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Comenzábamos el año haciendo una invitación ala resistencia a la LOCE, una ley que justo acaba-ba de ser aprobada y de la que todo cuanto sepreveía de negativo se había confirmado. Una leya la que no llamaremos «Ley Orgánica de laCalidad de la Educación», nos limitaríamos a ci-tarla por sus siglas para no contribuir a generarconfusión y no dejarnos llevar por el engaño quecontiene su título, cuando su contenido lo únicoque se propone es acabar con la poca calidadconseguida, que había mejorado la escuela públi-ca, pero sobre todo por los mínimos de calidadque se exigían también a la escuela privada. Unaley que da «libertad» al mercado para almacenarniñas y niños, y convertirlos desde el inicio de su

vida en simples receptores pasivos, y que posibi-lita aún una mayor explotación del personal.Continuábamos el año pidiendo insumisión, alas ideas pedagógicas y sociales que sustentan laLOCE, una insumisión fundamentada en el he-cho de que su contenido niega cuestiones tanfundamentales como el derecho de toda criaturaa una oportunidad justa también desde los 0 a los6 años, precisamente porque sabemos que éstosson los años más importantes para el desarrollode la persona y porque sabemos que para teneruna oportunidad justa, para desarrollarse nor-malmente y ser feliz, a los niños les es preciso quela mayor parte de sus experiencias sean positivas,lo que niega esta ley en la medida en que propo-ne que se los presione, demanda que crezcan,que maduren cada vez más deprisa, y sabemos

que esta presión perjudica su desarrollo emocio-nal y le niega su derecho a ser niño.Ahora, al cerrar el año, constatamos que losinsumisos y la resistencia se han organizado,son cada vez más los colectivos profesionalesque, de formas muy diversas, manifiestan su de-sacuerdo con esta ley, y su trabajo ha contribui-do a sensibilizar a otros profesionales, y conellos al conjunto de la sociedad, desdeAndalucía a Navarra, desde Cataluña a Asturias,desde Madrid a Castilla-La Mancha.Ahora, todo el trabajo que se ha hecho per-mite ir más allá, desde estas páginas hacemosuna nueva propuesta, articular, para hacer visi-ble, la gran red de escuelas que todos los díashacen realidad otra manera de hacer y entenderla educación en estas primeras edades.

Hagámonos visibles
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Hace tres cursos recibimos en la escuela una carta y un folleto troqueladocon la figura de un tren. Se ofrecía la actividad de viajar en tren y se indicabalos diversos itinerarios del viaje, así como las fechas y horarios de salida.En un principio pensamos que se trataba de una actividad más de viajeen tren; eso era algo que ya habíamos llevado a cabo en nuestra escuela enocasiones anteriores y como actividad complementaria. Si tuviese que ha-cer una valoración de estos viajes, aparte de los aspectos positivos, tengoque reseñar que llevar a los niños y niñas de nuestra escuela en comparti-mentos con adultos tenía sus inconvenientes. No era muy gratificante,pues se cansaban o se aburrían y preguntaban ¿«cuándo llegamos?»Al recibir aquella información y leerla detenidamente comprobamos quese nos ofrecía una actividad subvencionada por tres entidades, que consistíaen viajes cortos en tren para pequeños de edades entre 5 y 8 años. Tambiénse nos decía que esta actividad iría acompañada, desde la llegada a la estaciónhasta el fin del viaje (ida y vuelta en tren y recorrido por la estación) por gru-pos de animación (payasos, cuentacuentos...).

A las maestras nos pareció que esta oferta era más completa que la queveníamos haciendo y el coste económico era bastante menor (sólo el trasladodesde la escuela hasta la estación del tren). Decidimos unánimemente partici-par y nos pusimos manos a la obra. Lo primero era informar a las familias delgrupo de 5 años para solicitar su aprobación. A todas les apreció muy bien.Después se convocó al consejo escolar para que aprobasen la participaciónen dicha actividad, y también contamos con su apoyo.El problema lo tuvimos cuando nos pusimos en contacto con la entidadque gestionaba la organización de los viajes. Casi nos quedamos sin ir, por-que, ante nuestra sorpresa, a pesar de nuestra celeridad, había muchos cen-tros que ya lo habían solicitado. Tuvimos que adaptarnos a las pocas fechasy viajes que quedaban disponibles. Por fin fuimos aceptadas.Antes de pasar a detallar la experiencia. me gustaría contextualizarla, yaque no se trataba solamente de un viaje en tren, sino que debe ser entendidadentro de un entorno social y cultural al que la escuela no es ajena.Con este artículo se pretende dar a conocer una de las experiencias que seestán llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia para impulsarel aprendizaje y uso de la lengua y literatura gallega.Entendemos que la lengua constituye una base esencial de identidad deun pueblo y un fuerte vínculo de unión entre sus gentes. También somosconscientes de que es en las primeras edades donde se encuentran las mejo-res oportunidades para desarrollar la complejidad que supone el aprendiza-je de las lenguas. La lectura, entendida como una aventura atractiva, es unode los factores más positivos del encuentro de las niñas y niños con los li-bros, así como, uno de los aspectos realmente importantes del aprendizaje.
Lenguas minoritarias y culturaEs ésta una preocupación, para muchas personas, tanto en el ámbito localcomo autonómico, nacional, europeo o transoceánico. De hecho, en los co-mienzos del siglo XXI, concretamente el año 2001 ha sido declarado, porparte del Consejo de Europa, año europeo de las lenguas. Esta organizaciónintergubernamental fundada en 1949 con base en Estrasburgo la componen41 países, entre ellos los quince que en la actualidad conforman la UniónEuropea. Entre sus ocupaciones están: la protección de los derechos huma-nos, la pluralidad democrática o la diversidad cultural.
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M.ª Adoración de la Fuente
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Este año europeo tenía como objetivos: la celebración y promoción delpatrimonio lingüístico de Europa, motivar a la ciudadanía europea para al-canzar destrezas comunicativas en varios idiomas incluyendo aquéllos me-nos hablados y apoyar el aprendizaje de las lenguas dentro de la formacióncontinua según las necesidades de tipo económico, social y cultural. Si bienes cierto que a lo largo de ese año se potenciaron y desarrollaron numerososprogramas y proyectos como la Conferencia de apertura del año de las len-guas en Suecia. Entre ellos cabría destacar las actividades para promocionarla Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias.Con todo lo expuesto anteriormente se pretende hacer hincapié en quelas lenguas son un gran aporte cultural que no debe constreñirse a determi-nadas celebraciones puntuales que tengan lugar durante un año o evento de-terminado. Debe constituir una preocupación permanente que se plasme endiversas iniciativas apoyadas tanto por organizaciones, como por entidades,instituciones o personas. En medio de esa diversidad cultural y lingüística delos pueblos y comunidades, a través de las que se conforma ese mosaico es-pañol y europeo, entendemos la lengua, como una contribución a un mayorconocimiento y armonía global. Como todas y todos sabemos en España,además de la lengua castellana, coexisten otras lenguas, en determinadasComunidades Autónomas: catalán, eusquera, gallego... reconocidas comooficiales en el artículo tercero de la Constitución. La lengua propia de laComunidad Autónoma Gallega es el gallego �o galego�, cooficial junto conel castellano. Esta lengua reconocida es, por tanto, uno de los factores deter-minantes en la construcción de su identidad gallega como pueblo o comu-nidad. La Comunidad Autónoma Gallega entiende el valor cultural de sulengua, su importancia y la potenciación que de él debe hacerse. En este sen-tido la Dirección General de Política Lingüística, creada en 1983, dentro delorganigrama de la Consellería de Educación desempeña un importante pa-pel. Aunque sus actuaciones no se limitan solamente al ámbito educativo,nos vamos a ocupar aquí de exponer una de sus actuaciones en este campo.
El gallego en los centros escolaresQuerer sintetizar en unas pocas líneas lo que supone la implantación, en elámbito educativo, del gallego en las diferentes etapas, áreas, actuacionesadministrativas y/o vehiculares sería una pretensión difícil de abordar en

este momento. En lo sucesivo se trata de exponer una actividad en la quela animación a la lectura constituye un aspecto fundamental.Estamos en situación de poder afirmar que la educación de los niños ensu lengua materna contribuye a afirmar su identificación con el medio y apotenciar el sentimiento de autoestima. Los años escolares, por tanto, sondecisivos para la adquisición de actitudes positivas hacia el idioma y ejercenuna gran influencia en los hábitos lingüísticos posteriores.Los centros educativos de esta comunidad autónoma tienen como especi-ficidad, en cuanto a la organización y coordinación del profesorado, la cons-titución de Equipos de Normalización Lingüística (ENL), además de losotros equipos que también existen en otras Comunidades Autónomas.Hago esta especificación porque en la actividad que a continuación se des-cribe son de gran importancia para poder llevarla a cabo, ya que requieren laimplicación y participación de estps equipos en el centro. Aquellos centrosque deseen participar en esta actividad O tren da lingua deberán hacerla cons-tar como actividad complementaria en la Planificación General Anual. Ensu organización y desarrollo podrán colaborar tanto los Equipos de losCiclos de Educación Infantil, Primer Ciclo de Educación Primaria, como elde Actividades Complementarias y/o el ENL. Puede que la iniciativa hayapartido del Claustro, de la Comisión de Coordinación Pedagógica o de algúnmiembro de la Comunidad Escolar. No se trata de una actividad que puedaenmarcarse dentro del área curricular de lengua gallega sino que requiere,por parte de los centros, un tratamiento más interdisciplinar y globalizador,como corresponde a las edades a las que se dirige.
¿Qué es nuestro «Tren da lingua»?Esta actividad es fruto de un convenio entre la Consellería de Educación,RENFE y Caixanova (entidad financiera) quienes se hacen cargo de su finan-ciación y realización. El coste aproximado es de ciento sesenta mil euros queaportan las tres entidades firmantes del convenio. Su principal objetivo es elde propiciar que los niños y niñas que participen se aproximen al conoci-miento de la cultura y la lengua gallega, de una forma participativa y lúdica,recorriendo la Comunidad Autónoma gallega a lo largo y/o ancho. Se tratade realizar un viaje en tren, recorriendo determinados trayectos entre esta-ciones de ferrocarril que se encuentren relativamente cercanas.
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Existen varias rutas en las cuatro provincias de la Comunidad. Así porejemplo, en la provincia de Pontevedra las rutas son: Pontevedra-Vigo,Pontevedra-Villagarcía de Arosa, tanto en una dirección como en otra. En laprovincia de Coruña: Santiago-Coruña-Ferrrol. También hay rutas enOrense y Lugo. En cada ruta el tiempo de viaje de la estación de partida a lade destino suele tener una duración entre treinta o cuarenta y cinco minutosaproximadamente, según el trayecto y recorrido del viaje. Cada tren sueletransportar alrededor de doscientos niños y niñas. Estos viajes tienen lugardurante los días lectivos, entre los meses de febrero a junio. Durante este pe-riodo se realizan ochenta viajes repartidos a lo largo de sesenta días. El nú-mero total de niños y niñas que participa cada año en esta actividad superalos dieciséis mil.Para participar en esta actividad (de la que aparece suficiente publicidad:medios de comunicación, estaciones de ferrocarril y trenes, folleto de co-municación a cada centro escolar...), los centros realizan una solicitud a laDirección General de Política Lingüística. Posteriormente una empresa es laque se encarga de la organización y desarrollo de la actividad. Asigna el díaque le corresponde a cada centro por orden de reserva y pone el personalnecesario en cada estación.Pero ¿qué relación tiene O tren da lingua con la lengua y literatura gallega ocon la animación a la lectura? Además de las actividades que los centros sue-len planificar cuando se hace una salida, como actividad complementaria alcurriculum, suelen programar actividades previas, actividades durante (eneste caso no es el centro quien realiza esta tarea) y actividades a desarrollarcon posterioridad a la visita, salida o viaje, como en este caso. La primera yla última son competencia de cada centro, tutor o tutora y acompañantes. Lasegunda está diseñada por la Dirección General de Política Lingüística y co-mienza cuando los niños llegan a la estación de ferrocarril.Los viajeros son recibidos por el Jefe de Estación, quien después saludar-les y explicar donde se encuentran, les invita a visitar y recorrer las diferentesdependencias de esa estación. Entonces niños y maestros, además del per-sonal que trabaja en RENFE, son acompañados por otros profesionales con-tratados para esta actividad: personas que se encargan de la intendencia yanimación, algunas caracterizadas como payasos o payasas, que les acom-pañarán hasta el final del trayecto, que remata con una representación teatralen la estación término.

Durante el recorridoestos profesionales vanhaciendo con los niñosjuegos lingüísticos deanimación, como adivi-nanzas, retahílas, pe-queñas poesías, juegos,canciones... Por supues-to, todo en lengua galle-ga; haciendo del viaje unlargo tren de palabras.Todos los viajeros deltren también reciben unpequeño paquete quecontiene un tentempié(chocolatina, batido...) yuna bolsa con diversosregalos entre los que podemos destacar el cuento: Ana e o tren máxico (Ana yel tren mágico), escrito especialmente para esta actividad. Todo ello, comoobsequio de las entidades que colaboran en la actividad.Al llegar a la estación término los payasos y animadores representan elcuento que se les ha entregado y que se llevaran a su casa o al centro paracontinuar con el desarrollo y potenciación de la lengua y literatura gallegas.Este cuento ha sido escrito para esta actividad por Agustín Fernández Paz,profesor y escritor que cuenta con un amplio curriculum en la potenciaciónde la lengua y literatura gallega. Las ilustraciones son de Enjamio. En opi-nión de este escritor, a través de los libros pensados para niñas y niños po-demos ayudar a una triple dimensión de la lectura: el libro como elementomotivador que nos impulsa a ser más constructores que receptores de nues-tras historias, como juguete que nos introduce en las posibilidades de la len-gua y constituye una fuente de placer, y como puerta abierta al conocimien-to del mundo y de las personas, o instrumento para el aprendizaje vital queda el vivir las historias que otras personas nos cuentan a través de ellos.Esta actividad está siendo altamente valorada por los centros escolares.De hecho la queja que hacen es que tienen que esperar, algún o bastantetiempo para que les toque participar.
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Considero que uno de los aspectos importantes, que no siempre gozande buena acogida en algunos centros, es lo que conlleve «tirar tabiques» enel sentido de abrir el centro a la comunidad. Porque de sobra sabemos quela escuela es un importantísimo lugar para la socialización y el aprendizaje,pero no el único. Lo que no me cabe la menor duda es que los niños y niñasque participan en esta actividad O tren da Lingua desarrollan el curriculum demanera innovadora y motivadora. Porque no sólo trabajamos contenidosrelacionados con el área de lengua gallega, sino también de otras áreas:Identidad y Autonomía Personal, Conocimiento del Medio Físico, Social yCultural o de Comunicación y Representación...Esto me lleva a reflexionar en aquello, tan mal interpretado a veces en lapráctica, de la globalización o la interdisciplinaridad de lo que tanto me haenseñado el profesor Jurjo Torres Santomé y que tiene que ver con el curri-culum integrado. Espero que ésta y otras actividades o tareas que se llevan acabo en los centros o en el entorno no se convierta en lo que él denomina:curriculum para turistas, es decir, que se visita o se hace un día y luego volve-mos a las tareas rutinarias u ordinarias.
¿Cómo vivenciaron la experiencia de viajar?Al llegar a la estación mostraban un poco de lógico nerviosismo e inquietudantes de subir al tren. Nos encontramos en el andén con niñas, niños y ma-estros de otras escuelas con las que íbamos a compartir la experiencia.Vimos delante un bonito tren con su máquina y tres vagones que resultóser de uso exclusivo y fletado para nosotros. Entre la sorpresa, intranquili-dad y ansia que se palpaba en el ambiente fuimos subiendo y acomodándo-nos. Ya más o menos sosegados, una mayor agitación surgió al ver aparecera los animadores. Uno iba vestido de payaso y encaramado a unos altísimoszancos, otro con una bicicleta monorrueda, y había más. Entre gritos, risas yalegría comenzamos el viaje con cierta tranquilidad que se rompió al ver apa-recer nuevamente a los animadores en los vagones. Esta motivación se incre-mentaba en los túneles (en Galicia hay muchos) cuando el maquinista apaga-ba la luz en el tren, los payasos se escondían, aparecían, se colgaban de losportaequipajes, etc. El trayecto se iba animando. Además de las risas, niñas yniños participaban en las adivinanzas, canciones o preguntas de los payasos.Entre las múltiples interacciones un payaso decía:

PAYASO: Vou facer un agasallo aque saiba ... ¿Quen quere unagasallo?NIÑAS y NIÑOS: Yo,yo...PAYASO: ¿Quen dixo«eu»?NIÑAS y NIÑOS: (si-lencio... reflexión...) eu,eu...PAYASO: ¿Que é un«YO-YO»... un xogueteque baixa e sube... ¿Quenquere un agasallo?NIÑAS y NIÑOS: eu, eu...
(Agasallo = regalo, eu = yo, xo-guete = juguete, dixo = dijo )

Creo que esta actividad es una buena experiencia y supone una importan-te aportación para potenciar la cultura y las lenguas (minoritarias o mayo-ritarias), así como, para el enriquecimiento personal, social y cultural delos niños y niñas de hoy.Cuando viajamos ampliamos horizontes, nos encontramos con perso-nas distintas a nosotros, hacemos amigos y amigas, compartimos pe-queñas experiencias, recibimos diversas aportaciones que nos ayudan acrecer en todos los sentidos de la vida....Pasados algunos días, los niños y niñas preguntaban:
�¿Cuándo volvemos a viajar en tren?...
Ello nos llevó a simular en la escuela otros viajes, tal como hacía Ana, lanueva amiga del cuento.

¡Viajeros al tren...!                                                                             n
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¿Qué nos dicen los jardines tipo sobre la idea(implícita o explícita) que los adultos se hacen dela función del espacio exterior? Para el jardín seprevé la gran motricidad. También se prevé la«gran socialización», en tanto que no existe lanormal subdivisión del espacio en secciones ogrupos de referencia. El adulto está de pie, se des-plaza según las necesidades del momento, vigilao bien organiza algún juego.El jardín tipo nos transmite la idea de unlugar en contraste con los espacios interiores.En el jardín los niños y niñas quedan liberadosde las constricciones impuestas en el interior:libres de los ambientes estrechos, libres de lostiempos marcados por los adultos, libres de losproyectos didácticos.

En el jardín los pequeños se pueden desaho-gar. Nos parece que la idea del «jardín de las liber-tades» deriva de otros contextos, los de las escue-las más o menos superiores; una idea que separael tiempo libre del tiempo de la obligación, el ociodel aprendizaje, el movimiento de la tranquilidad.En cambio, si nos situamos en una óptica de etólo-go, pacientes y curiosos, y partimos de una obser-vación atenta y sin prejuicios, surge una idea dis-tinta de la función de los espacios exteriores.
El jardín en realidad¿Qué hacen los pequeños, espontáneamente, enel jardín? Podemos agrupar sus acciones en cua-tro tipos (que muchas veces se superponen):
1. Entrar en contacto con el mundo que estámás allá de los límites del jardín.2. Esconderse en lugares recónditos.3. Aventurarse.4. Hacer y deshacer.

En los jardines de las escuelas infantiles deItalia, en general existe un espacio más biengrande, con su perímetro envuelto por una valla,pero sin divisiones en su interior. Dispersos enese espacio suele haber grandes instalacionesfijas: tobogán, columpio, tiovivo, arenal, túneles,pero ningún lugar pensado para el adulto.

Penny Ritscher

En el jardín, ajetreados
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Reflexionemos con más detalles sobre estascuatro categorías:
1. Entrar en contacto con el mundo que está más allá delos límites del jardín: Estar al lado de la reja y hablarcon la gente que pasa, llamar al perro del vecino,mirar los pollitos del huerto de al lado, etc. Elmundo real que rodea la escuela infantil repre-senta, para las niñas y los niños, una fuente deinterés. La cerca �además de su función de favo-recer la incolumidad� constituye un punto dereferencia seguro, contiene las experiencias delos pequeños y les permite curiosear más allá delos límites sin perderse en ellos.2. Esconderse en lugares recónditos: Entre el cie-rre de la cerca y la pared, en la terracita deltobogán, etc. Es una paradoja: los pequeñossalen del interior del edificio, donde estánestrechos, y, en vez de correr de un lado a otrolibremente, buscan de nuevo lugares estrechos.El sentido del rinconcito tranquilo es el de laprivacidad y la intimidad.
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Por ejemplo, en el pequeño escondrijo trasel cierre del seto, la pelota, ese símbolo delestatus masculino, puede convertirse en unaespecie de osito que se abraza y se lleva colga-do como compañía. Pueden ir dos niños jun-tos, cada uno con su pelota en las manos.3. Aventurarse: Subir y bajar, de una mesa, unapared baja, una carretilla, de la tapa de las con-ducciones, la baranda, la pared de la caseta, undesnivel del terreno, etc. Las grandes instalacio-nes fijas están pensadas para la aventura de losretos físicos, retos calibrados pero emocionantes.Además de estas instalaciones, los pequeñosaprovechan cualquier cosa para mostrar sus pro-ezas, incluso las estructuras arquitectónicas queno están pensadas para ese fin. Después, paradó-jicamente, usan esas mismas grandes instalacio-nes para cualquier otra cosa que no sea estas pro-ezas. El tobogán se convierte en una pista parahacer bajar la grava o los cochecitos; sus escalo-nes representan un rincón para sentarse solo ode dos en dos, desde la terracita del tobogán sepuede gozar tranquilamente del panorama, etc.

4. Manipular, hacer y deshacer: Recoger y espar-cir la hierba recién cortada, coger y deshojarlas florecillas, transvasar el agua de la lluvia,etc. Los niños y las niñas se implican en unasucesión indefinida de proyectos abiertos, unacosa lleva a la otra: el juego con el agua en lapiscina inflable lleva al juego con las toallas.En muchas ocasiones el proyecto nace delencuentro de materiales casuales. Por ejemplo,en un rincón escondido del jardín ha quedado,provisionalmente, un pilón de cascotes y rui-nas. Un niño coge un trozo de yeso y lo lanzaa través de los barrotes de la caldera. Otrosniños se le añaden. Surge un trabajo de equipoque continua a rachas (a pesar de las recomen-daciones de los adultos).
¿Y tras las observaciones?A partir de estas observaciones surge uncuadro de niñas y niños ajetreados: pequeñoscuriosos, emprendedores, inteligentes, diferen-ciados, creativos, pequeños que se muevenintencionadamente e inventan proyectos encontinua evolución.La idea del «desahogo libre» no se corres-ponde con las acciones reales de los pequeños.Al contrario: cuando están descontrolados(por ejemplo, dan vueltas a lo loco en un trici-clo), deberíamos reflexionar sobre la organiza-ción del jardín y preguntarnos por qué lospequeños no consiguen expresar su exuberan-cia en algún mini-proyecto: ¿El espacio esmonótono, está desnudo, sin nada que les per-mita fijar su atención?, ¿hay un grupo que difi-culta los intercambios diferenciados?

Organizar el jardín
¿Entonces, qué pueden hacer los adultos paraconseguir que los jardines sean más educativos?En primer lugar, hay que pensar en el jardíncomo una extensión de los espacios interiores,no como su antídoto. No se trata, naturalmente,de escolarizar los espacios exteriores, es decir, deimpregnarlos de objetivos. Se trata, como en elinterior, de crear subespacios articulados, dife-renciados, tranquilos. El gran espacio se puedesubdividir formando vallas con plantas, macetas,vasos o separaciones con rejas. Conviene evitarsituaciones de aglomeración, que provocan ner-viosismo, agresividad, ansia. Esta afirmaciónpuede sorprender, pero nada impide manteneren el jardín los mismos grupos de referencia quehay en el interior. Las ocasiones de intergrupo sepueden crear en situaciones controladas y bienprogramadas, más que en la confusión y la casua-lidad del «jardín libre».Para favorecer el contacto con el mundo exte-rior, se puede construir un pequeño montículo.Además de invitar a subir y bajar, el montecitoofrece un panorama del entorno circundante.Se pueden crear rinconcitos tranquilos podan-do las ramas de un matojo para formar un escon-dite; se puede montar una tienda canadiense otender una sábana vieja con un hilo atado a dossoportes.Las experiencias con triciclo tienen más senti-do si los niños pueden «viajar» por caminitos. Deesta forma, los espacios entre los caminos sonzonas «de peatones» protegidas, para los que vana pie. Además de los triciclos, es bueno ofrecer alos pequeños otros objetos con ruedas �un carro,
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educar de 0 a 6 años
una carretilla, etc.� que favorezcan relaciones decolaboración entre los más pequeños: un niño esel pasajero, otro lo empuja, o algunos lo estiran.Para favorecer la posibilidad de que los niños yniñas desarrollen proyectos, se puede poner a sudisposición una serie de materiales que se pue-dan manipular. Es mejor tener los materiales dis-persos para procurar que los niños estén  repar-tidos. Por ejemplo, se pueden improvisarpequeños arenales con un neumático de camióno, mejor todavía, de tractor. Un cajón fuerte deplástico sirve para llenarlo y vaciarlo, para llevar-lo a peso o arrastrarlo, para transportar cosas,para subirse encima o bajar, para meterse dentro.Con unas cuantas cajas se puede construir oderruir, hacer y deshacer. Los contenedores dediversas dimensiones sirven para recoger hojas,ramitas, piedras, insectos, flores, agua de lluvia.Los trozos de tiza sirven para dejar señales en elcaminito, pero también para disfrazar a un com-pañero o para «barnizar» un vehículo.
Un lugar para el adultoUna medida importante es prever, en cada zonadel jardín, un lugar donde el adulto pueda sen-tarse. El adulto que permanece de pie es inacce-sible para un niño. Un banco para sentarse le per-mite hablar con los pequeños a su mismo nivel,consolarlos cuando es necesario, sin tener quecogerlos en brazos, ayudarlos a limpiarse losmocos, etc. El banco, después, se prestará amuchos usos por parte de los niños (subirse enci-ma de él, estirarse debajo, hacer una cama para lamuñeca, etc.). Una serie de troncos de árbol cor-tados (de unos 30 cm. de alto) también puede
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servir para sentarse, tanto los adultos como lospequeños, y al mismo tiempo ofrece a los niñosy niñas desniveles para subir y bajar.
Salir todo el añoEl jardín es un gran recurso y sería bueno apro-vecharlo todo el año. Pero existen diversos pro-blemas. Un problema práctico es el manteni-miento. Si no se corta la hierba de vez en cuan-do, está húmeda y, peor todavía, puede esconderalgún peligro. La disminución del personal muni-cipal dificulta un mantenimiento esmerado de losjardines, y el personal de la propia escuela infan-til difícilmente consigue cubrir, también, estanecesidad. Habría que encontrar una nueva for-mula para el mantenimiento.Otro problema es de orden cultural. Si la esta-ción no es «buena», se teme que, al salir, lospequeños enfermarán. Es un miedo exagerado.En otras zonas de Europa, por ejemplo, tienenotras costumbres; de otro modo, no se podríasalir al exterior casi nunca. En Italia, el clima per-

mite aprovechar el exterior todo el año, exceptoen raras ocasiones. Debemos preguntarnos, encambio, si no es precisamente quedándose enespacios cerrados cuando los pequeños se ponenmás enfermos.Si se decide aprovechar el jardín en todas las esta-ciones del año, hay que prever la ropa adecuada,en particular botas de goma para cuando el sueloestá mojado. Vestir y desvestir a los niños requieretiempo y paciencia por parte de los adultos.Muchas veces el tiempo dedicado a la ropa superaincluso el tiempo que se pasa en el jardín. Pero,como en el caso de todas las atenciones al cuerpo,estos momentos son interesantísimos e intensospara los pequeños.; representan largos ratos, perono tiempo perdido. Pensemos, por ejemplo, en laempresa de calzarse las botas. Hay que saber québota corresponde a qué pie, y después hay que des-cubrir cómo se hace para meter el pie dentro delagujero superior de la bota cuando resulta que elagujero es más pequeño que el pie.Otro problema que hay que resolver es elemplazamiento más adecuado para los niños yniñas más pequeños. ¿Cómo hay que protegerlespara que los movimientos de los niños másmayores no les hagan caer? Convendría quetuviesen una zona particular. Hay que pensar enla pavimentación de esta zona, una superficiesólida adaptada a los primeros pasos, pero quesea, a su vez, acogedora para los que gatean. Esuna medida que hay que inventar, tal vez unagran tarima con un suave desnivel incorporado,protegido por una empalizada que ofrezca unlugar para cogerse, y todo de madera que se pue-da tratar externamente con productos no tóxi-cos. También es un problema de costos.

Como en el interior del edificio, también el exte-rior necesita rincones o zonas con característicasdiferentes. Pero, más que identificar las zonas conlas actividades que deberían llevarse a cabo en ellas,es más justo pensar en aquello que cada una de laszonas concretas ofrece (su fisonomía, los materia-les de que dispone, etc.). Como ya hemos visto,las actividades que luego se desarrollen en realidadson más bien imprevisibles.
No hacer «nada»Mientras un grupo de niños estaba jugando-tra-bajando autónomamente en un espacio bienequipado, su educadora exclamó: «Pero ahora,¿yo qué hago?» Viendo a los niños atareados, a laeducadora le entraron dudas sobre si eramomentáneamente superflua. Tan grande era suhábito de hacer, de intervenir, que sentía males-tar por no tener nada que hacer. Pero, ¿en quéconsiste ese «nada que hacer»? Consiste en estarpresente y atento, en observar, escuchar, seguir,sentir con empatía, captar los motivos e inten-ciones de los pequeños, acoger sus intereses.Consiste en estar disponible como interlocutorpara, después, poder proponer con discreciónalgún material de más cuando convenga; hacerde mediadora en un conflicto si los niños no con-siguen encontrar, por sí solos, una solución. Nohacer «nada», en este sentido, no significa, obvia-mente, abandonar a los niños a sí mismos; no esun planteamiento de laissez faire.El uso diferenciado del jardín ofrece una tipo-logía de situaciones educativas recuperables tam-bién en los espacios interiores. En el jardín, sonlos niños quienes gestionan su propio tiempo.
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Sus proyectos nacen y mueren, vuelven a emer-ger y se transforman, de una cosa nace otra enun tiempo imprevisible. El adulto proporcionaun marco que contiene los tiempos de lospequeños, en tanto que impone el horario de lascosas rutinarias (en un momento determinadodeben interrumpirse los proyectos del jardín paraprepararse para la comida). Pero, dentro de estemarco, son los niños los que deciden durantecuanto tiempo quieren seguir con una determi-nada actividad, cuando transformarla o abando-narla, cuando desplazarse de una zona del jardína otra, cuanto tiempo permanecer con ciertoscompañeros y cuando dejarles para incorporarsea otra situación.Gestionando sus tiempos, los pequeños ajetre-ados toman iniciativas, deciden entre distintasopciones, toman decisiones, son protagonistasde sus experiencias. Es una tipología de situaciónaltamente educativa.No querríamos ser polémicos y dejar de ladolas actividades programadas y guiadas por losadultos. Pero sí proponemos dar más importan-cia a las situaciones fluidas como las que se pro-ducen en el jardín. En primer lugar, hay quepararse para ver a los pequeños ajetreados. Hayque captar el significado de tantas idas y venidas.De esta forma la comunicación entre adultos yniños �como los proyectos de los pequeños�permanece en evolución permanente. n

Extraído de Penny RITSCHER: Cosa faremo da piccoli?,Italia: Junior , 2000.En lo relativo al jardín de la escuela infantil, ver G.STACCIOLI: Diario dell'accoglienza, Roma: Valore Scuola,1998.
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2La Escuela Infantil con-tiene una serie de rasgosque la distinguen deotras instituciones(guarderías, ludoguar-derías, ludotecas, cole-gios, etc.). La EscuelaInfantil posee una claraintencionalidad educati-va. Su proyecto y susobjetivos son siempre educativos, no asistenciales. Hablo de educación y no deinstrucción. Educación en el sentido etimológico de conducir fuera las capaci-dades o potencialidades de los niños y niñas desde el nacimiento. Otros aspec-tos importantes como los higiénico-sanitarios, económicos, administrativos�se encuentran al servicio de esos fines educativos. Para llevar a cabo este loablecometido, la Escuela Infantil contiene una serie de características genuinas queson las que, a mi modo de ver, diferencian este tipo de organización:
a) Familiaridad. La Escuela Infantil es una Comunidad Educativa pequeña(no creo, para ser amable, que deban estar matriculados más de 80pequeños) que invita al diálogo, a la participación , al intercambio, al cono-cimiento mutuo y, sobre todo, rechaza el anonimato.

b) Profesionalidad. Las personas que conviven con los niños y niñas sonprofesionales adecuadamente tituladas desde el punto de vista pedagógico.La ley, aunque insuficiente en este sentido, es muy clara: maestros especia-listas en Educación Infantil o Preescolar, técnicos superiores en EducaciónInfantil o técnicos especialistas en Jardín de Infancia.c) Formación permanente. Los profesionales que componen el equipo de laescuela disponen de momentos obligatorios (por convenio) de no trabajodirecto con los niños y niñas para preparar las propuestas educativas, reali-zar formación, estar al día, reunirse, encontrarse con las familias, realizarinformes individuales, entrevistas, etc. Este tiempo nunca debería ser infe-rior a la décima parte que conforma la semana laboral.d) Investigación permanente. En la Escuela Infantil los diversos profesiona-les desean aprender constantemente y disponen de los medios materialesy humanos suficientes para poder observar, reflexionar e investigar sobrelas capacidades infantiles o la forma que tienen de aprender los niños ylas niñas de manera que puedan ayudarles �a través de la escucha y delrespeto� en su proceso de desarrollo social, afectivo, cognitivo, sensorial,estético, motor, etc.e) Cocina como centro educativo. La Escuela Infantil dispone �por las eda-des de los niños y niñas� de una cocina propia en la que un cocinero ococinera (perteneciente al equipo de la escuela) elabora todos los ali-mentos y cuida la calidad de los mismos.

¿Qué es una escuela in fant i l?
El autor destaca una serie de rasgos que carac-terizan la Escuela Infantil 0-3 como institucióneducativa con carácter propio: familiaridad, pro-fesionalidad, formación permanente, investiga-ción permanente, cocina como centro educati-vo, limpieza, medios humanos y materiales sufi-cientes, dignidad profesional, no jerarquizaciónde las propuestas, espacios idóneos, transpa-rencia, participación democrática, proyectosocial y cultural, documentación, compatibilidadde derechos.

Alfredo Hoyuelos
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f) Limpieza. De la misma manera, personal (componente del equipode la escuela infantil) suficientemente cualificado, se encarga de limpiary de ayudar en las tareas de cocina para favorecer, junto al personaleducador, la propia tarea educativa.g) Medios humanos y materiales suficientes. La Escuela Infantil, además de dis-poner de personal adecuadamente cualificado (educadores, cocinero, auxilia-res, asesores, orientadores�), mantiene suficientes medios y personas (sincontar con el personal en prácticas y contando con que las bajas o ausenciasson idóneamente sustituidas) para que se dé una adecuada relación adulto-pequeño para atender con dignidad e individualidad a todos y cada uno delos niños y niñas (incluidos los que tienen necesidades educativas especia-les). La Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea aconseja queno haya más de 4 pequeños menores de 12 meses por adulto, no más de 6pequeños de 12 a 23 meses y no más 8 pequeños de 24 a 35 meses.h) Dignidad profesional. El personal que trabaja en una Escuela Infantil estáadecuadamente pagado, y sus derechos laborales convenientemente reco-nocidos como una forma de valorar su importantísima labor educativa conlos niños y niñas desde el nacimiento. No es de recibo que algunas perso-nas �casi todo mujeres� que trabajan en guarderías cobren un salario (porcuarenta horas semanales de trabajo) que no llega a los 600 euros al mes.Este hecho supone una infravaloración del trabajo femenino, de la profe-sión y una desconsideración social de los niños y niñas.

i) La no jerarquización de propuestas. En una Escuela Infantil son tanimportantes las actividades con el agua, barro, pintura, cuentos, comolas cotidianas referidas a la alimentación, baño, sueño, etc. Nada es fun-cional ni rutinario. Cada momento contiene �en sí mismo� una calidezeducativa que privilegia la autonomía y el ritmo personal de cada niño yniña. Todas estas ofertas son cuidadas por profesionales con la mismacategoría laboral.j) Espacios idóneos. Una Escuela Infantil posee una arquitectura propia(dice la ley con acceso independiente desde el exterior �quedan, portanto, excluidos todos los pisos�) con espacios suficientes (la ley tam-bién es clara en el número de metros necesarios) y de calidad (lumino-sos, aireados, seguros...) para la realización de propuestas diversas (aulas,talleres, música, etc.), con zonas adecuadas, separadas y ventiladas parael reposo, la comida, el baño de los niños y niñas, para que los profe-sionales se reúnan y también lo hagan con las familias. También dispo-ne de patios adecuados (cubiertos y sin cubrir) para que las criaturastomen el aire, el sol, etc. Patios que, según la legislación vigente, debenser propios para uso exclusivo del centro y, en ningún caso, inferior a75 metros cuadrados.k) Transparencia. Los padres y madres �ésta es otra característica genui-na de la Escuela Infantil� tienen acceso abierto, organizado y cotidianoa las distintas dependencias del centro y pueden entrar en familiaridad
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003 con las diversas personas que habitan esa pequeña comunidad educati-va para intercambiar opiniones y experiencias. Hay que desconfiar sis-temáticamente de las instituciones en las se entrega o recoge �como unpaquete� al niño o a la niña en la puerta.l) Participación democrática. La Escuela Infantil favorece y encauza la par-ticipación de las familias y de los ciudadanos �a través de una deseablerepresentación democrática� en la propia gestión del centro educativo.m) Proyecto social y cultural. La Escuela Infantil pretende ser un recursosocial y cultural para toda la Comunidad en la que está ubicado. Se rela-ciona con el pueblo, barrio o ciudad ofertando iniciativas de formaciónque favorezcan el desarrollo personal y el intercambio de las diversasgeneraciones.n) Documentación. La Escuela Infantil (sus paredes, ventanas...) es un sopor-te documental (a través de imágenes y escritos) que narra las diversas e inte-resantes experiencias que realizan los niños y niñas para dar publicidad a lascapacidades inteligentes del ser humano desde que llega a este mundo.o) Compatibilidad de derechos. La Escuela Infantil sabe inteligente y orga-nizadamente (a través de horarios y calendarios flexibles) combinar ycompatibilizar los derechos de los niños y niñas, entre ellos el derecho ala educación (pero también a estar con su familia, a descansar, etc.), conlos derechos de los padres y madres (entre ellos el derecho a trabajar), ycon los derechos de los y las trabajadoras de la Escuela Infantil.
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Éstos son, sólo, algunos de los trazos que conforman una EscuelaInfantil. En una investigación1 realizada en Cataluña sobre una poblaciónde 15.000 habitantes descubrieron diferencias notables en el desarrollo psi-comotriz de los niños y niñas según si habían estado en una guardería, enuna escuela infantil o si iban más tardíamente de casa a un colegio. Losresultados son importantes: los que habían pasado por una guardería esta-ban peor que los que venían exclusivamente de la familia. Pero los quehabían acudido a una escuela infantil estaban mejor que los que llegabansólo de la familia, y mucho mejor que los que procedían de un guardería.Este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre las condiciones de escolari-zación de los niños y niñas desde el nacimiento. Los padres y madres debenbuscar ámbitos idóneos (escuelas infantiles y no guarderías) para la educa-ción de sus hijos e hijas. Y exigir  a las Administraciones públicas que ofer-ten el número de plazas suficientes de calidad (y ¡ojalá gratuitas!) para que lascriaturas dispongan de centros educativos (y no asistenciales). Así mismo lospoderes públicos competentes deben velar ya �como les exige la legislaciónvigente� por que todos y cada uno de los centros que acogen regularmentea los niños y niñas reúnan los requisitos mínimos (espacios adecuados, ratios,titulaciones del personal...) exigidos por la ley, sean inmediatamente obliga-dos a hacerlo o sean cerrados por incompetentes. Nos estamos jugando ladignidad de la infancia y, probablemente, nuestra propia dignidad.
1. Citado por Marta Mata en una conferencia en Donostia, el 6 de octubre de 2001.

Fotografías de Carme Cols.
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Materiales� 2 esponjas de baño.� Una placa de goma espuma.� Tres corchos.� Cola de contacto.� Cartulina.� Papel pinocho.� Pinceles, esmalte acrílico y pinturas de cera.� Cúter.
Realización1. Con el cúter les hacemos a las esponjas un corte de unos cuatro cms.por la mitad, donde luego meteremos la mano para darle movimiento ala boca.2. A cada esponja, en la parte inferior delantera le podemos colocar dien-tes, cortados previamente de la plancha de goma espuma.3. Pegamos una esponja con la otra por la parte trasera y en el ángulo inte-rior le colocaremos la garganta hecha con cartulinas y la pegamos concola.4. Para hacer las orejas, recortamos de la plancha de goma espuma y trasdarles un poco de forma recortándolas con la tijera, las pegaremos concola de contacto a los laterales de la esponja.5. Para hacer más graciosa la cara la podemos maquillar un poco sobre lasorejas, nariz, barbilla, con pinturas de cera, contrastando un poco con elcolor de la esponja que hayamos utilizado.6. Los ojos y la nariz las realizaremos a partir de corchos que pintaremoscon esmalte acrílico y que luego pegaremos con cola de contacto.

Marioneta bokazas
Beatriz Arregui

7. Sobre los ojos, podemos colocar unas pestañas que hagamos con papelpinocho o lana a partir de trocitos sujetos por la mitad con un hilo.8. El pelo lo podemos hacer con unas tiras cortadas con el cúter de laplancha de goma espuma. Para darle color, introduciremos las tiras enun vaso donde teníamos mezclado el esmalte acrílico con agua(¡Atención! Si la pintura está muy seca, coge más color la esponja pero,una vez seca, se cuartea con mucha facilidad.) Una vez escurridas y secaslas tiras de esponja, las ataremos por la mitad con un hilo y las pegare-mos sobre la cabeza con cola.9. Para finalizar, le pondremos su vestimenta, que en este caso va a ser lamanga de una camiseta, que pegaremos sobre las esponjas y por encimade los cortes que previamente hemos realizado para introducir la mano.
Esperemos que te haya gustado como te ha quedado tu simpática mario-neta de boca grande, que �según los detalles que le coloques� puedeshacer que sea muchas marionetas de bocazas distintas.
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¿Aprender idiomas enedades tempranas?
La conveniencia decomenzar el aprendi-zaje de lenguas extran-jeras en edades tem-pranas parece nocuestionarse en laactualidad, pues traba-jos realizados en losúltimos años handemostrado que, en lainfancia, la lengua oralse adquiere con menor dificultad y más perfección fonética que en la edadadulta y que el aprendizaje de un nuevo idioma contribuye de forma activaal desarrollo intelectual y social (Low et al. 93, 95; European Commision,97; López Téllez y Rodríguez Suárez, 99; ...) Además, la necesidad de apren-der lenguas es tan evidente en nuestra era de la información que la políticaeducativa comunitaria exhorta a los estados miembros a adelantar el apren-dizaje de las lenguas extranjeras a los primeros niveles de la enseñanza.

Todas estas consideraciones explican el hecho de que en nuestro país sehayan iniciado diversas experiencias piloto, promovidas y reglamentadasmediante distintas órdenes del Ministerio de Educación y de lasComunidades Autónomas en los últimos seis años, sobre enseñanza deLengua Extranjera (L. E.) en la Etapa de Educación Infantil (E. I.), demodo que, en el momento actual, la enseñanza de un idioma �mayoritaria-mente el inglés� en el primer ciclo de Educación Primaria y en el segundode Educación Infantil es una realidad, si bien con matices diferentes encada Comunidad.La cuestión se ha centrado ahora en cómo enseñar una L. E. en la etapa deEducación Infantil, o, dicho de otro modo, cómo apoyar el aprendizaje de la L. E.
Aportaciones desde AsturiasDesde aquel año 1996 en que el Ministerio de Educación y Culturapublicó la Orden por la que se autorizaba, con carácter experimental,impartir un idioma extranjero en el Segundo Ciclo de EducaciónInfantil (Orden del 29 de abril, BOE de 8 de mayo) hasta el momentoactual, en el que en el 100% de los centros públicos de EducaciónInfantil asturianos se enseña una lengua extranjera desde los cuatroaños, maestros y formadores hemos un realizado un largo camino

Lengua ext ranjera
El puñado de ideas y de ejemplos que, sobreenfoque didáctico y función de los maestros ymaestras de idiomas, ofrecemos en este traba-jo son cosecha del esfuerzo de múltiples manosque se ha ido recogido lentamente. Lo que noslleva a pensar que este camino es lento y, cualsucede en otros estadios de la enseñanza, pre-senta dilemas no siempre fáciles de resolver nicon respuestas únicas. Por ello, queremos ade-lantar que, si bien las ideas y ejemplos aquíexpuestos han sido, a nivel general, útiles ennuestras escuelas, necesitarán que otros cole-gas lo pasen por el tamiz de la reflexión y adap-tación antes de hacerlos extensibles a su con-texto particular.
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sinuoso y no siempre acertado. Bien es verdad que todos y todas hemosaprendido bastante (que no quiere decir suficiente) a través de la refle-xión conjunta, por el sistema de ensayo-error y, sobre todo, a partir delos frutos de experiencias piloto y de investigaciones1 llevadas a caboen nuestra región, y fuera de ella. Pese a todas estas ventajas, ha sidonecesario un esfuerzo grande de colaboración entre maestros, de eva-luación y de coordinación, de intercambios de opiniones y de experien-cias con colegas extranjeros (Proyecto Lengua) y de realización de even-tos y puestas en común para contrastar hipótesis y puntos de vista(Congreso Internacional sobre adquisición de Lenguas Extranjeras enEdades Tempranas, Oviedo, 2001). Seguramente pudimos haber apren-dido y avanzado mucho más de haberse difundido y publicado las con-clusiones y hallazgos de tantas experiencias piloto realizadas en todo elterritorio nacional, a partir de las cuales, con mayor o menos rigorcientífico, maestros, maestras y formadores han ido revisando y mejo-rando sus formas de trabajo en la escuela.De manera que el puñado de ideas y de ejemplos que, sobre enfoquedidáctico y función de los maestros y maestras de idiomas, ofrecemos eneste trabajo son cosecha del esfuerzo de múltiples manos que se ha idorecogido lentamente. Lo que nos lleva a pensar que este camino es lentoy, cual sucede en otros estadios de la enseñanza, presenta dilemas nosiempre fáciles de resolver ni con respuestas únicas. Por ello, queremosadelantar que, si bien las ideas y ejemplos aquí expuestos han sido, a nivelgeneral, útiles en nuestras escuelas, necesitarán que otros colegas lo pasenpor el tamiz de la reflexión y adaptación antes de hacerlos extensibles asu contexto particular.
1. Planificar y acordar roles, actividades, recursos y apoyos: uncometido del maestro de lengua extranjera y de la tutora o tutorTras la experiencia de estos años, hemos podido constatar que un buencomienzo de aprender un idioma en la etapa de E. I. requiere una estrechacoordinación de planificación, desarrollo y evaluación entre el maestro de LenguaExtranjera y el de Educación Infantil, caso de no ser la misma persona quien sehaga cargo del idioma, que seguramente sería lo mejor. Esta coordinación,es importante que contemple los siguientes elementos:

a) la planificación por ciclo de los objetivos de la etapa y la selección delos contenidos de la lengua extranjera, así como la secuenciación de losmismos;b) el enfoque de enseñanza-aprendizaje adoptado y los criterios, instru-mentos y formas de evaluación;c) las participación de las familias.
Con respecto al enfoque didáctico, señalaremos, en primer lugar, la conve-niencia de reservar un espacio para trabajar la L. E. y también la importanciade planificar la lengua o lenguas de comunicación que se vayan a utilizardurante el tiempo dedicado a este menester.Con respecto a la lengua utilizada, hemos podido comprobar que es conve-niente que el maestro de idioma utilice la lengua extranjera para formularmandatos, instrucciones, para realizar juegos y otros actos rutinarios que tie-nen lugar en el proceso. Recordemos que para los niños y niñas el maestro omaestra de idioma somos, junto a la mascota, el referente de lengua extranjera,mientras que el tutor o tutora lo es de la lengua materna. Tutor o tutora y maes-tro o maestra de idioma acordaremos, de modo conjunto, la mejor forma decooperación para apoyar el proceso de adquisición del idioma; es decir, defi-niremos nuestros roles o funciones; por ejemplo: el tutor puede apoyar la com-prensión de una instrucción, palabra, juego, o actividad colaborando con elmaestro de idioma en la realización de una actividad, valiéndose de su ampliaexperiencia con el grupo, traduciendo a la lengua materna aquel término queparece no estar bien comprendido, etc. De lo que se deduce la necesidad deque el tutor o tutora esté presente en la clase de idioma y colabore, en lamedida de sus posibilidades, en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas.En la planificación anual, por temas o unidades didácticas también coordinare-mos el tipo de tareas, juegos, actividades, recursos y medios didácticos más apropiadospara conseguir los objetivos de enseñanza-aprendizaje propuestos, así como suduración. Es importante que los especialistas de idioma conozcamos todo elarsenal de juguetes, posters, juegos..., que hay para Educación Infantil, a fin depoder rentabilizarlo en nuestro trabajo. Esto nos ahorrará muchas horas de ela-boración de materiales o ayudas didácticas y comprobaremos que es muchomás efectivo utilizar un cochecito de juguete para presentar un car y sus funcio-nes, que una ficha de cartulina, aunque esté primorosamente pintada, porque alos niños de esta edad les gusta manipular objetos y experimentar con ellos.
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2. Acordando objetivos y enfoque didáctico
El inicio de una lengua extranjera en la etapa de Educación Infantil requie-re integrar la lengua en el currículo de E. I., y utilizarla como un instru-mento más al servicio y desarrollo general del niño. Recordemos que lasexperiencias sensoriales que un niño o niña recibe �mediante la vista, oído,gusto y tacto� se transforman en desarrollo intelectual a través del lenguaje.Se trata pues de que aprendan en lengua extranjera más que de aprender la len-gua extranjera. En este sentido, es importante saber que el idioma enEducación Infantil no debe conllevar una carga extra de contenidos, sinoque ha de ser un instrumento privilegiado al servicio de los objetivos de laetapa. De forma sintética, no podemos olvidar nunca que la lengua extran-jera en la etapa de Educación Infantil ha de perseguir el desarrollo de estra-tegias cognitivas y socio-afectivas y, de forma específica, debe propiciar eldesarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lengua y cultura extranjera yla adquisición de destrezas de compresión y de expresión oral en situaciones altamentecontextualizadas y propias del mundo infantil.Los apartados que siguen sintetizan y constituyen, a nuestro entender,claves de apoyo al aprendizaje de un idioma en Educación Infantil.
Aprender jugando...Este antiguo eslogan puede ser la línea conductora de la planificación delas actividades de idioma, pues es en el juego donde confluyen realidad yfantasía, elementos integrantes y no siempre discernibles desde el mundoinfantil. En más de una ocasión se habrá comprobado que lo que para eladulto es una ficción constituye una vivencia muy real para el niño o laniña. Mediante tareas lúdicas y creativas reproducen actividades y funcio-nes del mundo que les rodea, aprenden a negociar significados y a realizarmuchos aprendizajes que les serán muy útiles en la vida adulta.Para propiciar el lado lúdico de las tareas, es importante crear un espacio ade-cuado donde jugar y hacer cosas en lengua extranjera. La adopción de un perso-naje o mascota, que oficie de mediador afectivo y de facilitador lingüístico, es igualmen-te importante y nos será de gran ayuda. Por ejemplo, el juego siguiente (versiónadaptada de la profesora Carmen Reigada, quien lo ha tomado de una escuelainfantil de niños británicos en York en el curso de verano), no sólo propicia

destrezas de atención y de aprendizajes de normas sociales, sino que tambiénsirve para adquirir destrezas de comprensión y expresión oral en inglés.
Descripción del juego: Todo el grupo en corro y sentados en el suelo con Teddy, la mas-cota, y la maestra, quien dirige el juego y comienza mostrando una serie de juguetes(animales, muñecos, coches, etc., dependiendo de los objetivos propuestos y el temaque se esté trabajando). Puede desarrollar la actividad del modo siguiente:
1. Presentación: �Look, this is a little dog (a white cat, a red lion,...) and we are going to playwith them. [�Mira, esto es un perro pequeño (un gato blanco, un león rojo,...) y vamosa jugar con ellos.]2. Explicación: �Teddy, you are going to start the game when I clap my hands and give you theorder. O.K.? [�Teddy, tú iniciarás el juego cuando yo dé una palmada y te dé la orden,¿de acuerdo?] (Teddy dice «yes» [sí], voz simulada de la maestra, naturalmente.3. �Teddy, pass the cat to the child next to you, please [�Teddy, dale el gato al niño o niña que estáa tu lado, por favor], �dice la maestra dando después una palmada o un golpe de tamborpara invitar a la acción. Teddy entrega su white cat [gato blanco] a María que está a su lado).�María pass the cat to the boy next to you, please [�María dale el gato al niño o niña que estáa tu lado, por favor] (o pass the cat to Esteban, Pablo... [dale el gato a Esteban, Pablo...]) ynueva palmada. Así sucesivamente, hasta que todos y todas hayan participado.4. Now all together [Y ahora todos juntos]:�Pass your toy to the child next to you [�Dale el juguete al niño o niña que está a tu lado](on your right [a tu derecha], señalando hacia la derecha)5. La maestra inicia la última fase del juego en la que podrá comprobar si se hanaprendido las instrucciones y los nombres de los juguetes. Reparte un juguete paracada niño y niña, entrega el cat [gato] a la mascota y continúa el juego con voz canta-rina e invitando a la respuesta con un golpe de palmada o tambor:�Who has got the cat? [�¿Quién tiene el gato?]Teddy: I´ve got the cat [Yo tengo el gato].�Who has got the lion? [�¿Quién tiene el león?]Pablo: I´ve got the lion [Yo tengo elleón].Así, hasta que todos participen.Si uno se equivoca, Teddy leayudará. Los aprendizajes sepueden reforzar con otras acti-vidades lúdicas o juegos demesa tipo dominó o bingo deanimales, etc.
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Aprender haciendo e interaccionando con otros�
Dado que una lengua se adquiere mediante procesos de interacción, repe-tidos en situaciones muy contextualizadas y significativas, es importanteque el maestro establezca el uso de la lengua extranjera para realizar unaserie de rutinas y de juegos ya conocidos por los pequeños. En un primerestadio �fase de comprensión� los niños y niñas irán descubriendo signi-ficados valiéndose de sus conocimientos previos y de todos los apoyosno verbales que les proporcione la maestra. Estas rutinas y juegos facili-tan el aprendizaje de la lengua y su cultura y, sobre todo, proporcionanseguridad a los pequeños.Ejemplos de rutinas de realización diaria son:

Saludar y despedir a la mascota, a la maestra y a los colegas.Registrar el tiempo atmosférico en un póster con la ayuda de pegatinas.Cantar la canción del grupo o la relativa al tiempo (soleado, lluvioso...).Vestir a la mascota con la ropa según el tiempo (frío, calor, lluvia)Seguir las instrucciones de la maestra para agruparse en círculo, en pequeños grupos,sentarse, colorear, etc.Regar las plantas, oler sus flores...Seguir las instrucciones de la maestra para sacar y recoger juguetes y guardar materia-les en su portafolios.
Según el tema programado o la unidad didáctica, podemos diseñar activi-dades para que los pequeños hagan cosas y, al tiempo que realizan aprendiza-jes diversos, aprendan la nueva lengua usándola. Por ejemplo, la maestrapuede dar instrucciones para pintar y decorar las postales y el árbol deNavidad; para construir las tacitas de los tres ositos del cuento de Goldilocks[Ricitos de oro] en plastilina: una grande, otra mediana y otra pequeñita.Existen múltiples tareas que requieren actividad o respuesta físicaque favorecen el aprendizaje de la lengua, no por razones conductistascomo planteaba el método Total Physical Response, sino porque conllevanel uso de la lengua ligado a acciones realizadas dentro de un contextodefinido, mediadoras de mensajes e interesantes para los niños y niñas.Ejemplos de estas tareas se hallan en muchas de las instrucciones de lavida cotidiana en la escuela: sentarse, ponerse de pie, coger un lápiz,iniciar un turno, etc.

Aprender cantando, aprender recitando nanas� 
Porque en las rimas y canciones �material lúdico propio del mundo infan-til� prima la repetición y la rima, y son, por tanto, excelentes recursos paraadquirir la fonética, el ritmo y la entonación y trozos de la cultura de la nue-va lengua.Una rima o una canción pueden servirnos también para delimitar losperiodos de comienzo y final de la clase, para felicitar un cumpleaños,Halloween, Navidad, etc., para descubrir las partes y funciones del cuerpo:

This little piggy went to market. [Este cerdito fue al mercado.]This little piggy stayed at home. [Este cerdito se quedó en casa.]This little piggy had a roast beef. [Este cerdito se comió un rosbif..]This little piggy had none. [Este cerdito no comió nada.]And this little piggy cried wee-wee-wee [Y este cerdito estuvo llorando]all the way home.[todo el camino hacia casa.]
Para aprender a contar al tiempo que se sortea el inicio de un juego:

One potato, two potatoes, three potatoes, four. [Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro.]Five potatoes, six potatoes, seven potatoes. More! [Cinco patatas, seis patatas, siete patatas.¡Más!]
Para acompañar las acciones de una pequeña representación teatral:

Two little dicky birds, [Dos pequeños pajarillos,]sitting on a wall, [posados sobre un muro,]one named Peter, [uno llamado Pedro,]and one named Paul. [y otro lamado Pablo.]�Fly away Peter! [¡Vuela Pedro!]�Fly away Paul! [¡Vuela Pablo!]�Come back Peter! [¡Vuelve Pedro!]�Come back Paul! [¡Vuelve Pablo!]
Son éstos algunos de los muchos ejemplos de rimas y canciones que pue-den acompañar diversas actividades y juegos (ver López Téllez, G. yRodríguez Suárez, M. T., 1999).
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Aprender escuchando cuentos�
A diferencia de los mayores, los niños y niñas no se aburren con las repeti-ciones y escuchan con deleite el mismo cuento varias veces porque, de estemodo, comprueban que lo comprenden y ello les ocasiona placer y seguri-dad. Exigen una fiel reproducción de la narración y, cuando detectan algúncambio, solicitan oír el cuento de nuevo. Esta circunstancia constituye unaventaja para el aprendizaje de la nueva lengua.Conviene seleccionar cuentos que sean apropiados a su edad, sobrepersonajes conocidos o cuyo tema ya lo conozcan en la lengua mater-na, pues ello estimulará su interés. También es preciso que no sean muyextensos; estén escritos en un lenguaje fácil, contengan abundantesoporte icónico para favorecer la comprensión del mensaje, así comorecursos estilísticos, del tipo repeticiones y encabalgamientos, que faci-litan la memorización. Por lo demás, deberán poseer las mismas carac-terísticas de los cuentos para su edad en lengua materna: estructura tex-tual simple donde la acción transcurra en secuencias claras, fácilmentepredecibles; personajes cuyos roles o funciones sean transparentes, etc.La forma de explotación didáctica se diferencia poco de la utilizadaen lengua materna.
Aprender utilizando todos nuestros potenciales: el oído, la vista, elgusto, el tacto y el olfatoUna lengua se aprende �y se enseña� con mayor facilidad si nos servimosde estrategias de comprensión y de producción que contemplen el lenguajecorporal y otros medios de comunicación no verbal; si nos servimos de la voz paraemitir mensajes cuyo énfasis recarga en las palabras que mayor cargasemántica conlleven; si variamos los tonos con el fin de captar la atención,y la voz cuando cambiamos de personajes, por ejemplo, cuando narramosun cuento.Realizar tareas en las que niños y niñas hagan uso de los sentidos: gus-to, oído, tacto, vista y olfato, de modo que se promuevan aprendizajesglobales y se contribuya a la interiorización de significados en la lenguaextranjera. Por ejemplo: la palabra biscuit [galleta] se aprenderá muchomás fácilmente comiendo la galleta que representándola mediante un

dibujo; la palabra rose [rosa] y los colores básicos se captarán �y recor-darán� enseguida presentando al grupo un ramillete para que las vean,toquen (¡y no se pinchen!), huelan y admiren. Finalmente, la rima can-ción Roses are red, violets are blue... [Las rosas son rojas, las violetas sonazules...] contribuirán a lograr el objetivo de aprendizaje.
Aprender con otros, aprender reflexionando�En el trabajo de la lengua extranjera, también es importante fomentar estra-tegias de aprendizaje autónomo y de auto-evaluación. A los pequeños lesgusta demostrar lo que saben hacer. Se sienten seguros y felices cuandoreconocen una tarea y las funciones de los personajes de un cuento y cuan-do son capaces de realizar rutinas de forma autónoma. Se interesan pordescubrir nuevas formas de comunicación y son capaces de evaluar si unatarea está bien o mal hecha. Una forma utilizada para evaluar lo que lesgusta o no les gusta, si están contentos o no, y para fomentar hábitos deevaluación consiste en utilizar signos simples compuestos por caritas quemuestran alegría o tristeza dibujadas sobre una cartulina doble, en la que seensarta un palito de unos 15 cm. de largo. Los niños sostienen en alto elsigno que estimen oportuno cuando se les pida evaluar una actividad u otratarea escolar.
Aprender en el rincón de idioma, en el patio, en el parque....El rincón de idioma nos sirve para hacer múltiples cosas en la lengua extran-jera. En él podemos jugar, pero también hacer trabajos manuales para deco-rarlo. Trabajos como el que sigue, proporcionado por Ángeles López yÁngeles Álvarez, con las instrucciones en inglés:

Make a doll that always stands up [Hacer una muñeca que se sostiene de pie]Materials [Materiales]:Card, a balloon, some wool/string, a roll pen for each child. [Cartón, un globo, lana o cordel,un bolígrafo para cada niño.]How to make it [Cómo hacerlo]:Give each child a template of shoes, made on card. [Proporcionad a cada niño una plantilla dezapatos, hecha de cartón.]Tell them to [Delidles que]:
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cut out the shape of the shoes, [recorten la forma de los zapatos]make a whole in the middle of each shoe, [hagan un agujero en medio de cada zapato]thread the wool to tie the shoe laces [pasen la lana para atar los cordones de los zapatos]inflate the balloon and fasten it to the shoes [hinchen el globo y lo aten a los zapatos]draw the eyes, ears, mouth and nose in the balloon [dibujen los ojos, orejas, boca y nariz en elglobo]Now: play and have fun with them.[Ahora: jugad y divertíos con ellos.]

También se puede aprender inglés en, el patio utilizando el nuevo idiomapara jugar al corro y representar acciones, como en el popular juego decorro que sigue:
Ring a ring of roses [Rueda un corro de rosas] (cantan y giran al corro)A pocket full of posies [Un ramillete en el bolsillo] (señalan los bolsillos)A t-shoo, a t-shoo [Achís, achís...] (imitan un estornudo)We all fall down [Todos vamos a parar al suelo] (se tiran al suelo).Una visita al parque nos servirá para nombrar en inglés pájaros, patos, flo-res, árboles, etc. que vayamos encontrando, describir su tamaño (grande,pequeño) y color, y para, después, dibujar todo lo que se recuerde.

Aprender con la maestra, con la mascota, con la familia�Algo que no debemos olvidar los maestros y maestras de idioma es quenosotros y �por extensión la mascota� somos la principal fuente de input;el modelo más directo. Niños y niñas imitarán con rapidez nuestra pro-nunciación, entonación y acento. De aquí la importancia de proporcio-narles otros modelos en cintas de casete, vídeo, etc.; especialmente si noposeemos un buen dominio de la lengua extranjera. Niños y niñas apren-derán mejor si conocemos nuestro oficio, es decir, si les facilitamos elaprendizaje brindándoles afecto, dándoles seguridad, respetando sus rit-mos de aprendizaje �lo que implica no forzarles a producir antes de quelo deseen�, ayudándoles a inferir significados, facilitándoles la compren-sión lingüística y la producción en contextos adecuados y mediante estra-tegias de ayuda y de auto-corrección, en las que la mascota puede jugarun papel muy importante; por ejemplo, ayudando y repitiendo el términoo frase correcta cuando se aprecian errores.

Antes de iniciar la enseñanza de la lengua extranjera y durante el procesode enseñanza-aprendizaje, es necesario mantener una comunicación estre-cha con las familias, pues sabemos que éstas juegan un papel muy impor-tante en la educación y en el aprovechamiento escolar y, de modo particu-lar, en la Educación Infantil y en el aprendizaje de un idioma.Necesitamos saber si cada niño y niña está familiarizado con o conoceotras lenguas (extranjeras o autonómicas), pues ello repercutirá en susaprendizajes y actitudes hacia el nuevo idioma. También debemos conocerel grado en que la familia puede apoyar el aprendizaje en la casa y si algunode sus miembros puede colaborar en tareas o proyectos escolares relacio-nados con la lengua extranjera.Las familias con frecuencia desconocen los procesos de aprendizaje delidioma. A veces creen que para poder comunicarse en una lengua se nece-sita primero saber listas de vocabulario y normas gramaticales y luego repe-tir y repetir palabras y frases hasta lograr memorizarlas. En muchas ocasio-nes ha sido de este modo como alguna gente inició el aprendizaje de len-guas extranjeras. Conviene explicarles que sus niños y niñas van a aprenderla lengua partiendo del juego, de la interacción, utilizando cuentos y rimas...y que este proceso es muy similar al desarrollado con su lengua materna.Una primera reunión, al inicio de curso, nos servirá para este cometido ypara presentarles los objetivos de la clase de idioma y explicarles lo queesperamos de ellas con respecto al aprendizaje de sus hijos, que puedenapoyar motivándo y reforzando el aprendizaje del idioma desde casa. Porejemplo, procurando que los niños y niñas escuchen las canciones, rimas ycuentos que previamente han trabajado en clase de idioma. A este fin lamaestra de lengua extranjera mantendrá informada a las familias con unasíntesis escrita del plan de trabajo mensual, indicando los recursos (cuentos,rimas, canciones...) que utilizan en clase, para que la familia los adquiera olos tome en préstamo.Otra forma de apoyar es animar a sus hijos a mejorar y cuidar los trabajosque van haciendo, así como cualquier otro material relacionado con el idio-ma (anotaciones del maestro, recortes, fotos; etc.), que va conformando suportafolio o fichero personal de lengua extranjera, y, cuando lleven a casafichas o trabajos de idioma, la familia se interesará por el trabajo, por lo quehan aprendido, por el grado de motivación, y les animará a seguir apren-diendo en la lengua extranjera y les proporcionará refuerzos positivos.
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Si las normas escolares lo permiten (como ocurre en Gran Bretaña,por ejemplo) y si existe disponibilidad en la familia, madres, padres, oabuelos que hablen la lengua extranjera podrán colaborar en el aula,ayudando en juegos y otras actividades, como pueden ser fiestas decumpleaños; salidas al campo, etc. Los niños y niñas comprobarán quepersonas de su entorno hablan la lengua de la mascota y de la maestra,y que podrán comunicarse con ellas si la aprenden.Y para terminar este punto, es necesario decir que las familias nospueden proporcionar información sobre el aprendizaje y la actitud desus hijos e hijas a lo largo del año, y que sus aportaciones serán datosmuy valiosos para reconducir el trabajo de idioma.
3. Seguimos caminando. Una propuesta para hacer más fácil nuestrocaminoNos queda aún mucho camino por recorrer para experimentar y aprender.Pero, al día de hoy, todos y todas parece que compartimos la idea amplia-mente explicada en el proyecto LINGUA, en el que las maestras involucra-das en la parte experimental observaron que la enseñanza de la lenguaextranjera en la etapa de Educación Infantil debe estar centrada en el niño,tomando en consideración su propio contexto cultural, saberes previos eintereses a la hora de comunicarse. Todas las actividades, juegos y materia-les de apoyo han de responder a sus gustos y ser adecuadas a sus capacida-des, ritmo de aprendizaje y tiempos de concentración, que varían muchoen cada uno. Debemos contemplar al niño y a la niña en su totalidad, aten-diendo a las diferencias individuales y estableciendo relaciones afectivaspositivas para facilitarle el aprendizaje y aumentar su autoestima. De estemodo se sentirán cómodos, disfrutarán y estarán motivados para utilizar lalengua extranjera de modo natural en sus juegos y tareas cotidianas, y paraseguir aprendiendo en etapas posteriores. Éste es el objetivo primordial.El recorrido de este camino, sólo es posible hacerlo de modo acerta-do planificando y coordinándonos con el tutor o tutora, ayudándonosentre colegas con técnicas de observación, reflexión conjunta e inter-cambio de ideas y de recursos didácticos y no cayendo en la tentaciónfácil de creer que un bello y aséptico libro de texto puede ser la solu-ción para que los niños y niñas aprendan la lengua extranjera.

noviem
bre

diciem
bre 2

003

82 in
-fan-c

ia
Nota1. Plan experimental de introducción del francés en edades tempranas (Français pour les petits, 1987-1994; Proyecto deCooperación Hispano-Francés para la enseñanza del francés en edades tempranas (iniciado en el cur-so 90-91); Primer Congreso de Introducción Temprana de las Lenguas Extranjeras en E. I. y E.P (1990), Proyecto de Investigación Enseñanza de L. E. en edades tempranas y desarrollo del pensamien-to, Universidad de Oviedo, 1994, algunas de cuyas aportaciones aparecieron en Enseñar y Aprenderuna Lengua Extranjera en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, MEC/Rosa Sensat; Petit Poucet, 1996,diversas aportaciones de Seminarios y Grupos de Trabajo regionales y Proyecto Lingua AFormación del Profesorado y enseñanza de L. E. en edades tempranas (1998-2001) ; Congreso Internacionalsobre adquisición de lenguas extranjeras en edades tempranas (2001).
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Fröbel es el clásico dela pedagogía conocidocomo creador de losKindergarten o Jardinesde Infancia, institu-ción tan actual hoy endía como primer modelo de las dedicadas a laeducación de la primera infancia. Sus concep-ciones de la capacidad educativa del niño, de lavirtualidad educativa de las instituciones, fami-liar y escolar, del gran instrumento educativoque es el juego, de lo fundamental que es paraun país la educación de los más pequeños, estánvigentes. Son concepciones de actualidad;podría parecer que ya sabemos lo que dice, queno es preciso reencontrarlo en un lenguaje y uncontexto de hace más de ciento cincuenta años.Pero precisamente de eso se trata, de ver en quécircunstancias y con qué fuerza nacieron, ahoraque, después de haber trabajado tanto, a veceslas vemos peligrar o mistificar.

Repasemos, pues, lostextos de Fröbel, peroenmarquémoslos ensus coordenadas per-sonales, en su época,en su país. Fröbel,huérfano de madre, hijo de un severo pastor pro-testante y viviendo en la casa parroquial, tieneuna niñez de soledad interior de la que tomaráconciencia de su propia personalidad. Si demuchos cabe decir que su patria es su niñez, deFröbel habría que añadir que su concepción dela educación es la de aquella toma de conciencia.Toma de conciencia personal en un ambientedonde la religión es omnipresente, que le haráhacer siempre referencia a Dios y la divinidad,como núcleo equivalente al de personalidad huma-na o humanidad. De hecho, las iglesias contem-poráneas lo tuvieron por hereje, porque hablabade Dios como de algo existente en el niño, y noen las iglesias, las que lo habían de enseñar.

Por lo que respecta al país, Fröbel asistió asu nacimiento. Luchó contra los ejércitos deNapoleón en su paso por lo que ahora cono-cemos como Alemania, etimológicamente paraél el país de la libre expresión, que entonces eraun conglomerado de reinos y condados, suTuringia natal, Prusia, Alsacia. Precisamente,la guerra contra Napoleón reuniría el pensa-miento y las gentes de esta diversidad en lanueva concepción de Alemania, como unatoma de conciencia de identidad. Fröbel pen-saría en la primera escuela, en el Jardín deNiños, no solo como una institución que elpaís ofrece a pequeños y familias, sino, princi-palmente, como una institución necesaria parala existencia del país.Por lo que respecta a las posibilidades decomunicación, Fröbel supo aprovechar la lenti-tud y dificultades de su época, y de ellas extrajoun conocimiento rico y profundo. ConocióAlemania, los paisajes, los pueblos, las ciudades,

in-fan
-cia8

2

Fr iedr ich Fröbel1782-1852
Marta MataLas concepciones de Fröbel sobre la capacidadeducativa del niño, la virtualidad educativa delas instituciones familiar y escolar, el juegocomo instrumento educativo, lo fundamentalque es para un país la educación de los máspequeños, están hoy absolutamente vigentes.
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caminando, no viajando en coche o mirando latelevisión. Fue caminando para ir a estudiar delpueblo a la ciudad, y a la universidad, tres años.Caminando fue después a conocer a Pestalozzi ysu escuela en Yverdorn, y para conocerla vivióallí, y convivió con las maestras y los niños, cua-tro años. Incluso caminando dos años con suscompañeros de tropa, pasando y volviendo apasar por las tierras, contemplándolas, palpandosu vegetación y sus muros, sentándose en sussombras, abrigándose ante el mal tiempo, bus-cando la comida y la piedad del acogimiento,admirando, sufriendo, soñaba cómo podría seraquel país. Hablaba de todo con los compañe-ros, de cómo tendría que ser la escuela de cadapueblo. Caminando por su Turingia natal, depueblo en pueblo, imaginó, situó, creó y recreósus Kindergärten. Pensando en padres y madres delos niños escribió buena parte de sus libros, todosellos para los que un día u otro habrían de traba-jar en la educación del niño.

Veamos lo que nos dice, tema por tema, en unlenguaje a ras de tierra, enraizado en la profundi-dad de las conciencias.
La EducaciónEducarse es hacerse consciente de uno mismo,nos dirá Fröbel desde la experiencia de su propiainfancia. Como lo es el hacerse hombre en la his-toria. Leámoslo:

La educación del hombre radica en estimularlo y tra-tarlo como ser que se hace consciente de sí mismo,que piensa y razona con convicción y autonomía...Educarse un mismo y educar a los otros, educar conautonomía, libertad y conocimiento, es un acto dedoble sabiduría; comenzó con la aparición en la tierradel primer hombre, existió con la concienciación com-pleta del primer ser...Por ello la educación, la instrucción y la enseñanzatienen que ser antes que todo... delicados y condes-cendientes, sólo se ha de actuar protegiendo y
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amparando, y no se tienen que basar ni en impo-ner, ni en prescribir («impartir», como se dice aho-ra), ni en intervenir.Al niño no se le han de poner andaderas. El hom-bre joven, el niño, ha de aprender... a encontrar sucentro de gravedad... a coger las cosas con susmanos... a usar todos sus órganos con la mismafuerza y en la misma proporción...
El proceso de la educación es para Fröbel un con-tinuo, en cada individuo y en la especie humana:

... es perjudicial que los estadios del desarrollo huma-no, lactante - niño - chico - chica - joven - hombre -mujer - viejo - vieja, sean separados realmente y dife-renciados conceptualmente...... el chico no es chico, ni el joven es joven porquehayan llegado a la edad del chico y del joven... sinoporque han vivido la niñez y la adolescencia fieles alos impulsos de su espíritu, de sus sentimientos, desu cuerpo..... en la historia de la concienciación del hombre, encada niño, en la experiencia de cada niño, desde suaparición sobre la tierra, se repite la historia de lacreación... se repite el comienzo del sentido de todala especie humana, creada para la libertad...
El juego, instrumento básico de la educaciónLa actividad de jugar, el juego, es el estadio supe-rior del desarrollo del niño, del desarrollo del hom-bre en esta etapa... el juego es manifestación de sulibertad interior... genera alegría, libertad, satisfac-ción, tranquilidad, paz con el mundo...
Y el juego del descubrimiento de la naturaleza esbásico también:

Cada día un mundo nuevo sale al encuentro delniño... Todo es objeto del pensamiento y de la sen-sibilidad, del saber y del poder humanos... todoarraiga y germina en los años de la niñez...Cada vez que el chico asciende a un árbol descubreal mismo tiempo un mundo nuevo... Importante,muy importante es jugar con el agua, hacer unacabaña, trabajar en un huerto propio... cuidar lasflores... tener espacio para el juego... para el traba-jo... para vivir el paso de las estaciones del año... elpaso de la historia del hombre... Él quiere saber porsí mismo aquello que él era antes... aquello que enél queda del tiempo pasado...
Y el trabajo de los padres:

Miro fuera y veo como el hijo de un campesino quetiene escasamente dos años, conduce su caballo; elpadre ha puesto las riendas en las manos del niño... yél está plenamente convencido de que es él quién con-duce al caballo... Los conocimientos actuales y futurosque el niño puede obtener del trabajo de los padresson innumerables...Pero, alerta, hay que respetar los procesos delniño, desde el primer momento:
Hay un salto mayor desde que un lactante llega ahablar, que no desde que un escolar se convierte enun Newton...No os quitéis de encima a vuestro hijo a cajas des-templadas... no seáis impacientes con sus preguntasy demandas... con cada palabra de rechazo, de ale-jamiento, destrozáis un brote del árbol de su vida...De ninguna parte nos puede llegar una alegríamayor ni un gozo más profundo que de la educa-ción de nuestros hijos......Guardaros bien de decir: «Vete, no me molestes»...Al chico y la chica se les echa a perder así su actividad

interior... no se volverán a ofrecer para ayudar... No seles puede decir: «tira eso», o «deja aquello»... Si el chi-co obedece, ha dejado o ha tirado también una parteimportante de su fuerza humana. Aprendamos denuestros hijos... Vivamos nuestros hijos...
La escuelaEl espíritu es la única cosa que covierte la escuelaen escuela, y la clase, en clase de escuela... Laenseñanza y la transmisión de múltiples y diversascosas no hace que la escuela sea escuela, sino laacción de hacer surgir la unidad (internamente) yeternamente viviente en todas las cosas... La intui-ción, la curiosidad, la credulidad y el sentido infan-tiles del hombre nos enseñan el camino... el cono-cimiento, la inteligencia y la autonomía del hombrelo ha de conservar... el hombre está destinado aconocer y obrar en libertad...
Y de una forma especial el jardín de infancia,un jardín del Edén donde se hizo conscienteel ser humano:

La finalidad de los jardines de infancia es dotar alos niños de todas las condiciones de una educa-ción y una formación humanas, fundamentadas ensu esencia... sin sacarlo de su medio...Una institución así es modelo... donde se procuradesarrollar toda la diversidad que exige la realiza-ción de la educación y que surge de la unidad de lamisma educación...En el jardín de infancia y a través de él, los niños nose distancian de ningún modo de la familia... sino que...son educados... en el amor de la misma familia... asícomo los padres se sienten llevados por el jardín a laverdadera atención y cuidado de los niños...
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Una institución hecha con la participación detodos.
En la realización de esta idea habrían de participartodos, gobierno y municipios, ciudades y pueblos,ciudadanos y campesinos, comerciantes y obreros;una obra así que beneficia todo el mundo y que sir-ve a todo el mundo, debe ser realizada y creada conla participación de todos...

Volvamos a situar estos párrafos en su tiem-po, más de ciento cincuenta años atrás, cuan-do la escuela no formaba parte de un sistemani era obligatoria. Ahora que el lenguaje de laeducación se ha especializado y alejado delniño en la Universidad, que se ha esclerotiza-do en la Administración, aun más lejos, nospueden ayudar a reencontrar lo que Föbel lla-ma «el espíritu de la educación», que le llevó atantas intuiciones.

Pensemos en cómo académicamente se hapuesto el acento en desplegar la construcciódel currículum, para acabar descubriendo elvalor de la emoción, cuando Fröbel lo resolvíatodo permitiendo al niño vivir a pleno pulmónen medio de lo que le rodeaba.Pensemos en cómo legalmente se ha queri-do regular la participación como una cuestiónde poder, cuando Fröbel la fundamentaba enla convicción, sin la cual ni la participación niel poder legal no pueden existir.En los textos de Fröbel sobre la educaciónen general, sobre el Jardín de infancia y losdones en concreto, los educadores podemosencontrar los gérmenes de realizaciones e intui-ciones de lo que hemos visto desarrollar porparte de Montessori, Freinet, Pikler, Malaguzzi,y explicar por Delors, Morin, Merieu, de lo quehemos procurado hacer y procuramos conti-nuar haciendo nosotros mismos.

Avanzar y cambiar no es sencillo, no lo puedeser, ir adaptando los procesos de la educación dela infancia a las circunstancias que cambian deuna forma acelerada en nuestra sociedad. Y entanto que en ella se desconocen o no se quierenconocer los fundamentos de la escuela, se pue-den producir movimientos de involución. En laeducación de los más pequeños ahora asistamosa diversas formas de supeditación del caráctereducativo de la escuela al carácter asistencial, deljuego libre al juego comercial, del respeto a lalibertad del niño a la inculcación con la excusadel aprendizaje precoz. En los textos y la obrade los autores mencionados podemos encontrarinstrumentos y ánimo para superar estos avata-res. Y particularmente, en los de Fröbel, la clari-dad y profundidad, la ingenuidad, de un niño quetomó conciencia de sí mismo y de la problemáti-ca básica de la educación del ser humano desdesu aparición, desde su nacimiento. n
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infancia y sociedad

Para quienes trabaja-mos en EducaciónEspecial, es un hechoconstatado el incre-mento en los últimos años de niños y niñas connecesidades educativas especiales escolarizadosen escuelas infantiles. Para estos pequeños, lamayoría con un amplio historial de ingresos hos-pitalarios, los padres eligen este contexto, quejuzgan más «amable», para la primera experien-cia de separación de sus hijos.Las escuelas infantiles ofrecen al pequeñocon necesidades educativas especiales espaciosmás accesibles, relaciones estimulantes y segu-ras con nuevos adultos y el primer contactoestable con iguales. Este conjunto de factoresposibilita durante los primeros años, un tiem-po para observar la evolución del menor y faci-litan la toma de decisiones sobre la escolariza-ción más conveniente en los años futuros.

Junto a la realidad deestas familias, vivi-mos igualmente la delmaestro que necesitaestar cada vez mejor preparado y conscientede lo que la integración supone en edades tantempranas.En este sentido habría tres áreas de análisisen que centrar la atención:
� El pequeño con necesidades educativasespeciales: cuanto más sepamos sobre él,sobre su evolución, su problemática, susnecesidades, sus potencialidades, etcétera,más eficaces podrán ser nuestras interven-ciones.� La familia: cuanto mayor sea el conocimien-to sobre los padres, sobre sus miedos, surelación con el hijo, sus expectativas, etc.,mejor podremos asesorarles.

� El profesional: cuanto mejor nos conozca-mos a nosotros mismos como profesiona-les y como personas implicadas emocional-mente en el trabajo, cuanto mejor conozca-mos nuestros miedos, incertidumbres, etc,mejor sabremos sacar provecho de nuestrascapacidades y cubrir nuestras limitaciones.
Estos elementos de análisis, como veremos acontinuación, aparecen interrelacionadas en laexperiencia cotidiana.
El encuentroEn el primer contacto de la familia con la escue-la, es frecuente observar algunas de las reaccio-nes siguientes: por un lado, nos encontramos conaquellos padres que se muestran reticentes a lahora de hacer explícita la información sobre elhandicap de su hijo, quizás por miedo al rechazo;

Reflexiones sobre el trabajo con familias y niños y niñas denecesidades educativas especiales
Julia Sáez
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por otro lado, tenemos a aquellos que, a pesar denumerosas visitas médicas e interminables trami-taciones con el sistema sanitario, aún descono-cen realmente las implicaciones de un diagnósti-co poco explicado, y, por último, hay padres queignoran la existencia de un déficit en su hijo y esdesde los servicios de apoyo a la integración dela propia escuela, desde donde se realiza por pri-mera vez una valoración del estado del pequeño.Independientemente de cual de entre éstassea la situación de partida, hay un factorcomún en todos los padres de niños con nece-sidades educativas especiales, el «miedo»:
� Miedo respecto a la limitación de sus hijos ya su capacidad para ser buenos padres.� Miedo a la separación y a que otros adultosno sepan entender y satisfacer las necesida-des del menor.� Miedo al rechazo y la exclusión.

La manera en que cada familia gestiona susmiedos va a repercutir de forma determinanteen la relación que establecerá con su hijo y conel entorno. En este sentido, la falta de mode-los de referencia de los que aprender, generaen los padres la sensación de «indefensión edu-cativa» y les provoca dudas en torno a: ¿cómoser padres de un niño con necesidades educa-tivas especiales?, ¿cómo enseñar, poner lími-tes, exigir, guiar...? Sobre estas preguntas laexperiencia señala que:
� El aprendizaje por modelado social y familiares casi inexistente en estos casos.� Las decisiones suelen estar guiadas porensayo-error.� Los padres con frecuencia atienden física-mente a sus hijos pero descuidan otrosaspectos de tipo afectivo y/o psicológico. Amenudo no saben cómo jugar con ellos y

desatienden esta forma tan rica de estimula-ción y comunicación.� La relación de la comunidad con el pequeñode necesidades educativas especiales sueleser diferente, predominando la evitación.� Las relaciones padre-hijo con necesidadeseducativas especiales se vuelven con el tiem-po «endogámicas».� Los padres suelen autoanular las habilida-des aprendidas con otros hijos, bloqueandosu sentido común a la hora de tomar deci-siones con el pequeño de necesidades edu-cativas especiales.
Paralelamente, la aceptación del hijo y su défi-cit se convierte en una lucha interna para lapareja. Tras el impacto de la noticia, los padresentran en un estado de indefensión ocasiona-do por el enorme desconocimiento acerca delo que un diagnóstico determinado significará
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para su hijo, para ellos y para el resto de lafamilia. El recorrido vivencial y afectivo hastala aceptación a veces dura varios años.Fue el psicólogo canadiense Mosés, en sulibro Le processe de denil chez les parents, quiendescribió en seis etapas este recorrido:
1. Negación: los padres niegan la realidad y bus-can evidencias en contra de este diagnósti-co, contrastando la opinión de distintosespecialistas.2. Culpabilidad: buscan posibles causas en ante-cedentes familiares, datos de embarazo, etc.que justifiquen de alguna manera estosresultados. Los sentimientos de culpabilidady el rechazo conviven en esta fase.3. Depresión: la impotencia ante la situación yla tristeza se alternan con sentimientos deira.4. Cólera: en esta fase mantienen una actitud deenfado contra sí mismos y contra el mundo.Existe una toma de conciencia de las exi-gencias de la nueva situación y de los cam-bios que la pareja habrá de hacer en sus

vidas para adaptarse a las necesidades delhijo. La exigencia hacia los profesionales yel niño aumenta, tal vez en un último inten-to por salir de esta situación.5. Negociación: empiezan a adoptar una posiciónmás activa y desarrollan interés en todocuanto pueden hacer para ayudar a su hijo.A veces el ritmo que imponen es frenético;esto les da la sensación de estar haciendotodo cuanto está en sus manos.6. Acomodación: se empieza a lograr cierto equi-librio instalado en la aceptación y el recono-cimiento de la diferencia de su hijo.
El período de asimilación y la superación pau-latina de este conflicto estará ligada a factorescomo:
� La estabilidad en la relación de pareja.� La mayor o menor aceptación de cada pro-genitor y el posicionamiento personal res-pecto al hecho.� La reacción de la familia extensa y los ami-gos.

� El apoyo recibido de los distintos profesio-nales.
El papel del profesional en la aceptación deldiagnósticoDesde que un niño con necesidades educativasespeciales es escolarizado, los mecanismos quecada pareja tiene para afrontar sus miedos mar-can la posición y la relación que adopta con elmaestro y la escuela. A veces la angustia de lospadres se manifiesta como: recelo, sobreprotec-ción, supervisión, aislamiento..., que los profesio-nales perciben y observan en la relación con ellos.Estas reacciones emocionales, por otro ladonaturales y comprensibles, interfieren la comu-nicación entre padres y maestros. ¿Cómo pue-de el profesional ayudar a la familia en la acep-tación del diagnóstico?Acompañando, acompasando y asesorandoen cada una de las fases descritas anteriormen-te con una actitud constructiva. Los objetivosy disposiciones a tener en cuenta por el profe-sional estarían dirigidos a:
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� Comprender: se debe comprender la situaciónpor la que atraviesan los padres. Contrastar eldiagnóstico se convierte para ellos en unanecesidad. Así pues, a menudo descubrimosque de nada sirve intentar detener el periplomédico-psicológico por el que los padres y elpequeño van a pasar.� Exculpar: la atribución causal que justifique lapatología es un primer intento de controlar loque ocurre. Ante esto, es importante analizarfactores influyentes evitando la culpabilidad yfavorecer posiciones ecológicas en la relaciónde pareja y de ésta con el hijo.� Reencuadrar: la depresión en los progenitoressurge como reacción a la indefensión y el sen-timiento de pérdida (hijo esperado, planes devida...). Aceptar este tipo de sentimientos yrealizar nuevos reencuadres en la visión de lospadres, llevará su atención a actitudes y activi-dades más útiles: «qué se puede hacer».� Despersonalizar la exigencia: diferenciar entre elrol profesional y el rol personal nos ayudará aquienes trabajamos con ellos a entender quelas incesantes demandas de los padres están

relacionadas con nuestra posición como pro-fesionales y no tanto con nuestra persona enparticular.� Dirigir: se trata de convertir a los padres enrecursos útiles aprovechando, en la etapa denegociación, su actitud más activa.� Asesorar: el objetivo del profesional es asesorara la familia de forma que sea capaz de afron-tar y resolver las situaciones que viven cadadía. Esto implica ceder posiciones y orientarpara que sean los padres quienes asuman elliderazgo en el proceso de su hijo.
Tener en cuenta esta información permitirá alprofesional evitar la personalización excesiva enla exigencia y entrar en actitudes que, como men-cionábamos anteriormente, dificultarían la rela-ción con los padres (efecto burnout).
Relación de los padres con el entorno socialy educativoA menudo comprobamos que en el aprendi-zaje de ser padres, la percepción de capacidad

y habilidad en el hijo facilita la delegación debastantes repertorios de autonomía y autoges-tión (destete). Junto a esto, las demandas delniño que explora sus posibilidades («yo solo»),les marca los límites en su ayuda.Este proceso de independencia viene apoya-do además por señales del entorno social yeducativo: tallas, juguetes, ciclos... que produ-cen evidencias y pautas para un desarrolloconstructivo de emancipación entre ambos.El pequeño con necesidades educativasespeciales a menudo no tiene recursos sufi-cientes para la autonomía, ni realiza demandasde independencia a sus progenitores; esto per-petua el «cordón umbilical» de sobreprotec-ción en la relación padres-hijo, que a vecesparece incluso fortalecerse con el tiempo.En esta estrecha relación, los padres vivenun proceso de apropiación e identificación dela diferencia de su hijo y pensar teniendo encuenta las limitaciones de éste, se vuelve coti-diano. Las salidas, vacaciones, relaciones, desa-rrollo profesional, etc, estarán condicionadaspor las necesidades del pequeño. A menudo el
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estrés de la cronicidad se apropia de la posibi-lidad de nuevos proyectos y se evolucionahacia el aislamiento social. Este aislamientotambién se refleja con frecuencia, en la escasaparticipación de los padres en contextos gru-pales de la escuela.
La influencia del profesional en la dinámicafamiliar del pequeño con necesidadeseducativas especialesEn el día a día, el maestro se acaba convirtien-do en el asesor más directo de la familia en laresolución de aspectos cotidianos, y en unmodelo de actitudes en la relación con elpequeño. El maestro no sólo lo es del niño,sino que también es un maestro para lospadres, pues en el intercambio diario y desdesu conocimiento y profesionalidad, les marcapautas para el aprendizaje: cuándo y cómoenseñar hábitos de autonomía, cómo estimu-lar al niño, qué formas de integración favore-cen la relación con iguales, actitudes ante suslogros, dificultades y retrocesos, etc.

A tenor de esto, un aspecto, no menosimportante es explorar cómo vive el profesio-nal la experiencia y el compromiso con unpequeño de necesidades educativas especiales.¿cuántas dudas le surgen, cuántos miedos res-pecto a su competencia, cuánta implicación enlas decisiones de la familia...?, y es que la escue-la, y más concretamente el maestro, se con-vierten en un elemento más del sistema fami-liar que va a significar e influir en la vivenciadel hijo. Lo que el maestro dice cristaliza larealidad y ayuda a los padres a hacer discrimi-naciones en el mundo que viven.
Importancia de las interpretaciones delprofesional y su influenciaen la toma de decisionesLa experiencia de tener en la escuela un pequeñocon necesidades educativas especiales es todo undesafío. Cada paso se cubre tras haber afrontadoun sinfín de preguntas sobre las que no siemprehay respuesta. Consultas a especialistas, referen-cias bibliográficas, exploraciones en Internet, toda

información parece poca cuando se trata deconocer más la problemática del niño, todo pare-ce insuficiente para calmar la incertidumbre delmaestro.Ante esto sólo queda recorrer el camino,aprender de la experiencia. Reflexionar enton-ces sobre lo que sucede cada día se convierteen una necesidad: lo que sucede cada día conel niño supone un feedback para el adulto,informa de la consecución o no de sus objeti-vos. La interpretación de estos sucesos marcala dirección y la toma de decisiones futuras.Si profundizamos en esta idea, cada una delas interpretaciones posibles para un aconteci-miento y la intensidad y matiz del lenguaje aldescribirlo, nos lleva a una resolución biendiferente.Pongamos un ejemplo:
� Situación: El llanto de un niño.� Diferentes significaciones: «está malito»,«está enfadado», «tiene hambre», «está tris-te», «tiene frío», «es un llorón», «está aburri-do», «no sé por qué llora»...
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La dirección de la respuesta del adulto puedeser la misma en todos los casos, «calmar alniño», pero la resolución que se adopta en cadauno de ellos, es bien diferente.El sistema de atribución del adulto juega,pues, un papel importantísimo en las decisio-nes. Este «estilo atribucional» (que dirige latoma de decisiones), no tiene que ver con elpequeño en sí, sino que depende de las carac-terísticas propias de la historia del individuo(maestro) y de a dónde éste lleva su atenciónen tales circunstancias.

Veamos esto en el ejemplo anterior:
� Atención al contexto: la responsabilidad delllanto del pequeño está en manos ajenas a lasituación específica. Ejemplo: «Los padreslo consienten, lo descuidan, hoy el ambien-te está revuelto...»� Atención al detalle: la causa del llanto es unasituación específica. Ejemplo: «está mojado,se ha caído...»� Atención al individuo: la causa está en lascaracterísticas del individuo y en cómo vivey responde a cosasconcretas.Ejemplo: «este niñoes un llorón.»� Atención a uno mismo:la causa del llanto esmi buena o mala ges-tión de las circunstan-cias.Ejemplo: «yo no séatender a niños así,tengo un mal día...»

Visto esto, sea cual fuese mi sistema de atribu-ción, éste condiciona mi relación con elpequeño y las pautas con las que me dirijo a ély oriento a su familia.Un buen entendimiento entre el maestro yel pequeño, influirá en la calidad del aprendi-zaje y de la vida de ese niño y la familia. Unmal entendimiento afectará al desarrollo delpequeño, la angustia con que sus padres loviven y abundará en la generalización de ideasen torno a la ausencia de espacios seguros parael hijo fuera del ámbito estrictamente familiar.Así pues, cuidar nuestras actitudes y metas,así como la calidad de nuestra relación conestos niños y niñas se vuelve objetivo priorita-rio en el desempeño de nuestra profesión.Tener la responsabilidad de educar a niñosy niñas con necesidades educativas especialeses un reto y una posibilidad para aprender.Cuanto más sepamos de ellos, de sus familiasy de nosotros como profesionales, más capa-ces seremos de ofrecerles todas las posibilida-des al alcance y cumplir con nuestro objetivode ser maestros. n
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Entrev ista a Nolasc Acar ín, neurólogoHig iene, a l imentación, afecto y est imulación
Infancia: ¿Qué se sabe,actualmente, del cerebro?Dr. Nolasc Acarín: Parausar porcentajes, esposible que conozca-mos menos del 10 %.Sobre todo nos faltanconocimientos en elámbito molecular.Existen neurotransmi-sores que sirven para diversas cosas y nos cuestasaber para qué exactamente, y hay otros quetodavía ni conocemos. Los neurotransmisoresson las moléculas que figuran en el intercambioelectroquímico entre dos neuronas. La neuronaes una célula que tiene la capacidad de convertirestímulos químicos en señales eléctricas. Es sugran proeza, y conjugando cien mil millones deneuronas que transforman estímulos químicosen señales eléctricas es como podemos pensar,caminar, digerir, mirar, entender.I.: ¿Cómo ha evolucionado nuestro cerebro?N. A.: Aparece con los insectos. Una célula yacontiene los principios que hacen posible la neu-rona: recoger información del ambiente exteriory reelaborarla para establecer una cierta conduc-ta para huir de los ambientes nocivos. Ésta es laconducta más elemental. Se organiza en los

insectos en forma de pequeños ganglios, que sonagrupaciones de neuronas, y esto evoluciona has-ta los mamíferos y humanos, en los que se desa-rrolla en el embrión a partir de las primeras sema-nas. Una cosa muy interesante es que se desarro-lla junto con el tejido que dará lugar a la piel. Lasneuronas crecen de manera agrupada, se replie-gan sobre sí mismas y hacen una bola vacía ensu centro, que da lugar al cerebro: un conjuntode tejido con unas cavidades en su interior, queson los ventrículos.La evolución produce una acumulación deunos estratos sobre los otros. Nosotros tene-mos muy poco de los insectos, pero sí quetenemos bastante de los reptiles. El troncocerebral y la médula es como la que tienen loscocodrilos. Por encima aparece el sistema lím-bico, que sirve para controlar la emoción, latemperatura y las hormonas. Y por encima estáel neocórtex, que sirve para acumular conoci-miento y desarrollar cultura y técnica, que eslo fundamental de los humanos.I.: ¿Cuando nacemos, cómo tenemos el cerebro?N. A.: Los animales, cuanto más desarrollados,nacen sabiendo menos cosas. Un caballo puedeponerse de pie veinte minutos después de nacer.Un niño necesita un año. Pero ya tiene todas lasneuronas. Es necesario que se vayan conectando,

Infancia De nuestro cuerpo, el cerebro es, a la vez, lagran maravilla y el gran desconocido. Quedanaún muchos mecanismos por investigar. El doc-tor Nolasc Acarín, jefe de la Sección deNeurología del Hospital de la Vall d'Hebron yprofesor de la Universidad Pompeu Fabra nosexplica sus componentes básicos y, también,qué hay que hacer para mantenerlo bien ali-mentado, en todos los sentidos.
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y esto se consigue através del aprendizaje,de las influencias que leproporciona el medio.A partir del nacimiento,vamos perdiendo neu-ronas. Cuando desapa-rece una neurona, conel envejecimiento, loimportante es que semantenga las capacidadneuroplástica para quelas neuronas de suentorno tengan unafunción substitutoria, y entonces las pérdidascognitivas son mínimas. Por eso necesitamosestímulos. Si no existe estimulación, las neuronasno se conectan entre sí.I.: ¿Qué pasa en el cerebro durante la gestación?N. A.: Es algo que todavía no conocemos bien.Parece ser que no se acumula demasiada infor-mación, sino que se desarrollan las capacidadespotenciales. Se desarrolla un cerebro que despuéspodrá aprender el lenguaje, aprender a caminar,aprender relaciones sociales, acumular conoci-miento, desarrollar la técnica, etc. Podrá apren-der y hacer cosas. De hecho, si en los primerosmeses de vida un niño no recibe los estímulosnecesarios para su desarrollo, no se desarrolla.Tiene las capacidades, pero no se puede desarro-llar. Un niño que crece abandonado y no entrepersonas que hablan, no aprende a hablar. Siaprende a hacerlo después de los ocho o nueveaños, nunca lo hará bien. Lo mismo pasa con elandar. Tenemos que crecer entre animales denuestra especie para poder imitar el lenguaje, el

sistema de relaciones sociales y el control motor,que son las tres primeras cosas que aprendemos.Lo primero son las relaciones sociales. El bebé,ya en los primeros meses, aprende que alguien esmuy cercano, otro un poco cercano y otro más,ajeno, lejano. El segundo es el control motor, casial mismo tiempo que el lenguaje. Al año caminay no habla, pero ya entiende el lenguaje.I.: ¿Qué hacemos para aprender?N. A.: Aprendemos por mimetismo. Es lo que téc-nicamente conocemos por aprendizaje  implícito.Por mimetismo aprendemos a caminar, el lengua-je. El lenguaje, primero, en su regularidad. El niñooye: «se ha dormido». Y va por la calle y dice: «estepájaro se ha morido». Esto es irregular. «Se hamuerto», le enseñamos, y éste es el aprendizajeexplícito. Tenemos una capacidad innata para queel cerebro pueda desarrollar conexiones para cap-tar la información del aprendizaje regular. Lasirregularidades más complejas deben aprendersecon el uso, exigen una voluntad consciente. Nadiete enseña a caminar. Aprendes por mimetismo.

Cuando el desarrollo motor del pequeño lo per-mite, éste se incorpora, se pone de pie y un día sedesengancha de la silla y empieza a andar solo.Que se empiece más tarde o más temprano nopermite extraer conclusiones esquemáticas. Elestablecimiento de un año como edad normal noes nada más que una media estadística. Sacar con-clusiones sería un absurdo. Si se camina a los die-ciséis meses y el resto ha ido bien, no lo valora-mos. Los neuropediatras indagan cómo ha ido eldesarrollo a partir del parto, y ello permite valo-rar todo globalmente.I.: ¿Qué necesita un niño para crecer?N. A.: Yo diría que necesita cuatro cosas: higiene,alimentación, afecto y estimulación. Normal-mente se dice solamente afecto y estimulación,pero las otras dos cosas son igual de importan-tes. Si un niño está sucio, tendrá una infección yno avanzará. Si no está bien alimentado, el cere-bro no funciona bien. Y si no tiene afecto, tam-poco irá bien. Y debe disponer de un medio ricoen estímulos, en el que pueda experimentar. Unniño abandonado en un orfanato sin afecto niestímulos está pasivo, no madura y no aprende.I.: ¿Qué papel juega el afecto?N. A.: La estructura nerviosa enraiza en el troncocerebral, que guarda relación con la vida vegeta-tiva, el funcionamiento del corazón, la respira-ción, etc., y con reacciones muy básicas. Por enci-ma está el sistema límbico, donde se encuentranlos núcleos que sirven de sustento a las emocio-nes y, por encima, el neocórtex, como una boinaque recubre todo el cerebro y donde va a parartodo el conocimiento. En el sistema límbico, hayunas estructuras que tienen que ver con el afec-to, la emoción, el placer, la agresividad. Y hay
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una, el hipocampo, que sería, usando un símilinformático, el sistema operativo de la entradade memoria. El hipocampo está al lado de otronúcleo, llamado amígdala, con una serie de fibrasinterconectadas; y la amígdala guarda relacióncon el afecto y la agresividad. Uno influye sobreel otro, de forma que siempre aprendemos mejoraquello que tiene una vinculación afectiva positi-va, que aquello que no la tiene. Es una entradamás fácil. Ésta es una afirmación neurobiológica,pero los maestros lo saben desde hace muchosaños. Y hoy conocemos cuál es el substratobiológico de esta afirmación . En las escuelas losniños aprenden más si el ambiente es emocio-nalmente positivo, si están más contentos, si selo pasan bien. Los niños felices aprenden muchomás que los que lo pasan mal.I.: ¿Y aquello de que «la letra con sangre entra»?N. A.: Vamos a ver: las emociones negativas tam-bién pueden ser útiles por su contundencia. Peropueden ser perniciosas en otros extremos. Lopeor es lo gris, el aburrimiento. Pero desde elpunto de vista psicológico la tortura tiene un pre-cio. Después, aquel niño que habrá aprendido aleer y a escribir a palos puede convertirse en unsádico o en un perverso. Hay que desear una esti-mulación positiva, porque hay que perseguir quelos niños aprendan a escribir y a la vez sean per-sonas sanas y felices.I.: En cuanto a la estimulación, ¿qué debe recibir un niño?N. A.: En estos casos siempre digo que lo mejores el sentido común. Pocas reglas, pocos manua-les, pocos libros. Los padres tienen que leerpocos manuales y hacer lo que les pase por lacabeza y les apetezca, y estar a disposición delniño, que es lo más importante. Y el que no está

capacitado o en condiciones de hacerlo, que notenga hijos. En la escuela, lo importante es queaprendan a pensar, a razonar, a analizar las cosas.Creo que no es bueno volcar demasiada infor-mación. Hay que incidir más en la capacidad dereflexión.I.: ¿Y la curiosidad?N. A.: Es esencial. Es una de las cualidades inna-tas que compartimos con todos los mamíferos.Todos somos curiosos. Un perro va a oler lascosas, pero los primates van mucho más allá. Sicoges un tubo de esos de papel para poner docu-mentos y lo das, cerrado, a un chimpancé, ha dedestaparlo para mirar que hay dentro. Nosotrostenemos la misma curiosidad. Tenemos que abrirla caja. Con el tubo hemos hecho maravillas, unaparato para mirar las estrellas y otro para ver losmicrobios. La curiosidad, la necesidad de cono-cer, es la que nos abre la puerta al conocimientocientífico.También está el orden. No vivimos cómodosen el caos. Necesitamos ordenar el entorno, bus-car una lógica. Cuando el conocimiento científi-co no es suficiente, recurrimos a la magia.Cuando no sabemos cómo funciona el viento,nos inventamos un dios muy grande que sopla.Después se descubre que es un fenómeno natu-ral, pero antes ya lo habíamos ordenado median-te la magia. Necesitamos respuestas. Nuestracuriosidad nos lleva a encontrar una respuesta alo que desconocemos: qué hay dentro de una cajao qué pasa con el sol, la luna o unas tormentas.Si no hay respuesta científica, recurrimos a lamagia. Pero no podemos vivir en la incertidum-bre, que al fin y al cabo es nuestra vida.Necesitamos ponerle palabras. Supongo que los

planes de estudio ya lo tienen previsto, pero meparece que es necesario establecerlo según estaidea: a qué edad se está más interesado en qué,en las relaciones sociales, en la manipulación, enla fuerza de la gravedad... Uno de mis nietos, quela semana que viene cumple un año, está absolu-tamente loco por Newton. Se pasa el día en unlugar un poco alto, un sofá, y tira al suelo unapelota, una ficha de madera, un papel... Está des-cubriendo la fuerza de la gravedad, y ve que unpapel cae lentamente, volando, y que una pelotao una ficha de madera caen de forma diferente.Baja del sofá, lo coge, se vuelve a subir y lo vuel-ve a lanzar. Se queda extasiado. Quiere decir queeste niño está interconectando las neuronas queno tenía conectadas cuando nació. También estáaprendiendo a hacer ruidos con la boca y así des-cubre que haciendo un esfuerzo determinadocon la barriga, expulsa el aire hacia la garganta ycon la boca, la lengua, los labios y los dientesmodifica el ruido. Esto es muy importante, por-que no se trata solamente de la coordinación detodos estos elementos, sino de la sensación deque lo liga con el oído, y el cerebro lo integratodo junto. Esta tarea se automatiza. Y aquí estála diferencia entre aprender cuando toca, comoen el caso del idioma materno, o después, cuan-do ya no hablarás con la misma fluidez que siaprendes de pequeño. Como si aprendes a ir enbicicleta cuando tienes cuarenta años, o a nadar.No tienes la habilidad motriz de cuando erespequeño. Por eso es importante que los niñospequeños tengan un ambiente rico en el queaprender el lenguaje, la motricidad, los hábitoshigiénicos, lo que, por otra parte, ya se hace enlas escuelas. n
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Papá Noel va por el cielosu trineo es de hielo,su barba blanca como la nieve,Y me dice que me quiere.
La pelota bota.Bota, bota, mi pelota.Redonda y juguetonate pareces a una mona.
El mono come manzanasla luna sale de díalas jirafas son enanasy en la bañera dormían.
Hay paz en el silencio.Hay paz cuando nadie hace daño.Cuando la gente se porta bien.Cuando mostramos cariño.

Inventamos poemas
Los niños y niñas de cinco años de la EscuelaPública Juan González, de Lorca, comienzan,junto con su maestra, a crear en grupo suspropios poemas. La poesía a estas edades essobre todo un elemento más de juego, siendoel ritmo, la rima y las palabras los principalesútiles empleados. Con esta experiencia detaller de poesía, los niños y las niñas descu-bren que las palabras pueden divertir, puedenentretener, pueden servir para jugar y tambiénpara crear. Tan sólo necesitan comenzar porechar mano de su inagotable imaginación yproponer y compartir palabras, frases y juegosen el taller. A continuación, os invitamos adegustar cuatro botones de muestra de unrepertorio de poemas producidos en grupo apartir de actividades variadas y distintos pun-tos de apoyo, que tanto pueden consistir enla imagen de una lámina como en varias tarje-tas de juegos y juguetes, o bien tratarse depoemas basados en mentiras (disparates) deésas que tanto gustan a los pequeños, o bientratarse de poemas sin rima.
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Taller de poesía de los niños y niñas de 5 añosde la Escuela PúblicaJuan González, de  Lorca
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Cruzando límitesDel 25 al 28 de febrero de 2004
Ideas y experiencias en undiálogo para una nuevacultura de la educación delos niños y de los adultos

El Congreso, dedicado a LorisMalaguzzi, el fundador de la expe-riencia pedagógica y de las escuelasinfantiles de Reggio Emilia, quiereconstituir una ocasión para elencuentro, el diálogo y el intercam-bio entre personas de diferentesculturas y experiencias.El Congreso representa unaoportunidad internacional para eldiálogo y el intercambio en torno atemas como los derechos y elpotencial de niños y adultos, los

procesos de aprendizaje y el papelestratégico de la escuela.También intentará reflejar y cen-trar su atención en los «potencialesreales» expresados por los niños ensu aprendizaje y crecimiento.
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Congreso Internacional en Reggio Emilia

Contenido
� Congreso� Exposiciones� Visitas a las escuelas� Actividades culturales
Lenguas
Las lenguas oficiales del congresoson el italiano y el inglés. Habrá unservicio de traducción simultáneadurante las sesiones plenarias y unservicio de traducción consecutivaen los grupos de discusión.

Periodo de inscripciónHasta el 30 de noviembre.
Precio600 euros.

Más informaciónconference@reggiochildren.it www.reggiochildren.it
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El Centro Internacional del LibroInfantil y Juvenil de la La Funda-ción Germán Sánchez Ruipérez,de Salamanca, ha publicado re-cientemente la guía de lectura: DeDioses, Héroes y Titanes. Un recorridopor las mitologías del mundo.Como podemos leer en la intro-ducción de esta guía:«Los mitos nos cuentan enforma de relato tradicional elorigen del mundo, nos hablande personajes extraordinariosen tiempos lejanos y heroicos,y simbolizan algunos de los te-mores y anhelos de la humani-dad. Por eso su existencia seextiende a todas las culturasdel mundo.»
La clasificación que la guía nospropone comprende dos grandesapartados de materiales: «infor-mativos», «narrativa». En el apar-tado de «informativos», la guía

reúne la referencia de libros, CD-ROM y páginas web disponiblespara conocer la mitología de loscinco continentes. Además, al fi-nal de la referencia de cada uno delos materiales, aparece añadidauna indicación de la edad a partirde la cual se recomienda la utiliza-ción del material en cuestión.En el apartado de «narrativa»,encontramos la referencia decuentos y leyendas, novelas, CD-ROM y páginas web donde podervivir aventuras míticas y disfrutarde historias para leer en voz alta opara narrar. Como en el apartadoanterior, encontramos al final decad referencia una indicación de laedad a partir de la cual se reco-mienda la utilización de cada unodelos materiales.La selección de referencias demateriales de las mitologías delmundo que ofrece la guía es muyamplia, tanto desde el punto devista territorial como temporal.

La Fundación Germán SánchezRuipérez publica una guía delectura sobremitologías del mundo
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Durante el curso 2003-2004 �y portercer curso consecutivo�, un gru-po de maestros y maestras de losdistintos centros de la zona deGuernica seguiremos formándo-nos en el seminario de EducaciónInfantil que organiza el BerritzeguneB10 Gernika.El planteamiento de la formacióncontinua para el presente curso es-colar es el de hacer un trabajo enprofundidad sobre «El juego heurís-tico». Para ello, contaremos en unprimer momento con la asesoría delprofesor Vicens Arnaiz y posterior-mente formalizaremos una pro-puesta de experiencia, sobre la cualefectuaremos un seguimiento y va-loración finales.
Karemele TotorikaguenaAsesora de Educación Infantily PrimariaBerritzegune B10 Gernika

Nuestra portadaEn la escuela pública de Lieres, Asturias, los pequeños y pequeñas de tres años tienenmuchísimas ganas de hacer una excursión a la playa. En la clase se habla mucho de unsubmarino, el nuclear Tireless, estropeadoy contaminando, ¿llegará la contamina-ción a la playa de Rodiles? En una de lasactividades con las madres, «Tertuliascon la maestra», decidimos compartir lamañana del sábado; el centro tiene difi-cultades para desarrollar una salida queno está planificada y a nosotras nos pare-ce buena idea pasar una mañana juntas.Decidimos ir a Rodiles esa misma sema-na. Ese sábado llueve, pero el orbayu nonos impide disfrutar del rugir del mar,parece mucho más fuerte que durante elverano, también el olor a algas se percibemucho mejor... «Huele a yodo», nos decían las madres. Encontramos la playa muylimpia, las mareas grandes del invierno no habían dejado ninguna basura, así que nohicimos la observación sobre el tipo de basuras de la playa, esperábamos realizar esteanálisis con ayuda de las madres, para enviarlo a una asociación medioambiental, quesolicitaba esa colaboración a los escolares. En la foto, dos niños de tres años hablancon el niño mayor sobre la posibilidad de hacer castillos con lluvia y con la arena quese pega mucho a los zapatos. Las mayores decidimos esperar a que amaine la lluvia,compartimos unas empanadas estupendas, preparadas en nuestras casas, las mujeresintercambiamos recetas, los pequeños devoraban mirando al cielo, «parece que ya pa-ra», «ya no orbaya» . Todas y todos pudimos comprobar como con la arena húmeda,si se utilizan los moldes y el cubo, es difícil hacer castillos, pero al final resultan mu-cho más consistentes que los de arena seca. Dos años después esa playa y ese mar setiznan con el galipote del Prestige, y estos niños, ahora en el grupo de cinco años, vuel-ven a hablar sobre la contaminación del mar, y retoman el libro que elaboramos apartir de aquella excursión de un sábado lluvioso.
Marta M.ª Álvarez
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Seminario de Infantil, organi-zado por el Centro de Apoyoa la Formación e Innovacióneducativa, en Guernica

Fe de erratas
En el número anterior de Infancia,núm. 81, septiembre-octubre 2003,págs. 10-15, en el artículo «Centros0-3: educativos y no asistenciales»,de Alfredo Hoyuelos, falta incorpo-rar el nombre de la Escuela InfantilIzartegui, de las Escuelas InfantilesMunicipales de Pamplona, comoreferencia de las fotos que ilustrandicho artículo.
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Josep González-AgàpitoLa educación infantil.Lecturas de un proceso históricoen Europa142 páginasPVP 9,80 euros

M.ª Carmen DíezPoesías por alegrías.Apuntes poéticospara maestros en prosa79 páginasPVP 7,80 euros

Un árbol sentía honda predilec-ción por un niño. Ambos pasaronjuntos momentos muy divertidos.Pero el niño se hizo adolescente yempezó a estar con sus amigos yolvidar al árbol. De todas formas,el árbol era siempre fiel al mucha-cho. Pasó el tiempo y el chico sehizo adulto y se casó. El adulto nose acordaba del árbol, pero el ár-bol seguía ayudando al hombreaunque se quedara sin ramas, aun-que se quedara sin tronco. Histo-ria emotiva, un tanto melancólica,pero reconfortante y consoladora.De hecho, el autor tiene el don deno sólo consolar a los niños, sinotambién a los adolescentes y a losadultos. Historia afectiva que notiene edad. Ilustrada emotivamen-te, en blanco y negro. A partir de6 años.

Isobel FINN, Jack TICKLELa mariquita perezosaBarcelona, Zendrera Zariquiey, 1999
La mariquita es muy perezosa, vaga ydormilona. Además de estar sin hacernada, le gusta estar día y noche dur-miendo; y la mariquita, de tanto hacerel vago, se ha olvidado de volar. ¿Perocreéis que se preocupa por ello? ¡Enabsoluto! Sin embargo la vida le haráuna jugarreta y la pobre mariquita notendrá otro remedio que empezar avolar, como todas las mariquitas. Unahistoria divertida con un final muygracioso. Libro digno de ser contadoy leído. A partir de 2 años.

Haur Liburu MintegiaFacultad de Humanidadesy EducaciónMondragón Unibertsitatea

Colección«Temas de infancia»NOVEDADES

A. M. Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3. 08001 BarcelonaTel. 934 817 373   FAX: 933 017 550Correo electrónico: redaccion@revistainfancia.org

Shel SilversteinEl árbol generosoBarcelona, Lu-men, 1997
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A. Teberosky, M. Soler (comp.):Contextos de alfabetizacióninicial, Madrid, ICE - Horsori,2003.
Propuestas de prácticas y estrategiaseducativas basadas en principioslingüísticos, cognitivos y sociales delproceso de aprendizaje de niños yniñas durante la primera escolariza-ción. Niños y niñas cuya identidad ycircunstancias se busca precisar, quevan a nuestras escuelas y que, conmucha probabilidad, provienen deotras culturas y lenguas, usan lasnuevas tecnologías, viven en comu-nidades urbanas, interactúan conlectores y participan en prácticas deescritura concretas.

M.ª C. Díez: El piso de abajo dela escuela. Los afectos y lasemociones en el día a día dela escuela infantil, Barcelona,Graó, 2002.
Recopilación de experiencias quetransmite una manera de sentir yhacer escuela: el cúmulo de cosasque pasan cada día, tanto a nuestroalrededor como dentro de nosotrosmismos; el cruce de acontecimien-tos, aprendizajes, alegrías y enfados;el ir y venir de personas y asuntos; elestar juntos y abiertos a lo que sevaya presentando, con la sensacióny el deseo dispuestos para disfrutary para aprehender de la realidad...En el texto se habla con frecuenciadel «piso de abajo», para referirse allugar simbólico, a modo de trastien-da emocional, que es motor, cuevay cobijo de nuestros deseos, mie-dos, creencias, dudas, impulsos...

ojeada a revistas
Bambini, septiembre de 2003WEB: www.edizionijunior.it/bambini.htm«La città educativa»Piero SACCHETO«Oltre la pedagogia della relazione»Donatella SAVIO«Guardare oltre l'anticipo»Giancarlo CERINI«L'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia»Monica GUERRA, Tiziana MORGANDI«La cultura dei laboratori»Battista QUINTO BORGHI«Un laboratorio per piccolissimi»Asilo nido AQUILONE DI LORA-COMO«Il Giocatappeto»Ketti BELLOTTO«I Laboratori nelle sezione»D. D. di CHIARI
Scuola Materna, núm. 3, septiembre de 2003WEB: www.lascuola.it«Possibilità, antinomie e limiti dell'agire educativo»Andrea BOBBIO«La responsabilità per il creato»Gian Leonildo ZANI«Incontrarsi e guardarsi negli occhi»Luciana FERRABISCHI«Verso un modello comunitario di formazione»Andrea BOBBIO
Vitta dell'infanzia, julio-agosto de 2003«La educazione dalla nascita»Maria MONTESSORI
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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.
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