta pronto... A ver si somos capa-ces de montar otras... A ver si nos ve-mos en «cosas así»... Por todo esto ymucho más mereció la pena estar.
Consejo de Redacción de larevista Infancia en Murcia

Con el ciclo de conferencias «¿La edu-cación infantil que queremos?», elCentro de Profesorado y de Recursosde Gijón desea seguir contribuyendocon acciones formativas al deseo deconsiderar la Educación Infantil comoprimera etapa educativa en el marcoestablecido por la LOGSE. Intentan-do superar las dificultades que algunas

El pasado 15 de noviembre, un cen-tenar de directores y directoras deEscuelas Infantiles, Casas de Niñosy Colegios Públicos de EducaciónInfantil de la Comunidad de Madridse reunieron en asamblea en torno alas «Instrucciones de reordenaciónde la red de centros públicos deEducación Infantil, Primaria y Es-pecial» (del 8 de octubre) que la Di-rección General de Centros de laConsejería de Educación de la Co-munidad de Madrid ha dictado parael próximo curso escolar 2002-2003. En estas «Instrucciones» que-da reflejado el modelo de Educa-ción infantil que la Consejería deEducación pretende implantar enlos próximos años, dividiendo laetapa 0-6, transformando las Es-cuelas 0-6 en 0-3 y escolarizando alos niños y las niñas de 3-6 en losColegios Públicos de Infantil y Pri-maria. Estas Instrucciones, juntocon el aumento de plazas concerta-das en la enseñanza privada, sonuna muestra más del deterioro queestá sufriendo la Escuela Pública, y,concretamente, la Red Pública deEducación Infantil. Ante esta situa-ción, los directores y directoras de la

Red Pública han constituido la Jun-ta de Portavoces de Educación In-fantil con el objetivo de retirar di-chas «Instrucciones» y profundizaren un modelo educativo 0-6 para laComunidad de Madrid. Estas «Ins-trucciones» están siendo debatidasen los Consejos Escolares de las Es-cuelas y Casas de Niños, al tiempoque se está a la espera de tener unaentrevista con el Director Generalde Centros, para transmitirle el ma-lestar de la Comunidad Educativaante el detrimento de la calidad en laEducación Infantil pública.
La Junta de Portavoces de Edu-cación Infantil

Y pasó... Llegaron las fechas y comofruta madura las jornadas se realiza-ron. Primero fueron los brotes... ¡québullicio!, quiénes, qué, cómo, y tantaspreguntas para ordenar un puzzle deideas de estas primeras edades que

Constitución de la Junta de Portavoces de Educación Infantilen la Comunidad de Madrid

Jornadas de Educación Infantilen Águilas, Murcia
Ciclo de conferencias de Edu-cación Infantil, Gijón
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A los participantes del II Foro SocialMundial y del I Forocillo Social Mundial
Un porto a la espera de libros...
Entre el 31 de enero y 5 de febrerodel 2002, se desarrolló en la ciudadde Porto Alegre, Río Grande delSur, Brasil, el II Foro Social Mundialy el I Forocillo Social Mundial. Am-bos eventos buscaron pensar pro-puestas para la construcción de unmundo mejor. Así, aprovechando ladiversidad cultural de los diferentespaíses, se ampliará el acervo y secreará la Biblioteca Social Mundial,que tuvo su primera fase durante elI Foro Mundial de Educación, reali-zado en octubre del 2001 en PortoAlegre. El proyecto Mosaico de Li-bros se constituirá por los libros queusted donará a esa biblioteca. Cadaobra deberá contener una dedicato-ria, que servirá, también, como me-moria del Foro Social Mundial, ydeberá contemplar las temáticas de-sarrolladas durante los foros.Los libros podrán enviarse a laSecretaría Municipal de EducaciónSMED, Rua dos Andradas, 680, 15º

Andar, CEP 90020-040, Porto Ale-gre (R. S.), Brasil. Más información:mosaicodelivros@smed.prefpoa.com.brwww.forumzinho.palegre.com.brwww.portoalegre2002.net

La Asociación Europea de Investiga-dores de la Educación de la Infancia,la Universidad de Chipre y la Funda-ción Lito Papachristoforou organizanel XII Congreso de EECERA (Cali-dad en la Educación d ela Infancia),del 28 al 31 de agosto de 2002, enChipre. Más información:http://web.soe.ucy.ac.cy/eecera2002

Nuestra portada

«Las fuentes de la ciudad de Grana-da». Ana Guardia, de 5 años, de laEscuela Infantil Municipal Belén,de Granada, reinterpreta, recrea,con indudable energía expresiva,uno de los elementos de su entornocapaces de cautivar su despiertasensibilidad: el agua, la atmósferarefrescante, la vitalidad de las fuen-tes... Las niñas y los niños más pe-queños, cuando dan rienda suelta asus múltiples capacidades, se reve-lan como verdaderos artistas quenos hacen mirar y redescubrir conojos nuevos nuestra cotidineidadmás inmediata. Eso lo sabe y lo po-tencia su maestra, Encarna Molina.
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Mosaico de libros, en PortoAlegre, Brasil
decisiones administrativas han gene-rado en la concepción de la etapa, co-mo su división en dos ciclos clara-mente diferenciados y la ausencia deun verdadero desarrollo, al menoshasta la fecha, del primero de ellos, in-tentaremos plantear desde esta activi-dad algunas de las cuestiones quepodrían contribuir en la definición delmodelo educativo que nos gustaría.Evidentemente la limitación en eltiempo sólo nos permite abordar al-guna de ellas. De cualquier modo, elevidente interés público y político quevenimos observando en torno a laeducación infantil en estos últimosmeses nos anima a valorar con ilusiónuna iniciativa que está abierta, comono podía ser de otra forma, a las apor-taciones de todas las personas impli-cadas en la atención a la infancia.

Programa de la actividad� 15/1/02: La educación infantil:situación actual y perspectivas defuturo, Irene Balaguer � 20/2/02: Observar en la escuelainfantil, Lourdes Molina� 21/3/02: Leer y escribir en escue-la infantil, Myriam Nemirowsky� 11/4/02: La familia y la escuela,Equipo de Preescolar na casa� 23 de mayo de 2002: La experien-cia de Pamplona, Iñaki Turrillas� 11/6/02: La infancia y los mediosde comunicación, Enric Frigola

Congreso Europeo EECERA,en Lefkosia, Chipre
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libros al alcance de los niños
Mitsumasa ANNODiez niños se cambian de casaBarcelona, Juventud, 1991
Un trabajo interesante del gran ilustra-dor Mitsumasa Anno. En esta ocasiónel autor nos introduce en el universode los diez primeros números de for-ma muy original. Es un libro bien di-señado y polivalente. Lo podemos uti-lizar para contar, para aprender, parajugar, para crear. Precioso. A partir de3 años.
Taro GOMIColección de Taro GomiMéxico, Fondo de Cultura Económi-ca, 1993
Libros sencillos, llenos de sorpresas yde humor, pensados para los más pe-queños. En cada hoja, la actividad estábien definida, sin que sobre ni faltenada. Los colores presentan muchocontraste. Hojas duras. A partir de 1año. He aquí algunos títulos: ¡Mira lo que tengo!Adivina qué esHay un ratón en casaAdivina quién soy.

Haur Liburu MintegiaFacultad de Humanidades y EducaciónMondragón Unibertsitatea
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J. S. BRUNER: El proceso mentalen el aprendizaje, Madrid,Narcea, 2001.Este libro es un brillante punto departida para un tratamiento psi-cológico de la vida intelectual.Aborda en una aproximacióncomún aspectos del proceso depensar que hasta ahora habían si-do estudiados por separado: for-mación de los conceptos, toma dedecisiones, inferencia... Es un li-bro que provoca el interés en elestudio del funcionamiento de lamente humana y se revela por ellomuy indicado para todas las per-sonas que se dedican al campo dela psicología.

J. L. ROMERO: Para que tus hijoscoman bien, Barcelona, Juven-tud, 2001.La fiebre, la tos y la falta de apetitoson los trastornos infantiles quemás consultas motivan. Y, con todo,la frase más oída por los pediatrasno es «el niño tiene fiebre», sino «elniño no come». Alimentar a los pe-queños puede ser una tarea muygratificante y sencilla, pero tambiénllegar a convertirse en una batalladoméstica que implica y afecta a to-da la familia. Hay que analizar lascausas y actuar en consecuencia. Laveradera solución empieza porcomprender el problema y actuarcon convicción y eficacia.

ojeada a revistas

Bambini, diciembre de 2001«Attraversare i conflitti. Educare alla pace.Antologia da Cooperazione Educativa»Giancarlo CAVINATO, Maria MARCONI, Nerina VRETENAR
Cuadernos de Pedagogía, núm. 309, enero de 2002«Foro mundialde educación» VARIOS AUTORES (Tema del mes)«La escuela, un pozo de sorpresas» Paula SERRA, José Antonio MOLLÀ, Maria TORRES«Pequeños y grandes artistas» Anna LEEDS
Scuola Materna, núm. 9, enero de 2002«La scuola dell�infanzia nella riforma»Italo FIORIN«Formazione degli insegnanti: quale percorso?»Paolo CALIDONI
Vitta dell�Infanzia, núm. 10, diciembre de 2001«La pace e i pacifisti»Maria MONTESORI«Educazione musicale ed educazione cosmica in Maria Montesori»Dominga RICCI«L�importanza formativa della musica»Isenarda DE NAPOLI«L�armonioso ritmo tra bambino e adulto nel nido montessoriano»Elisabetta BEOLCHINI«La paura»Maria Cristina STRADI«Bianchi, rossi, gialli e neri. Progetto per educare alla pace e allaconvivenza rivolto a tutti i bambini e ai loro genitori»Scuola Materna Statale SAN LINO

biblioteca

4772 in
-fan-c

ia

72final.qxd  22/02/02  9:50  PÆgina 47



marzo
  

abril 2
002

48 in-fan
-cia7

2

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registradaen, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, seamecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permisoprevio por escrito de la editorial.

Edición: Associació de Mestres Rosa SensatAvda. Drassanes, 3. 08001 BarcelonaTel.: 93 481 73 73  Fax: 93 301 75 50  Correoelectrónico: redaccion@revistainfancia.orgDirección: Irene Balaguer y Francesca MajóCoordinador y Jefe de Redacción: Enric BatisteSecretaria: Mònica GarcíaConsejo de Redacción: Victoria Abril, Ma-nuel Acevedo, Clara Agra, Nerea Alzola,Mercedes Blasi, Avelina Ferrero, LolaMartínez, Pilar Martínez, M.ª Lucía Pelle-jero, Juanjo Pellicer, M.ª Paz Pellisa, Rafa-ela Quintana, Rosa Securun, MagdalenaVallejo, Manuel VergaraConsejos Autonómicos:Andalucía: Manuel Acevedo, Mercedes Bla-si, M.ª del Mar Calderón, Isabel Domín-guez, Antonio Fernández, Francisco J. Ma-riano, Juan P. Martínez, Agustín Morón,M.ª Rosa Oria, Isabel Reyes, AntonioRodríguez, Monserrat Rodríguez, Fernan-do Sánchez, Azucena Sanz, Mercedes ToroAragón: Gloria Menal, Manuel VergaraAsturias: Marta M.ª Álvarez, Jorge Antuña,M.ª José Claudio, Honorina García, Her-minia Iglesias, David Oterino, JoaquínRayón, Sagrario RozadoCanarias: Hilda Armas, Lucrecia Figueroa,Milagros Leal, Lola Martínez, Elena Ma-rrero, Yolanda Melián, Carmen Núñez,Hermenegildo Pérez, Rafaela Quintana,Concepción Reyes, Andrés SantanaCastilla-La Mancha: Pilar Martínez, Car-men Miranda, Natalia Mota, Isabel Pi-queras, Ana Fe Serra, Amalia Suay, TeresaVelasco, Carmen VelillaCastilla-León: Magdalena Alonso, SonsolesHerrero, Magdalena VallejoEuskadi: Nerea Alzola, Mariam Bilbatua,Luis Mari Elizalde, Pilar Hernández, IzaskunMadariaga, Juanjo Otaño

Extremadura: Piedad Carpintero, M.ª Paz PellisaGalicia: Clara Agra, M.ª Luz Agra, Lois Fe-rradás, Julia Paz, Joaquina Rodríguez, MarinaVázquez, Amalia VillanuevaMadrid: Pepa Alcrudo, Carmen Álvarez, Isa-bel Bravo, Dolores Díaz, Avelina Ferrero,Inma Gallego, Angelines López, FrancescaMajó, Blanca Jiménez, María Mallol, SolMartín, Lutgarda Reig, M.ª Dolores TamayoMurcia: Mercedes Mañani, Juanjo Pellicer,Mercedes Pintado, Natalia ÚnicaNavarra: Ana Albertín, Isabel Cabanellas,Isabel Ciganda, Alfredo Hoyuelos, CaminoJusué, Inma Larrazábal, M.ª Lucía Pellejero
Proyecto gráfico y diseño de cubierta: Enric SatuéIlustración cubierta: Ana Guardia, Escuela In-fantil Municipal Belén, GranadaImpresión: Gráficas y EncuadernacionesReunidas. Tambor del Bruc, 6.08970 Sant Joan Despí (Barcelona)Depósito Legal: B-19448-90ISSN: 1130-6084Distribución y suscripciones:A. M. Rosa Sensat. Tel.: 93 481 73 79
Distribución en librerías y América Latina: Ocatedro.Bailén, 5. 08010 Barcelona. Tel.: 93 246 40 02Fax: 93 231 18 68
P.V.P.: 6 euros ejemplar (IVA incluido)
Colaboran:

Suscripción a la revista Infancia
Apellidos:Nombre:Dirección:Código Postal:Población:Provincia:Teléfono:Correo electrónico:NIF:Se suscribe a Infancia (6 números al año)Precio para 2002 (IVA incluido):España: 35 eurosEuropa: 43 eurosResto del mundo: 46 eurosPago: Por talón adjunto a la suscripción �Por domiciliación bancaria �Boletín de domiciliación bancaria
Apellidos y nombre del titular���� ���� �� ����������Entidad Oficina Dígito Cuenta/libretacontrol

Firma del titularEnviar a: Infancia. Av. Drassanes, 3. 08001 BarcelonaSuscripción por Internet: www.revistainfancia.org

72final.qxd  22/02/02  9:50  PÆgina 48




