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Ahora, justamente cuando comienza el nuevo año, en el mun-do de la educación infantil podemos encontrar esperanza ydesesperanza. Después de décadas de construcción colectivade una realidad educativa para los más pequeños del país, el2003, con la aprobación y el desarrollo de la LOCE, ha signi-ficado un paso atrás en este proceso que creíamos irreversiblecomo conquista social y pedagógica.Ahora que pasa esto como consecuencia de unas leyes y deunas normas �como la última perla: el nuevo decreto de míni-mos, que ni contempla el 0-3� de un gobierno incapaz de situar-se en su tiempo y de comprender los retos que el futuro exige auna sociedad moderna, una sociedad que se sabe portadora dederechos, entre ellos el derecho de los niños a la educación.Ahora, la sociedad comienza a percibir las consecuenciasde unas leyes y de unas políticas que atentan contra el bienmás precioso de una sociedad, atentan contra la infancia.

Y la reacción no se ha hecho esperar, son miles las fa-milias y los profesionales que, desde organizaciones sindi-cales, movimientos de renovación pedagógica, organiza-ciones cívicas e intelectuales se han puesto nuevamente enmarcha al servicio de los más pequeños para reclamar suderecho a la educación. Como se ha constatado, desde lasmovilizaciones de Madrid, donde personas de ciudades ypueblos han desbordado el aforo del Círculo de BellasArtes, a las huelgas de la generosidad a favor de la infanciay su educación de cualidad, protagonizadas por las escue-las infantiles de Pamplona, que han podido sentir la proxi-midad y el apoyo de toda la piel de toro, hasta expresionesde júbilo llegadas desde Córdoba a la revista, junto conotras muchas muestras de la esperanza que la nueva reali-dad política catalana significa para la educación infantil detodos.

Ahora, como siempre en el pequeño o gran mundo de laeducación infantil, existe una gran sintonía entre todas laspersonas que en cada Comunidad Autónoma trabajan y lu-chan por la educación en las primeras edades. Porque seconocen, porque han compartido anhelos y proyectos,porque han sido co-constructores de una concepción quese fundamenta en el conocimiento, en la comprensión, enla valoración de la diversidad como positiva y en la solidari-dad de todos para con todos, como exigencia para hacerrealidad el futuro común, que contemple la infancia y suderecho a la educación, una educación que debe ser incues-tionablemente de cualidad.Un futuro que comienza ahora con esperanza, con la es-peranza de que el nuevo año sea un año nuevo, un año quenos traiga un cambio para todos, y con él la dignidad de sa-ber que el futuro se construye ahora.

¿Un nuevo año, o un año nuevo?
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La propuesta de visita fue aceptadacon agrado por las maestras de edu-cación infantil. Por razones de espa-cio, sólo participarían los seis gru-pos de cinco años de una de las es-cuelas, mientras que nuestro grupoal completo estaría conformadopor el mismo número pero de 3, 4 y5 años. Después de un larga conver-sación telefónica con las interesa-das, expusimos por ambas partes ri-cas y variadas propuestas, para lle-var a buen fin la experiencia. Elsegundo trimestre nos reunimospara deliberar sobre dichas pro-puestas, ultimar decisiones y señalarfecha para los encuentros y horariosconcretos.Las escuelas participantes,«Cristóbal Colón» y «BartoloméCossío», situadas en dos barrios deValladolid muy distintos y lejanosentre sí, reunían unas características

que nos interesaron desde el princi-pio: pensamos que sería más rica laexperiencia, dada su diversidadcontextual.
Nuestras metasNuestros objetivos no eran muyambiciosos. Nuestro interés se cen-traba en que los niños y niñas inte-raccionaran con el entorno en uncontexto desconocido para ellos,pero impregnado de diversión yfantasía. En él podrían conocerotra escuela, otros niños y niñas,

otro ambiente, otras maestras, otrasformas de trabajo y relación, juegosdiferentes... Podrían compartir es-pacios, experimentar las ventajas einconvenientes de comunicarse conotros, dedicar unas horas para la co-municación y el diálogo... En defini-tiva intentamos abrirles un horizon-te más complejo de situaciones, queles condujera progresivamente aconstruir interpretaciones más am-plias y ajustadas a la realidad, a lavez que les permitiera conocersemejor a sí mismos y favorecer suautonomía.También les permitiría pensar,vivir sentimientos y emociones, ha-cer sugerencias e interpretacionesde las cosas o hechos, y favorecerasí el pensamiento crítico, la creati-vidad y las ganas de conocer.Para ello, decidimos diseñar acti-vidades lúdicas y una merienda,

cuidando mucho tanto los aspec-tos materiales como los sociales:cordialidad, cariño y respeto hacialos invitados. Guardar las reglas deconvencia propias de un acto so-cial como la comida (masticar des-pacio y sin hacer ruidos, limpiarseantes y después de beber, hablarcon la boca vacía... También acor-damos que las actividades lúdicasformarían  parte del mundo de lassorpresas.
Cómo vivimos la experienciaUno de nuestros retos era cuidarcon mucho esmero el ambiente.Sabemos que tanto los detalles de-corativos (carteles de bienvenida,adornos, música) como los aspec-tos sociales (saludo a la llegada delos visitantes con movimientos debrazo, besos soplados, expresiones
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Una visita entre dos escuelas
Gloria Domínguez (coordinadora)En nuestro quehacer como maes-tras de educación infantil tene-mos en cuenta siempre la interac-ción con el entorno. Tal idea sepuede concretar de formas muydiversas, una de ellas es la de po-nernos en contacto con otra es-cuela para proponerles un inter-cambio de visitas.
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cariñosas como «¡Hola!, ¿qué tal?»,acercamiento hacia los invitados,palmadas...) contribuyen de unamanera  importante a la consecu-ción de nuestros objetivos.Los espacios se adornaron congusto y colorido. El entusiasmo delos pequeños era evidente. En suscaras se reflejaba alegría, emoción

y felicidad. El interés porque todosaliera bien se manifestaba en mul-titud de detalles y frases como:«¿Cuánto falta para que vengan?;¡sólo faltan dos días!; vamos a ha-cer el regalo bien bonito para queles guste y se pongan contentos;son nuestros invitados y tenemosque portarnos bien con ellos; yo

les enseño mi diario; yo, los traba-jos; yo le voy a escribir mi direc-ción a mis amigos y les escribo unacarta»... Disfrutamos mucho con laelaboración de los regalos queofrecimos en los dos encuentros.En ambos casos, se decidió de for-ma consensuada el regalo que seiba a preparar, lo que influyó sinduda alguna en el grado de com-promiso, esfuerzo e interés quemostraron.En este ambiente de entusiasmoy felicidad, todo, «o casi todo», re-sultó como se esperaba, gracias engran parte a la colaboración de lasfamilias y al equipo de ambos cen-tros. Tanto la obra de teatro prepa-rada y representada por variasmamás y un papá de forma maravi-llosa, así como el baile organizadopor maestras y niños, constituyeron

actividades muy elogiadas de la ex-periencia. Igualmente disfrutamosmucho con los materiales de los es-pacios propios de los grupos: jue-gos, cuentos, adornos, aunque lapalma se la llevaron las ruedas delpatio, puesto que en una de las es-cuelas no disponemos de ese mate-rial. La preparación de mesas en lospatios para la comida, así como sudistribución, cuidado y trato de ca-riño , delicadeza y comprensión ha-cia los pequeños fue obra conjuntade maestras y de varias familias.Por último, en sendas escuelas sedisfrutó de la compañía de estas fa-milias en torno a sabrosos dulces yel consabido café. ¡Gracias a las fa-milias por su activa participación! n
Participantes en la experienciaEscuela Pública Cristóbal Colón:Gloria Domínguez (coord.), M.ªLuz Garrido, Celia González, PilarLópez, M.ª del Carmen González,Aurora Coello, Manuel JesúsVeleda, M.ª del Carmen Llorente,M.ª José Yáñez
Escuela Pública Bartolomé Cossío:Adelina Rodríguez, Aurora Rodrí-guez, Consuelo Malsaz, BeatrizPecino, Agustina Juan, Ana Tuda,Isabel Gutiérrez, M.ª EncaranaciónRanilla
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Act i v idades escolares
Alfredo Hoyuelos1
Tres historias para iniciar
1. Un artículo2 de una revista me hizo reflexionar, hace tiempo, sobrealgunos temas que en este escrito quiero sacar a colación: «Los niñospiden a sus padres, en primer lugar, que estén... Y no basta con la presen-cia física. Es necesario que, además, estén disponibles. A veces hay mayordisponibilidad con menor presencia física (...) Una madre, un padre dis-puestos a escuchar, a cuidar, a acariciar, a besar (...) A prestar la ayudanecesaria sin suplantar a su hijo (...) Unos padres que se cuiden para estarsanos y en condiciones de cuidar (...) Pero supone también algo tansimple como tiempo (...) es frecuente intentar suplir el tiempo de dedica-ción a los niños con otros objetos o productos que adquirimos condinero. Estos productos, llámense juguetes, informática, inglés u orto-doncia, podrán o no ser necesarios, pero no podrán suplir nunca otrostiempos de dedicación a los niños».
2. En una serie de entrevistas que he realizado a niños3 entre los 3 y los8 años de edad sobre el tema del juego y el juguete, la mayoría se quejade que sus padres no juegan �salvo a cartas o juegos de mesa� con

El autor señala la necesidad de superar lafractura entre las funciones social, educati-va, escolar, extraescolar... y propone algunoscambios: mucha más ayuda y medios para losprofesionales; cambios estructurales en laconcepción de la carrera de magisterio�demasiado anclada en sus didácticas�mezclándose con la carrera de trabajo social,y unas pedagogías y psicologías más socialesque terapéuticas.
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ellos. A las criaturas les gustaría que sus padres jugasen a pillar, a correr,a peleas, a moverse, a esconderse, etc. Pero muchos niños consideran asus padres personas demasiado aburridas como para divertirse con ellos.Es como si muchos progenitores hubiesen olvidado el significado de lolúdico y tuviesen que volver a aprenderlo, pero �parece� que no existela disponibilidad necesaria para ello.
3. En su libro La ciudad de los niños4, Franceso Tonucci nos recuerda cómohoy la ciudad �construida según el parámetro de un ciudadano adulto,hombre y trabajador (que corresponde a la idea de un elector fuerte)� seha hecho hostil e inhabitable para los niños y niñas. En ella hemos cons-truido parques que, en realidad, son zonas de libertad vigilada («Las insta-laciones están pensadas para actividades repetitivas, triviales, como mecer-se, deslizarse, girar, como si el niño se asemejase más a un hámster que aun explorador, a un investigador, a un inventor») para que los niños jue-guen siempre supervisados por adultos. O, también, hemos ideado ludote-cas y chiquiparks para que las criaturas jueguen encerrados. Existe, en todoello, una sensación de pérdida por lo que la ciudad no es capaz, con ama-bilidad, de ofrecer a los niños. Paradójicamente, éstos jugando «libre y

autónomamente» en sus calles, plazas, árboles, escondites, etc., puedensanar la propia ciudad enferma. Pero las personas adultas, quizás con unsentimiento de nostalgia y de culpabilidad, hemos inventado artificialmen-te lugares y actividades que puedan suplir ese vacío.
Otras reflexiones para continuarEl problema de cuánto tiempo pasan los niños en las escuelas o en acti-vidades extraescolares es un tema de amplio debate social, cultural ypolítico. Un tema que, quizás, inconscientemente, recuerda los libros deRené Spitz -sobre la institucionalización de niños en Viena, y de JohnBowlby sobre la famosísima teoría del apego.En primer lugar creo que es importante no caer en el error de reali-zar generalizaciones absurdas, pensando que todos los niños tienen lasmismas situaciones familiares o vitales; o que demasiadas horas fueradel hogar y sin la presencia de sus padres perjudican, inevitable e irre-versiblemente, la salud mental de las criaturas. No creo en la predeter-minación, ni divina ni terrena. Pienso, en cambio, en la enorme com-plejidad de las situaciones personales y sociales que impiden con certeza
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desvelar, anticipadamente, el desenlace de los acontecimientos, y pro-poner actuaciones unívocas para diversos contextos.Con esta premisa filosófica me gustaría hacer varias consideraciones:
1. El hecho de que las criaturas pasen mucho tiempo en las institucio-nes escolares, o de otro tipo, es un hecho que tiene que ver con diver-sos factores:
� Todos los niños tienen una misma jornada escolar. Esta idea deberíaser puesta en crisis, sobre todo en la Educación Infantil que, en susegundo ciclo y con poco respeto a su propia identidad, ha copiadoinadecuadamente la organización de la Educación Primaria. Además,esta cuestión puede verse agravada al crearse jornadas lectivas esco-lares únicas e intensivas que separan, corporativista y clasistamente,la función social de la función educativa de la escuela, creyendo queésta sólo debe realizar una adecuada función académica.� En las aulas de Educación Infantil y Primaria no se permite, en gene-ral, que las familias entren y salgan organizadamente de y a los cen-tros escolares. Separan, inadecuadamente, a los niños de sus familias,cuando muy educativo sería que todos pudieran compartir algunosespacios y tiempos de una jornada escolar más flexible y participativa.� La proliferación de actividades extraescolares tiene que ver convarios factores no reducibles. Por un lado, está el problema de cómoencajar a los niños cuando los padres trabajan. Por otra parte, proba-blemente, tiene que ver con la poca confianza que el currículumescolar da a las familias. Algunos padres saben, por propia experien-cia, que sus hijos a pesar de estudiar inglés, música o pintura duran-te 10, 12 ó 15 años (lo mismo da), tienen que entenderse por señasen otros países, no saben para qué sirve una corchea, y no dibujanotra cosa que no sean estereotipos. Además, está presente el factorde la competitividad individual que hace que los padres quieran quesus hijos sean mejores que otros. Tampoco, en este sentido, pode-mos olvidar que algunos padres desean que sus hijos consigan ser loque ellos no han logrado. Y, también, conviene recordar que, enotras ocasiones, son los propios niños los que piden acudir a estasactividades por una motivación individual o colectiva.

� Los padres y madres trabajadores �sin clara protección legal en elEstado Español debido a la poca flexibilidad laboral permitida� seven obligados a llenar el tiempo de sus hijos, buscando �en ocasio-nes con gran ansiedad y sufrimiento� personas para que estén conellos, y ajustando horarios y vacaciones para que las criaturas esténatendidas.� Algunos padres no saben �no nos han educado� cómo ocupar con-juntamente su ocio y el de sus hijos. Establecen, de esta forma, unadivisión de espacios, tiempos y actividades separadas, que, enmuchas ocasiones, tiene que ver con el cansancio acumulado que lapropia jornada laboral impone.
2. Las familias �y en concreto muchas mujeres� se convierten ensuplencia de instituciones públicas que son inexistentes. Se ven obliga-das a realizar un doble trabajo agravado, además, por el hecho de quetodavía la tasa de participación de los hombres en las tareas del hogar,cuidado de los hijos y de la casa es muy pequeña. Los abuelos5 se con-vierten, además, en servicios sociales que, con bajo costo (léase bajaspensiones), se deben hacer cargo obligatoriamente de los niños conlos que no pueden estar sus padres y madres trabajadores. Todavía estápor redefinir este nuevo concepto de «abuelidad»6 en el umbral delsiglo XXI, pero parece que la extraordinaria afinidad y relación afecti-va tradicional entre abuelos y nietos puede quedar reestructurada conestas nuevas funciones. Funciones, más de suplencia que de comple-mentariedad, que los abuelos y abuelas van a tener, casi obligatoria-mente, que asumir.
3. Hoy, según Inés Alberdi7, podemos hablar de una familia indecisa�dominada por las dudas�, narcisista �por su estilo de vida�, precaria�por las crecientes rupturas�, y democrática �por el respeto de dere-chos de todos sus miembros dentro del hogar�. Actualmente la estruc-tura, tipo y organización de las familias y de los hogares está cambian-do vertiginosamente. La proliferación de familias monoparentales8, losmaltratos, las parejas de hecho, la aparición de padres y madres distintosde los biológicos, el aumento de la esperanza de vida, la baja natalidad,el cambio de las formas de convivencia, la reducción del tamaño de
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los hogares, etc., llevan a concebir nuevas necesidades y derechos a losque las instituciones escolares no pueden cerrar sus puertas ni inmovi-lizar su propia estructura y organización.
4. Estamos en una década, como dice Fernández Galiano9, global �pordejar de ser un mundo bipolar�, virtual �por la multiplicación de lasposibilidades�, dócil �por el conformismo social e ideológico de unplaneta sometido a ideas dominantes�, y digital �por las nuevas rela-ciones que se dan�. Una década que, debido a los movimientos migra-torios de las poblaciones, está mestizando culturas, costumbres, reli-giones y pueblos. La escuela tiene una oportunidad única para abando-nar, no sólo sus viejos programas de exclusión de la diversidad, sinotambién su propia y rígida organización de espacios y tiempos exclu-yentes de lo diferente, como si se tratase de un tumor a extirpar. Endiversas escuelas, principalmente privadas, existen movimientos semio-cultos, casi templarios, disfrazados y camuflados para tratar de no acep-tar a niños y niñas gitanos, inmigrantes, y todo lo que se piensa quepueda entorpecer la consecución de los llamados objetivos curricula-res. Y es que la escuela establece, ya lo he dicho pero no me cansaré

de repetirlo, una separación entre lo social y lo académico. Y estable-ciendo esa fractura no se convierte en educativa. Creo que es ocasiónde aprovechar esta diversidad incomprendida como riqueza para cam-biar, y transformar un tipo de escuela que no corre a la misma veloci-dad que la transformación social. Éstos son algunos cambios que pro-pongo: mucha más ayuda y medios para los profesionales, cambiosestructurales en la concepción de la carrera de magisterio (demasiadoanclada en sus didácticas) mezclándose con la de trabajo social; y unaspedagogías y psicologías más sociales que terapéuticas.
Algunas ideas para un debateRecapitulando estas reflexiones podemos proponer algunas ideas que,tal vez, ayuden a no cerrar un tema tan interesante como éste:
1. La escolarización y la extraescolarización de los niños tiene que vercon la diversidad de situaciones en las que viven y con los consi-guientes derechos familiares que se originan. Sería necesario no cre-ar una única jornada o modelo escolar �por lo menos en Educación
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Infantil y, quizás, más tarde� para todas las criaturas, sin atender alas diferencias. Esto quiere decir que la institución escolar, comoresponsabilidad pública, en su propia organización, debe posibilitar�sin separar lo social  de lo educativo� horarios y tiempos flexibles(no necesariamente tendentes a alargar la jornada escolar) que aco-jan, lo máximo posible, la diversidad de situaciones familiares, socia-les, laborales, culturales e individuales. No estoy diciendo que losmaestros trabajen más horas; pero sí afirmo que todos los profesio-nales no tienen por qué trabajar con los mismos horarios, como ocu-rre actualmente. La escuela, con la división de funciones10 que esta-blece entre lo académico, lo social, lo escolar y lo extraescolar pro-voca graves perjuicios y desigualdades sociales, aunque que estamisma escuela, incoherentemente a través de sus programas didácti-cos, pretenda lo contrario.
2. Tampoco podemos olvidar que muchas actividades extraescolares noson de calidad. En realidad, no existe un control público sobre loadecuado o inadecuado de dichas propuestas que, en ocasiones, sólobuscan un beneficio lucrativo, pero no educativo. No creo que seaimportante pensar qué actividades extraescolares realizan los niños(inglés, informática, baloncesto, música, etc.) para tranquilizar nues-tra conciencia («Mi hijo ya va a teatro»), sino con quién las realizan,qué formación profesional y educativa tienen, con qué pasión las lle-van a cabo, cómo están organizadas y qué verificación existe de todoello. Conozco diversas actividades de este tipo que, por como están

planteadas o por la inadecuada formación pedagógica de quien lasimparte, pueden ser perniciosas �incluso� para el desarrollo infantil.
3. El problema de las horas escolares y extraescolares es que algunosniños están abandonados en las instituciones como si fueran guar-derías de 3 a 16 años. Hemos visto la necesidad de que padres ymadres sufran una especie de rehabilitación lúdica, aprender cómocualificar la disponibilidad de tiempo con sus hijos. Sería importante,como lo han demostrado diversas experiencias europeas, que abue-los, abuelas, padres, madres, hijos e hijas tuviesen la ocasión de com-partir �no anecdóticamente� juegos, espacios y actividades (escola-res y extraescolares) en una rica y creativa relación intergeneracional.Además, es necesario crear foros de intercambio, debate y forma-ción para que las personas afectadas puedan aprender el difícil oficiode ser padres. Algo que sólo, en parte, viene dado por nuestra pro-pia genética.
4. Es importante, lo primero, aumentar la cantidad y la calidad demedios dedicados a los servicios para la infancia. Pero, además, esnecesario cualificar el currículum escolar lejos de las programacio-nes, de la búsqueda de resultados predefinidos sin mirar los proce-sos individuales y sociales, y de las fichas y de los libros de textoque tan malos resultados están dando. Creo en un modelo de edu-cación que adquiere calidad en la propia investigación o construc-ción del aprendizaje con la cultura de las criaturas. Un currículum
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que se construye, como dijo el poeta, «haciendo camino al andar».Una escuela que, en definitiva, sea amada por el alumnado, las fami-lias y el profesorado. Que adquiera significado en su propio hacervital y no académico. Una educación, como dice Malaguzzi, que«esté contra toda pedagogía profética, que sabe todo antes de queocurra. Que enseña a los niños que todos los días son iguales y queno hay sorpresas; y a los mayores que deben sólo deben repetiraquello que no han podido aprender». Quizás, de esta manera, ladiscusión sobre la institucionalización de los niños no se centretanto en cuánto tiempo pasan las criaturas en las escuelas, sino encuánto tiempo se puede perder en algunas actividades escolaresque, posteriormente, se piensa que hay que recuperar en ofertasextraescolares para aprender lo que la escuela no sabe, del todo,enseñar.
5. Es necesario recuperar la ciudad �sus calles, plazas y lugares� paraun proyecto de este tipo. Un ámbito en el que niños y adultos pue-den encontrar, y hacer suyo, su espacio a través de juegos paralelos yconvergentes. Una urbe que se hace, así, segura, y que se convierte enun ámbito natural educativo en el que se ubican diversas propuestasculturales �sin preparaciones adultas institucionalizadas� que losniños pueden, autónomamente y con enorme responsabilidad,inventar para crecer sin ser excesivamente entorpecidos por esosojos vigilantes adultos que amenazan premonitoriamente: «ten cui-dado que te vas a caer» o «no te vayas tan lejos que no te veo»11. n
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Notas1. Alfredo Hoyuelos es Maestro y Doctor europeo en Filosofía y Ciencias dela Educación.

2. GARCÍA, P.: «Qué hace sufrir a los niños», en Aula de Innovación Educativa(diciembre 1999, págs. 9-12).
3. Pido disculpas por utilizar, en este artículo, pronombres y nombres mascu-linos. Mi intención no es sexista, sino de respeto a los ritmos de lectura de lapropia lengua.
4. TONUCCI, F.: La ciudad de los niños, Madrid, Fundación Germán SánchezRuipérez, 1997. Ver, también, INFANCIA: «Ciudades para la infancia.Escuchando a Francesco Tocucci» en Infancia, núm. 60, (marzo-abril, 2000,págs. 33-35); y TONUCCI, F.: Cuando los niños dicen ¡Basta!, Madrid, FundaciónGermán Sánchez Ruipérez, 2003.
5. Ver HOYUELOS, A.: «Abuelos, abuelas, nietos y nietas. El punto de vistainfantil», Indivisa. Boletín de estudios e investigación (en prensa).
6. TANZI, V.: «La nonnità: scoperte e rispoperte di un ruolo» en Bambini (págs.28-34), Bérgamo, Edizioni Junior, mayo 1999.
7. ALBERDI, I.: La nueva familia española, Taurus. Madrid, 1999.
8. Recordemos que de cada 11 familias monoparentales, 10 están al cargo demujeres solas.
9. FERNÁNDEZ-GALIANO, L.: «'Split-Screen': la Década Digital» en El País, 8de enero de 2000.
10. Creer, por ejemplo, que la comida, el tiempo de aseo, etc. no pertenece alestatus de magisterio es un atentado contra la unidad de la imagen del niño ode la niña, del hombre y de la mujer.
11. Éstas son sólo algunas de las frases que he recogido en una observaciónrealizada en un parque público de la ciudad. Frases que, normalmente, sonamenazas y advertencias que algunos padres lanzan a sus hijos mientras estos«juegan» vigilados en estos recintos urbanos.
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3Hubo un tiempo enque las empresas, lasgrandes empresas,proporcionaban a susobreros recursos bási-cos y mejoras socialesque, desafortunada-mente, el Estado omitía.El día de reyes, los hijos e hijas de los obre-ros, acudían a la fundición para recibir losregalos que sus padres habían seleccionado dela oferta de juguetes: una oferta que la propiapatronal realizaba. Y es que hasta los ReyesMagos estaban en nómina.Se compraba en el economato de la propiaempresa, a precios especiales, los productosque seleccionaba la patronal.La propia compañía construía casas para susobreros. Pertenecer a una gran firma era una

ventaja. Los patronos,en ocasiones, podíanfuncionar como au-ténticos bancos, pres-tando importantescantidades de dinero alas familias.La absoluta vinculación del obrero al patrónrozaba aspectos tan sensibles como la educa-ción de los hijos. Había colonias de veranopara los hijos de los obreros: Michelín,Azucarera del Ebro, por citar algunas.Las empresas tenían asistentes socialescomo un servicio más de la empresa.La fuerza transformadora de la clase obreraha conseguido invertir esta tendencia a lo largode décadas: las mejoras sociales, el acceso a unavivienda, escuelas, bienes de consumo, ocio, yano dependen de la circunstancia de pertenecer

a la nómina de una empresa. Ni la empresapaga ya «en especie» a sus trabajadores, ni lasemana laboral tiene seis días como antaño.El derecho a recursos básicos, a decidir y adisfrutar sobre la porción de vida que no tienerelación con la jornada laboral se ha converti-do en un derecho universal de las personas yen una obligación para el Estado.El hecho de pertenecer o no a una empresa,hoy por hoy, no es condición necesaria paraacceder a recursos sociales, bienes de consu-mo, vivienda, educación, alimentos.Afortunadamente, vivimos en el primermundo y el intervencionismo del capital priva-do en nuestras vidas se ha visto limitado gra-cias a las conquistas sociales.Pero, desafortunadamente, hoy renacen las vie-jas costumbres de los años en que este país vivióbajo el yugo del franquismo. No pasaría nada si

Guardería militar Grumete
Estas líneas se declaran abiertamente en con-tra de las guarderías de empresa y las madrescuidadoras, y a favor de la creación de escuelasinfantiles públicas, como la mejor solución y laúnica oferta que garantiza la igualdad de opor-tunidades para todos los niños y niñas y paratodas las familias y que además está sujeta acontrol y transparencia.

Patxi Coira
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este renacer, sólo se quedara en una tendencia enel vestir, unos pantalones de campana, unosmetros de franela o una estética del revival.El verdadero peligro radica en otorgar la potes-tad de intervenir sobre los derechos universales,sociales, a las corporaciones empresariales.Uno de los más alarmantes síntomas de estaregresión es el intervencionismo en educaciónpor parte de las corporaciones.Si por alguna empresa fuera, la formaciónprofesional y la universidad, debería tenderhacia la absoluta especialización de los alumnosen las tareas que el mercado laboral necesita enesos momentos. Olvidando así la formacióngeneralista que todo ciudadano y ciudadananecesita. Se forman absolutos ignorantes hipe-respecializados en determinadas áreas. Todocon tal de aumentar la cuenta de resultados enel menor tiempo posible.

Esta fagocitación de los derechos básicos,como es el derecho a la educación, está siendopatente en el impulso que el gobierno delPartido Popular (PP) quiere otorgar a las deno-minadas «guarderías de empresa».En primer lugar, recalificar a la primera eta-pa de educación infantil, al derecho a la edu-cación desde el nacimiento, a las escuelasinfantiles, con el caduco, inadecuado, peyorati-vo y trasnochado término de «guarderías», esreincidir en decategorizar a los ciudadanos yciudadanas más pequeñas de este país de sucondición de personas plenas, para convertir-las en un objeto que se guarda.En segundo lugar, condicionar el acceso a laeducación infantil de los y las más pequeñas, a lasituación laboral de sus progenitores es limitarlos derechos universales de los ciudadanos, por-que, aunque el hecho de que estos ciudadanos

anden a gatas o se alimenten con biberón, no leslimita para que accedan a recursos básicos y uni-versales como son las escuelas infantiles y la edu-cación infantil.La decisión de matricular a los niños y niñasmenores de tres años en una escuela a su medi-da no debe estar condicionada por la empresade sus padres, ni por su horario laboral.Es necesario respetar el derecho de los niñosy las niñas a ser educados en su entorno pró-ximo, un entorno social que esté integrado enla propia escuela infantil.Un entorno geográfico que esté lo más cer-ca posible de su origen, niños y niñas creandovínculos afectivos con su paisaje, vinculándo-se desde pequeños con los niños y las niñas desu barrio, de su ciudad, los mismos y las mis-mas que continuarán en los próximos cursosjuntos.
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No le neguemos sus derechos, capacidades ypotencialidades a la infancia.
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La guardería de empresa excluye estos vín-culos, dispersa al niño según el contrato delprogenitor.Promocionar y subvencionar desde elgobierno guarderías de empresa vulnera elderecho universal a la educación.Si se sigue por esa vía, el panorama puedeser desolador: sólo tendrán derecho a la edu-cación los hijos de aquéllos que tengan trabajofijo. Serán excluidas todas las familias con con-tratos laborales en precario, las personas contrabajos eventuales.Y perder el puesto de trabajo significará per-der la plaza en la escuela infantil de la empre-sa. Por supuesto que parados, autónomos ydecenas de miles de familias no vinculadas concorporaciones empresariales, verán cómo desus impuestos se subvencionan guarderías quenunca podrán utilizar.Las personas menudas que acudan a esasguarderías comprobarán en sus ritmos vitales,las consecuencias de los turnos de sus padres:una semana de mañana y otra de tarde. Saldrána las nueve de la noche, o tendrán colegio lossábados. Una semana estarán con un grupo, lasiguiente con otro, si tienen suerte de que se

forme un grupo hasta las nueve de la noche, olas diez.Estos niños y niñas tampoco disfrutarán deun entorno saludable, ni de que su escuela estécerca de su domicilio.Pasarán sus primeros años en el entorno deuna siderurgia, o en las instalaciones de uncomplejo hospitalario, junto al tanatorio, laentrada de ambulancias y los depósitos de oxí-geno líquido.Puedes tener la suerte de criarte en un cam-pus universitario, que no está mal, peor lo tie-nen los niños y niñas de la recién inaugurada«guardería militar Grumete», que vivirán en uncuartel, entre otras cosas, porque sus padresson militares. Será curioso ver las actividadesescolares de esta guardería militar.¡Qué canciones cantarán! ¿ Saludarán a labandera todas las mañanas? ¿Cómo será el ran-cho? ¿Habrá un tanque en el patio de juegos?¿Las centrales nucleares abrirán guarderías ensus instalaciones?Así será si permitimos que el gobierno delPartido Popular siga ignorando que la educa-ción infantil es un derecho de todas las perso-nas, estén o no en nómina.

Sin embargo es este mismo gobierno quienestá implantando ayudas universales como la delos 100 euros por hijo de mujer trabajadora. Escurioso el término universal, un universo al queno deben de pertenecer las miles de mujeres conhijos, que trabajan y no tienen nómina.Un universo donde miles y miles de familiascon rentas elevadas y un gran poder adquisiti-vo recibirán una paga de 100 euros mensuales.Familias con alto poder adquisitivo que utili-zarán ese dinero para ir un día a esquiar, ocenar en un restaurante o comprarse un nue-vo cortacésped para el maravilloso jardín de lasegunda residencia en la sierra. Todo estocuando otras miles y miles de familias conpocos recursos económicos carecen de la másmínima oportunidad de matricular a suspequeños en escuelas infantiles porque noexisten o no pueden pagarlas. Ésas son las ayu-das «universales» del PP.El otro peregrino revival que estamos vivien-do, viene protagonizado por el modelo:«madre en piso atendiendo a cinco bebés».Defendido recientemente por un concejalsocialista en el ayuntamiento de la capital ala-vesa, concejal socialista de frágil memoria y
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Las escuelas infantiles ofrecen un contexto ricoen estímulos y oportunidades de realación ycrecimiento.
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poseedor de la piedra filosofal, que se lanzahacia un modelo de atención a la infancia des-baratando la socialista LOGSE, ley que otorgala categoría de primer ciclo de educacióninfantil al 0-3, y que obliga a los centros a cum-plir unas normas básicas en educación y titula-ción profesional.Proponer madres autónomas en pisos conniños, elimina cualquier reivindicación sindicalrespecto a los y las educadoras infantiles, obli-gando a madres con hijos pequeños a la nuevaesclavitud del siglo XXI: el autoempleo.El sentido común nos dice que ningunamadre puede cuidar a su bebé y a cinco másque no sean suyos a la vez. Esto causa sufri-miento a la madre o a su bebé y condiciona unposible buen cuidado para el resto de niños.Cualquier profesional sabe que para educarniños de corta edad es necesario trabajar conun equipo y que la formación universitaria,entre otras cosas, es esencial.El modelo de atención en pisos y las guar-derías de empresas, pueden ser muy beneficio-sas para la comodidad de las familias usuarias.Familias que necesitan aprender tanto o más quesus hijos y familias que se adaptan al horario

escolar que sus hijos e hijas disfrutan a partir delos tres años sin demasiados problemas, peroque, paradójicamente, declaran que les es impo-sible hacer lo mismo un año antes.Las escuelas infantiles con horarios prolon-gados que funcionan en el norte de Europason un claro ejemplo de las desigualdadessociales: cuanto más prolongada es la estanciadel niño en la guardería, más pobres son suspadres. A las siete de la tarde, los pocos  niñosy niñas que permanecen en guarderías no sonde raza blanca, aunque sean noruegos, suecoso finlandeses. Cuanto más pobre es un niño,menos derecho tiene a estar en su hogar.El perverso tinte asistencialista con que seimpregna, demasiado a menudo, la atencióneducativa a los primeros años de vida, no pue-de empañar la visión científica con la quedebemos acercarnos a la infancia.Por su carácter social, la mejor solución esla creación de escuelas infantiles públicas querespondan a la cada vez mayor demanda deeducación pública, única oferta que garantizala igualdad de oportunidades para todos losniños y niñas y para todas las familias y queademás está sujeta a control y transparencia.

Las subvenciones de carácter universal sonel gran despilfarro y despropósito que desvíadinero público para quien no lo necesita, sólopor un vil motivo populista que busca el votoa costa de la perpetuación de las desigualdadessociales.Cualquier proyecto educativo del siglo XXIdebe ser capaz de ofertar un recorrido desdelos cero a los dieciocho años dentro de la mis-ma línea.Así lo está haciendo la educación privadaconcertada y así lo debe hacer la oferta públi-ca, que debe llegar al menos a cubrir más del60% de la demanda, porque ésa es la demandareal.La dificultad estriba en que la oferta privadase mueve ágil y avispada en el libre mercadoneoliberal, a la caza de matrícula cautiva, mien-tras la oferta pública es indecentemente desa-tendida por una clase política subyugada porla privatización absolutaEn este escenario, las madres de alquiler ylas guarderías de empresa son un sin sentidomayúsculo, al igual que lo son las ayudas decarácter universal son una burla para los sec-tores más desfavorecidos de la sociedad. n
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Para realizar este viaje, hemosaprovechado la trayectoria de untaller de plástica que ha hecho elesfuerzo de trabajar sobre el res-peto de uno de los valores segu-ramente más olvidados de la edu-cación de la pequeña infancia: lacapacidad creativa de los niños.Soledat Sans, desde el CarrauBlau, de Sant Just Desvern, yahace una veintena de años que lle-va adelante esa labor. Y desde unprincipio no ha dejado de ofrecer-nos nuevas imágenes sugerentes,sorprendentes, extremadamente

sensibles, de la capacidad creativade los niños. Con esta serie deartículos querríamos proponerosuna primera aproximación a unterreno relacionado con estacapacidad de los niños: el terrenode lo posible.Es un taller a cargo de personasque se preocupan por la educa-ción estética, por el placer de laobservación, la experimentación,la manipulación, pero que tam-bién se interesan por la estética dela educación. Propuestas y técni-cas respetan los diferentesmomentos del proceso creativo,esenciales para el desarrollo ínte-gro de las capacidades creativas delos niños y niñas.Este taller nace de una intuiciódifícil de precisar, pero con sufi-ciente fuerza como para habersabido comunicar a tantas gene-raciones de niños el entusiasmopara ir en busca «...de aquello queaún no existe», como decía
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El taller
Soledat Sans, David Altimir

En el Carrau Blau se trabaja en el taller,

Este artículo es el primero de unaserie de seis que aparecerán enesta sección de nuestra revistacon la intención de descubrir cuancomplejo y extraordinario es pro-poner materiales creativos a losniños y niñas. Como si se tratasede una paleta de colores, en cadaentrega os presentaremos pro-puestas, técnicas, anécdotas, conlas que poder enriquecer vuestrobagaje.
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Antoni Tàpies. El taller se funda-menta en la convicción de que elencuentro entre las potencialida-des creativas de los materiales ylas de los niños genera una magiaque nos ayuda a percibir un grannúmero de posibilidades que nihabíamos podido imaginar.Entre los objetivos generalesplanteados en el taller Carrau Blau,encontremos, entre otros:
� Generar ilusión en cada niño,para que todos sean activos,protagonistas de un diálogomaravilloso con el mundo.� Crear ilusiones, crear situacionesen las cuales los niños y niñasdescubren la realidad y penetran

en sus proporciones, en sus hor-mas y colores, y donde el pensa-miento y las emociones entranen un proceso de creación.� Valorar el proceso. El tiempo parainteriorizar y elaborar se consi-dera mucho más importanteque el resultado.
Querríamos que, con los escritosque iréis encontrando a lo largo delos próximos números de Infancia,pudiéramos compartir la ilusión deeste descubrimiento, del diálogomaravilloso que genera el encuen-tro de dos manos, cuatro manos,dos ojos, cuatro ojos, con un mun-do lleno de materiales, de colores,de olores. n

y también en el exterior  y en el interior de cada pequeño
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3Margarita Ferrari

En la escuela Verbena decidimos investigar sobre nuestro pueblo. Elproyecto, que in-corporaba a todos los niños y niñas del centro, surgióa partir de un paquete que recibimos de nuestra amiga, la giganta Felipa,que contenía una bandera muy grande, un juego de mesa, libros defotos y un plano, todo ello, dedujimos, debía de ser de Leganés, y aque-llo nos impulsó a querer saber más cosas de nuestra ciudad.

En el grupo de cinco años (los mayores), surgió un debate sobrecómo se podía ir, desde nuestra escuela a Parquesur (un centro comer-cial muy conocido por ellos y que está cerca de nuestro centro). Ladiscusión fue acalorada, no nos poníamos de acuerdo sobre cuántasrotondas había que atravesar, qué había en cada una de ellas, qué calleera la mejor para ir, etc. La única manera de salir de dudas fue hacernosotros mismos el recorrido, así que cogimos la cámara de fotos ynos pusimos en camino.Sacamos fotos de todo lo que nos parecía interesante: las obras deMetroSur, las esculturas que había en cada rotonda, las señales de tráfi-co, el mobiliario urbano, los edificios importantes que encontramos anuestro paso, los parques, los carteles, los logotipos que conocíamos debancos, etc. y las banderas que vimos al llegar a Parquesur.El paseo resultó un poco cansado, nos llevó casi toda la tarde, y alvolver nos sentamos en la alfombra, para descansar un rato y comentartodo lo que habíamos visto.Según íbamos recordando, yo iba dibujando en la pizarra un plano delrecorrido, con las indicaciones que los niños y niñas iban aportando, y lofui modificando, hasta que, por fin, estuvimos satisfechos del resultado ynos fuimos a casa.

Me gustaLeganés
por  lo  f resqu i to  que  es . . .
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Al día siguiente, pensamos que era mejortener el plano en papel, para utilizarlo sivolvíamos a salir. Así que, divididos engrupos de dos o tres, dibujaron el planoen una cartulina grande.Cada grupo ponía lo que recordabahaber visto, incluso los nombres de lossitios.
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Paralelamente, fuimos recogiendo toda la docu-mentación de nuestra ciudad que pudimos:libros, fotos, folletos de propaganda, etc., queextrajimos de casa, las tiendas, internet�, conayuda de las familias, a las que pedimos su cola-boración. Así, conseguimos un plano de nues-tro barrio, y se nos ocurrió ir señalando en él,con alfileres, dónde vivía cada uno de nosotros.Esta actividad tuvo mucho éxito, ya que lesservía para comparar distancias, entre su casa yla escuela, o entre su casa y la de otros amigos...De aquí surgieron citas entre ellos para visitar-se; también observamos que la mayoría vivíanconcentrados en un círculo cercano a la escuela.A raíz de esta actividad, que nos había obligado a averiguar cuál eranuestra dirección, surgió la idea de hacer libretas con todas las direccio-nes y teléfonos de los amigos del grupo. Cada niño y cada niña confec-cionó la suya. Ésta les serviría para enviarse postales o cartas, o llamar-se por teléfono, cuando quisieran (para lo cual solicitamos la autoriza-ción de las familias).En los otros grupos, surgieron actividades parecidas, siempre partiendode las propuestas de los niños y niñas, que querían conocer más cosas sobreemplazamientos de Leganés que teníamos en fotos, o que alguno de loscompañeros nos había descrito. Esto nos permitió hacer multitud de sali-das por el pueblo. Si estaban cerca, íbamos andando, o  si nos quedabanlejos, íbamos en autocar. Algunas visitas las hicimos todos juntos, como ladel estadio de fútbol del «Lega», la «Cubierta», la iglesia de San Salvador,que es famosa por su retablo y su órgano; o la Plaza del Reloj, donde estáel Ayuntamiento y los juzgados. Otras salidas eran solo de algún grupo,para ir al mercado, al centro de salud, al centro cultural o a la pista de hielo.También visitamos las escuelas cercanas, y los parques y esculturas quehabíamos visto en las fotos de los libros. Lo que sí es cierto es que siemprehabía algún grupo «de paseo».Las fotos que íbamos obteniendo en cada salida, nos sirvieron pararecordar, observar, comparar y comentar. Por ejemplo, teníamos unlibro con fotos de Leganés, muy antiguas. Cuando descubrimos a que

lugares correspondían, las comparamos con otras fotos actuales deestos mismos lugares, y buscamos diferencias y similitudes. Tambiénnos sirvieron para trabajar el tema de los logotipos, como una formade comunicación. O bien, fueron utilizadas como referencia para con-feccionar maquetas de esculturas que nos habían gustado, y que repro-dujimos utilizando diferentes soportes y materiales.A partir de las observaciones y fotos hechas en cada salida por elbarrio, trabajamos también aspectos relacionados con la seguridad vial,el comportamiento adecuado como peatones, las señales de tráfico máscomunes, los semáforos (o la falta de ellos), las zonas peatonales, etc.Además tuvimos la suerte de que nos visitara nuestro amigo Javi «elpoli», que ya conocíamos de otros cursos, que nos dejó ponernos sugorra y montar en su coche, y nos contó muchas cosas importantes.En una de las sesiones, se planteó, como actividad, realizar un dibujosobre la ciudad: había que centrarse en el barrio donde cada niño y cadaniña vivía, y debía ser lo más fiel posible a la realidad. El resultado,como puede observarse, fue llamativo: los colores son oscuros, predo-minando el gris, en pocos casos se ve algo de verde, no pintaron gente,y los edificios predominan, ocupando todo el espacio�Una parte del proyecto se dedicó a investigar qué tipo de árboles yplantas son los más frecuentes en Leganés. Para lo cual, aprovechamoslas salidas a los parques. Sacamos fotos de los árboles, los comparamoscon los que tenemos en el patio del cole, observamos cómo eran sushojas y su tronco, buscamos en libros sus nombres, dibujamos del natu-ral algunos de ellos y, con todo este material, cada niño, cada niña, con-feccionó un libro sobre la flora de Leganés.Con estas y otras actividades, que duraron todo el trimestre, conse-guimos saber muchas cosas sobre nuestra ciudad y lo pasamos muybien. Los niños y niñas se mostraron muy interesados y su nivel deimplicación y el de las familias fue muy alto.Durante la semana cultural, hicimos una exposición con todo el mate-rial y los trabajos que se habían elaborado: planos, maquetas, libros,decoraciones, reproducciones de algunas esculturas, etcétera Tuvo ungran éxito de asistencia, y los niños y niñas, como anfitriones, les fue-ron explicando detalladamente a sus familiares todo lo que en estamuestra había expuesto. n
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«Aquí no se ama alos niños y tampo-co se les educa: sepasa el tiempo eva-luando ganancias ypérdidas, se vende yse compra». 1
El respeto para con la infancia ante la codiciadel mundo, la lucha contra la instrumentaliza-ción de los niños y niñas convertidos en merosconsumidores en una parte del mundo y enniños-soldado en otra, es un desafío de largorecorrido que ha saltado ya del siglo XX, cono-cido como el siglo de los niños, para seguir enel siglo XXI. Es evidente que los avances enla educación de la infancia han sido notablespero aún hay muchas sombras y nuevos peli-gros. En este sentido, más de sesenta años des-pués de su muerte en el campo de concentra-ción de Treblinka, junto a sus niños y niñas delorfanato del ghetto de Varsovia, Janusz

Korczak (1879-1942)nos sigue interpelan-do con sus vehemen-tes escritos. La trayec-toria del «ViejoProfesor», tal y comole llamaban sus com-patriotas, o el «Pestalozzi de Varsovia» en pala-bras de sus discípulos, es un hito en este com-bate permanente de la educación contra el«homo rapax», contra la voracidad de un mun-do agresivo con la infancia. Algunas de susaportaciones, útiles para enriquecer el equipajede los educadores y educadoras del siglo XXI,son, muy brevemente, las que siguen a conti-nuación.
Una pedagogía constitucionalSuperando las experiencias de autogobiernode finales del XIX e inicios del XX, Korczak

prefigura algunos instrumentos, aún vigentes,para la atención a la infancia institucionalizada.Estamos ante una pedagogía constitucional queintenta conciliar el establecimiento de una vidacolectiva justa en el seno de una institución,basada en el respeto y la comprensión ante lasactitudes impulsivas y discontinuas de losniños. Korczak establece, en los reglamentosde los diferentes orfelinatos que dirige, unapedagogía de la ley y una pedagogía del estí-mulo y el perdón, basada en la autonomía y laresponsabilidad, elementos básicos de todaacción educativa y gracias a estrategias concre-tas. Una dinámica de autorregulación que noimplica la inhibición educadora ni la aceptaciónacrítica de las actuaciones de los niños. Éstosdeben asumir responsabilidades, pero siempredesde la comprensión y la ayuda del adulto:
«Es totalmente falsa esa imagen que nos representaal niño como un anarquista nato o como un ser un
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Janusz Korczak
Antoni TortEn Janusz Korczak (1879-1942) están presen-tes un gran número de las aportacionespedagógicas más significativas de la primeramitad del siglo XX y comparte con muchosautores de la Escuela Nueva la crítica a unaescuela anquilosada. Korczak es un referenteuniversalmente reconocido a la hora de defen-der los derechos de la infancia.
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ser tan exigente como venal. El niño tiene el senti-do del deber, respeta el orden y no rehuye las res-ponsabilidades a poco que tengamos el buen senti-do de no imponerlas por la fuerza y de que no supe-ren sus fuerzas y capacidades. Quiere encontrar ennosotros, comprensión en sus dificultades e indul-gencia en los errores eventuales.»
Niño-educador: una relación únicaKorczak se manifiesta muy escéptico ante unahipotética tecnología pedagógica de carácteruniversal. Las interacciones entre el niño o laniña y el adulto no son idénticas, ni generali-zables; aquí entra en acción otro aspecto cen-tral, el autoanálisis del educador: no es posi-ble afrontar el comportamiento del niño sinjuzgar la propia actuación; en este terreno, seacerca a las aportaciones más recientes de lapedagogía y la intervención terapéutica.Insiste en la necesidad de no renunciar al dere-cho de tener una mirada personal y propia, no

delegada en terceros. En el educador, la auto-observación y la necesidad de criterios pro-pios se complementan con un tercer factor,la honestidad:
«El niño perdonará fácilmente una falta de delica-deza, incluso una injusticia, pero nunca cogeráaprecio a un educador pedante o despótico. Si per-cibe la más mínima hipocresía, lo rechazará o sereirá de él.»

Dar voz a la infancia, ponerse en su pielSu preocupación por dar voz a la infancia,para que pueda expresar su forma de ver elmundo, lo llevó a crear una revista MalyPrzeglad o «Pequeña revista», que se considerala primera publicación periódica del mundoredactada exclusivamente por niños. Serepartía conjuntamente con un periódico decarácter general, y se calcula que llegó a tener

una red de hasta dos mil jóvenes correspon-sales en toda Polonia. Se publicó a partir del1926 hasta la invasión nazi. Como autor decuentos y narraciones, traducidas a más deveinte idiomas diferentes, como Kaitus el mago,El rey Matías, Si yo volviera a ser niño, sus perso-najes infantiles asumen roles adultos y vice-versa, lo cual le permite denunciar muchasabsurdidades de nuestro mundo, vistas desdela perspectiva infantil. Ponerse en la piel delotro no deja de ser un elemento central detoda acción educativa. Y es que, en el fondocomo escribió Korczak:
«Es un error creer que la pedagogía es una cienciadel niño y no del hombre.»

Un compromiso radical con la infanciaEl compromiso de Korczak con la infancia esradical, hasta el punto de acompañar a los
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Janusz Korczak con la orquesta de la casa de los niños,en Varsovia.
o la infancia respetada

hoy83.qxd  5/12/03  9:31  PÆgina 21



22

actualidad de los clásicos
enero

febrer
o 200

4

huérfanos en su último viaje, rechazando laspropuestas de fuga que organizan sus amigosde fuera del ghetto de Varsovia. De todas for-mas, este hecho es una consecuencia directa ycoherente con toda su vida y con sus escritos,los cuales merecen ser conocidos, como lo sonen muchos países del mundo. Korczak, consi-derado uno de los precursores de los derechosde la infancia, cree que la educación auténticade la infancia no es una actividad dirigida aconstruir una sociedad de unas característicasdeterminadas; el presente del niño no puedeser instrumentalizado, ni por la política, elcomercio o la economía. En Korczak estánpresentes un gran número de las aportacionespedagógicas más significativas de la primeramitad del siglo XX y comparte con muchosautores de la Escuela Nueva la crítica a unaescuela anquilosada:
«En vez de hacerle trabajar un poco su cabeza, seprefiere que respete la consigna».

Pero el centro neurálgico de Korczak seencuentra en los contextos de lo que hoy deno-minamos educación social: niños de la calle ydiferentes formas de institucionalización noestrictamente escolares (internados, colonias,

orfelinatos) y en aspectos pediátricos. ComoMontessori, Decroly, Claparède y tantos otros,también realiza el viaje desde la medicina a lapedagogía. Korczak nos habla de la necesidadde no considerar las etapas evolutivas en unsentido demasiado estricto; analiza con granlucidez la situación de la infancia y la mater-nidad en el medio rural; señala mejoras en eluso de instrumentos pediátricos, en los paña-les y biberones, y en formas de vestir más ade-cuadas a la vida infantil; intenta dar confianzaa las madres en los primeros cuidados a losrecién nacidos, etcétera.En definitiva, este breve recorrido pretendeseñalar que los escritos de Janusz Korczakpueden suponer un interesante descubrimien-to para tantos educadores y educadoras quesiguen preguntándose por la condición de lainfancia y luchando por mejorarla en estecambio de siglo.
NOTA
1. Todas las citas del artículo son fragmentos de obrasde Janusz Korczak, muy especialmente de Cómo hayque amar a un niño. Dicha obra se editó en español porla editorial Atenas, en 1.976. Hay una edición recienteen catalán, en EUMO, 1.999.
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Estatua en homenaje a  Janusz Korczak,Museo del Holocausto, San Petersburgo.
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ARTE INERBA
Stefania Gori
Arte in erba es una asociación formada por historiadores del arte, espe-cializados en arte contemporáneo, expertos del mundo de las comuni-caciones y profesionales del mundo del teatro, que colabora desde hacealgunos años con el Área de Educación Pública del Ayuntamiento dePistoya en un proyecto que busca definir nuevos recorridos y modali-dades para poner el arte contemporáneo al alcance de los niños.El proyecto ha nacido de la oportunidad de poder experimentar estosrecorridos en un emplazamiento singular: la colección Gori de arteambiental que contiene la Fattoria di Celle (Hacienda de Celle) en Pistoya.En efecto, en este enclave, desde 1982, una serie de artistas de todoel mundo han disfrutado de la invitación del coleccionista GiulianoGori para llevar a cabo obras de arte al aire libre o en el complejo histó-rico del edificio y de la Hacienda.Las intervenciones al aire libre han sido concebidas para el parqueromántico del siglo XIX o para los espacios agrícolas. Se trata por lotanto de instalaciones que viven en estrecha comunión con el entornoen el que están insertas. Quienquiera que haya trabajado o visitado lacolección sabe que la pasión por estas obras va pareja con el respetopor la naturaleza que las circunda.

El proyecto Arte in erba busca definir nuevosrecorridos y modalidades para poner el artecontemporáneo al alcance de los niños yniñas. Desde hace algunos años, una asocia-ción formada por historiadores del arte, espe-cializados en arte contemporáneo, expertosdel mundo de las comunicaciones y profesio-nales del mundo del teatro, colaboran con elÁrea de Educación Pública del Ayuntamientode Pistoya. En principio esta relación de lainfancia de Pistoya con el arte contemporá-neo se ha reservado a los pequeños de eda-des comprendidas entre los cuatro y los cincoaños. Se ha optado por trabajar sólo con unapequeña parte de la colección Gori de arteambiental que contiene la Fattoria di Celle: lasobras seleccionadas son diez, todas ellas alaire libre. La mayor parte de estas instalacio-nes se encuentran en el parque, tan sólo dosse encuentran en el área agrícola rodeada deolivos, en un paisaje típicamente toscano.

un proyecto que pone en contactola infancia y el arte contemporáneo
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La naturaleza y el paisaje que ha ido rediseñando la historia devienenlos ingredientes constitutivos de este lugar. Los artistas invitados a tra-bajar en Celle han debido tener en cuenta tales aspectos, de modo quehan respondido con intervenciones muy distintas entre sí, en lo querespecta a los materiales, las formas y la relación con el espacio.En este contexto, por el momento nuestra relación se ha reservado ala establecida con los pequeños de edades comprendidas entre los cua-tro y los cinco años. Además, hemos optado por trabajar sólo con unapequeña parte de la colección (que sobrepasa ya las cien instalaciones):las obras seleccionadas son diez, todas ellas al aire libre. La mayor partede estas instalaciones se concentran en el parque, tan sólo dos seencuentran en el área agrícola rodeada de olivos, en un paisaje típica-mente toscano.Mientras van dando un paseo, los pequeños van encontrándose conlas obras de los artistas. En el momento de recibirlos, la guía que losacompaña introduce unos pocos elementos de explicación y desde elprimer instante habla de la presencia de los artistas y de las esculturas.La invitación más repetida es la de mantener los ojos bien abiertos,para no perderse ninguna de las particularidades del paseo.
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BUKICHI INOUE: Mi agujero en el cielo.
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Durante el rato que la guía pasa con los niños y niñas procura ir char-lando con ellos, a fin de ir comentando todo aquello que se destaca enel parque. Tres son los aspectos sobre los que fijar la atención: las insta-laciones dejadas por los artistas, la naturaleza que hace de marco y par-ticipa de la lectura de las obras con su historia y su diseño, y, también,los seres que viven en la zona.Comprender el trabajo de los artistas quiere decir entrar en la filo-sofía de este proyecto: cada elemento del parque colabora a completarlas obras. Por eso el valor de la visita pasa por la observación delambiente. Es natural que el grupo se pare muchas veces a escuchar lossonidos del bosque, o a mirar con curiosidad entre las raíces de un árbolel interior de la madriguera de un animal. Desde esta perspectiva, inclu-so una mariposa nos sorprende. La maravilla es la piedra de toque delparque histórico de Celle: cuando Gambini, en el siglo XIX, lo diseñó,decidió construirlo como los retablos pictóricos que despiertan asom-bro. Un artificio que todavía hoy funciona: la naturaleza sorprende atodo el grupo de niños y niñas durante la visita: los puentecillos, el lago,los bosquecillos de bambú... junto con los monumentos arquitectóni-cos: la mantequera, la casita de té o el pozo de hielo.
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DANI KARAVAN: Línea 1-2-3.
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Los niños y niñas que recorren Celle van al encuentro del arte con-temporáneo, pero en su viaje pueden sentir la armonía del pasado quehospeda las formas del hoy, puesto que la naturaleza ha acogido el sen-tir de sus contemporáneos tanto del pasado como del presente. Enpocas palabras: la maravilla es el ingrediente esencial en Celle a lo largode todo el encuentro con los pequeños.A la luz de estas reflexiones, desde el principio, la visita se ha vistoenriquecida con la intervención de un personaje que pueda explicar conla mímica del cuerpo el movimiento perenne de este lugar a través delarte y la naturaleza. Así que hemos pensado provocar el encuentro delos niños y niñas con un duende o animal del parque, que, en ciertomodo, es como si fuera el absoluto conocedor del bosque y de los pra-dos de Celle y que sabe dialogar con las obras de arte del parque.Los pequeños lo encuentran cada vez que ven una instalación artísti-ca; el duendecillo los espera siempre en las instalaciones: sus movimien-tos ayudan a comprender las formas de las obras artísticas. Su cuerpo, apartir de la primera aparición en la obra de Magdalena Abakanowicz, escomo una flecha que invita a los niños y niñas a mirar la obra y a entraren relación con ella.
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3OLAVI LANU: Las tres piedras.
BEVERLY PEPPER: Espacio Teatro Celle.

MAGDALENA ABAKANOWICZ: Katarsis.
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Cada gesto del duende estimula a los pequeños a observar el trabajodel artista y entra en contacto con el contenido de la obra. Así es comointroduce a los pequeños tanto en Mi agujero en el cielo, de Inoue Bulichi,como en el Laberinto de Robert Morris.En definitiva, sus apariciones nos permiten subrayar el encuentro conel arte, y los niños y niñas obtienen además una invitación a interpretary vivir de manera directa y espontánea el propio tiempo a través de laaproximación a los lenguajes del arte.El cuerpo del mimo revela las líneas, los colores, los movimientos, lasuperficie y los sentidos del desarrollo de la obra; sus acciones nunca des-cuidan el contexto en el que la obra ha nacido. Los gestos del duende lle-gan a los pequeños, y estos últimos, a su vez, los enriquecen y traducen deformas inesperadas que convergen hacia nuevas lecturas de la instalación.Concluida la visita, los grupos seguirán profundizando en esta expe-riencia en el Taller del Área Azul del Ayuntamiento de Pistoya. El Talleres un espacio preparado y organizado por los profesionales del Área deEducación Pública, que ha nacido con el objetivo de implicar a los niñosy niñas pequeños en los temas del arte y en nuevas formas de lectura yrepresentación de la realidad.
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ROBERT MORRIS: Laberinto.

ULRICH RUCKRIEM: Sin título.
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En el Taller, el grupo de pequeños dispone de unanueva oportunidad para repensar lo que han vivi-do y explorar de modo personal los aspectos quemás han suscitado su interés en la visita al parque.En definitiva, se trata de un proyecto complejo, a cargo de personascon trayectorias diversas pero que comparten la capacidad y la pasiónde velar por un viaje al descubrimiento del arte y de sus lenguajes, quese orienta al contacto con la naturaleza y se desarrolla en el más absolu-to respeto por la sensibilidad de los niños y niñas.Un proyecto de denso contenido, que está repleto de apuntes y suge-rencias capaces de causar asombro incluso en quien, desde hace ya tiem-po, se dedica a los asuntos de esta índole. n
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Laicidadinterculturalidad y escuela pública
Luis María CifuentesPrecisiones conceptualessobre el laicismoEl laicismo y la laicidad son muy parecidos, aunque tampoco son equi-valentes. Se habla de laicismo para referirse al movimiento social e ide-ológico que defiende la separación total del Estado y de las institucio-nes religiosas en aras de la autonomía de ambas esferas de influencia yque exige la neutralidad estricta del Estado en materia de religión.Asimismo el laicismo defiende la libertad de conciencia de todas laspersonas para ejercer sus opciones éticas o espirituales sin ningún tipode discriminación. Así pues las bases filosóficas del laicismo son la liber-tad de conciencia y la igualdad de todos ante la ley.La laicidad, que es el término más usual en toda Europa, es el pro-yecto filosófico que fundamenta y promueve el movimiento laicista deuna determinada sociedad. En Francia, país laicista por excelencia,existe una ley desde 1905 que precisa de modo nítido que la Repúblicafrancesa es constitucionalmente laica. En los demás países europeos,las cosas no están tan claras, como se está viendo a propósito de lanueva Constitución europea que debe regir los destinos de la Unión apartir de 2004.

El objetivo fundamental de este artículo esplantear las exigencias de la laicidad en laescuela pública española que ahora adquiereuna especial importancia debido a la crecien-te presencia de inmigrantes de otras culturasen la escuela pública de nuestro país. La tra-dición laicista es casi desconocida en España,por razones evidentes. Un país que ha sidodominado durante siglos en todas las esferasde la cultura y particularmente en el ámbitoescolar por la religión y moral católica, ape-nas si ha podido liberarse de una tradiciónclerical que, desde mi punto de vista, no hasido positiva para el desarrollo de la escuelapública en España. Sin embargo, convieneprecisar qué se entiende por escuela laicaantes de relacionar este concepto con los deescuela pública e interculturalidad porque enmuchos ambientes cultos de nuestro país sesiguen confundiendo muchos conceptos entorno al laicismo y a la laicidad.
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Otra confusión bastante frecuente es considerar el laicismo como elenemigo radical de todas las religiones; según esa versión clerical total-mente falsa, el laicismo y la laicidad son una especie de ateísmo mili-tante y visceral que desea eliminar de la conciencia humana las creen-cias religiosas para sustituirlas por la negación de lo divino y por unnihilismo axiológico carente de todo valor moral. Los inductores deesta confusión equiparan el laicismo con el ateísmo y con el anticleri-calismo para achacarles todos los males morales de una determinadasociedad. Así, en España, todavía hoy se sigue considerando en ciertoscírculos católicos al republicanismo de la época anterior a la GuerraCivil de 1936 de la veta anticlerical que todavía existe hoy en la socie-dad española. Sin embargo, el ateísmo es una posición filosófica queno se puede equiparar con el laicismo, ya que ha habido en la historiade Europa muchos pensadores laicistas que eran cristianos comoVíctor Hugo, entre otros, y además los representantes del mejor laicis-mo español como Francisco Giner de los Ríos o Fernando de los Ríoseran escrupulosamente respetuosos con el catolicismo y con todas lascreencias religiosas.Asimismo existe otra confusión en torno al laicismo y es la que sebasa en decir que el laicismo es una posición agnóstica frente al fenó-meno religioso. Ciertamente ha habido pensadores agnósticos dentro

del laicismo, pero no es lo que define mejor sus planteamientos. En ellaicismo se trata ante todo de preservar y educar la libertad de con-ciencia y de garantizar la convivencia democrática y justa de todas laspersonas con respeto a las creencias de todos y sin privilegios paraninguna.Como se puede apreciar, el laicismo es una defensa de ideales basa-dos en la Ilustración, en una racionalidad abierta y libre para todas laspersonas, pero con una exigencia radical: la laicidad del Estado, la neu-tralidad exquisita de lo público en materia de religión. El Estado es lai-co porque acepta todas las religiones y todas las creencias éticas comoopciones espirituales dignas de ser respetadas en el marco del respetoa las leyes y sin discriminación para nadie. La filosofía política del lai-cismo no exige a todas las personas en su fuero interno y privado quesean laicistas, sino que el Estado sea laico y que exista un estatuto delaicidad en todas las instituciones públicas que respete a todos y nofavorezca ni privilegie a una opción religiosa o espiritual sobre otrasmediante exenciones fiscales, subvenciones exageradas, etc.Por último, hay que señalar una perversa confusión difundida porlos círculos clericales españoles que consiste en decir que el laicismoes una nueva religión de carácter civil que desea sustituir al catolicis-mo, cuyas tradiciones y estilos de vida todavía están muy arraigados en
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�El laicismo es una defensade ideales basados en la Ilustración,en una racionalidad abierta y librepara todas las personas,pero con una exigencia radical:la laicidad del Estado,la neutralidad exquisita de lo públicoen materia de religión.�
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la sociedad española. La prueba de este arraigo, afirman muchos soció-logos católicos, es que la mayoría de los españoles se siguen bautizan-do, haciendo la Primera Comunión y celebrando sus bodas por el ritocatólico. Y a esto se puede responder del modo siguiente. El laicismono pretende sustituir al catolicismo como si fuese una religión civil, yaque no es una religión al carecer de dogmas absolutos y de un controlmoral sobre sus fieles como pretenden todas las religiones. Ciertamenteque los «ritos de paso» de muchos ciudadanos españoles siguen ate-niéndose al ceremonial católico, porque han sido muchos siglos de tra-dición y moral católica y la Iglesia ha sabido adaptarse muy bien a losnuevos tiempos, pero eso no significa en absoluto que el estilo de vidade los españoles no se haya secularizado. Más aún, por las encuestashechas entre la juventud español se ve la gran ignorancia que existeacerca del catolicismo y la gran indiferencia que se manifiesta hacia laIglesia católica y su doctrina.El laicismo y la laicidad afirman la libertad del individuo y ello contodas las consecuencias; creen en la ética como una construcción autó-noma de cada persona y por lo tanto aceptan el pluralismo moral y cul-tural mientras que no atente contra los derechos humanos. La preguntaque uno haría a los defensores del clericalismo es: ¿Defiende realmentela Iglesia católica la libertad de conciencia de todos los ciudadanos?

Por tanto parece claro que es preciso difundir mejor en nuestro paísque el laicismo no es un anticlericalismo irracional, ni un ateísmo mili-tante ni un agnosticismo carente de toda ética. El hecho es que puedehaber personas cristianas laicistas como también se puede dar el laicis-mo entre ateos y agnósticos. El laicismo y su proyecto de laicidad noes la religión de los increyentes ni un sucedáneo moderno del cristia-nismo.
Escuela pública y laicaEl que escribe estas líneas lleva ejerciendo muchos años dentro de laenseñanza pública y entiende que uno de los problemas más gravesde nuestro país es la dualización del sistema educativo español en dosgrandes sectores que además representan también a sectores socialesy políticos con perfiles bien definidos. Me refiero a la división de todala educación en España entre la escuela pública y la escuela concerta-da o privada. Esta división que la nueva Ley educativa (LOCE) va aahondar mucho más con el abandono progresivo del sector público,tiene raíces históricas que derivan sobre todo de los enfrentamientospolíticos y sociales vividos por nuestro país a lo largo del siglo XIX yque desembocaron finalmente en la Guerra Civil de 1936. Baste un
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�El laicismo no es unanticlericalismo irracional,ni un ateísmo militanteni un agnosticismocarente de toda ética.Puede haber personas cristianas laicistascomo también se puede dar el laicismoentre ateos y agnósticos.�
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ejemplo para entender lo que ha sucedido con nuestro sistema educa-tivo. Si los ideales filosóficos, políticos y pedagógicos de la InstituciónLibre de Enseñanza (1876), hubiesen tenido el apoyo decidido delEstado durante un largo período y hubiesen impregnado realmente lapolítica educativa de nuestro país a lo largo del siglo XX, Españatendrían hoy un sistema educativo ejemplar; pero desgraciadamenteesto no fue así y la escuela pública española sigue adoleciendo demuchos de los defectos que ya en 1876 criticaba Giner de los Ríos(falta de medios económicos y humanos, improvisación de los gober-nantes, falta de compromiso político y ético, deficiente formación delprofesorado, etc.).No es el cometido de este artículo profundizar en el análisis históri-co y político de la educación española en las últimas décadas, pero loque sí se puede afirmar con objetividad es que es necesario un pactode Estado global y duradero entre todos los partidos políticos a fin deno seguir utilizando la educación como arma arrojadiza y electoralistaen las contiendas partidistas, porque a la postre son las futuras genera-ciones de ciudadanos españoles y, en definitiva, todo el país, las quevan a sufrir las consecuencias. Desgraciadamente la última Ley educa-tiva, la LOCE, es un claro ejemplo de que a los actuales gobernantesles interesa muy poco la calidad de la enseñanza pública ya que, aún

reconociendo ciertos graves desajustes en la LOGSE, no se puede des-montar de este modo todo el sistema educativo sin esperar los resulta-dos de una evaluación seria de su aplicación.El carácter público del sistema educativo se basa en una serie de ras-gos que puede resumirse en lo siguiente. La escuela pública es un ser-vicio público, una enseñanza de titularidad pública, financiada por fon-dos públicos y administrada por las administraciones públicas (Estado,Comunidad Autónoma, Ayuntamientos). No es equivalente de escuelaestatal y muchos menos estatalizadora; su rasgo esencial desde el pun-to de vista de servicio público es que al ser pública es gratuita, no esde pago y no establece diferencias entre las personas en razón de supoder adquisitivo o su rango social. Es una escuela para todos y detodos y no es propiedad de nadie, sino de la comunidad política, detodos los ciudadanos. Los gestores de la escuela pública no son enningún caso sus propietarios, sino sus servidores. Por eso la excesivapolitización o el partidismo sectario no son compatibles con la escuelapública, ya que desvirtúan el significado genuino de lo público. En esesentido, la escuela pública es la mejor garantía de respeto a la plurali-dad social y cultural de un país, ya que no puede tener un ideario exclu-yente por motivos ideológicos o culturales. Está abierta a todos sinningún tipo de discriminación intelectual, económica o ideológica.
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�Los gestores de la escuela públicano son sus propietarios,sino sus servidores.La excesiva politizacióno el partidismo sectariono son compatibles con la escuela pública,ya que desvirtúanel significado genuino de lo público.�
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De estas premisas se deriva evidentemente que la escuela públicatiene que ser democrática en su gestión, ya que se trata de una micro-sociedad que reproduce los mecanismos y las pautas democráticas dela sociedad en la que está inserta Esto se demuestra en la participa-ción efectiva de todos los estamentos de la comunidad educativa en elfuncionamiento de los centros de enseñanza pública. Así, los profe-sores, los alumnos y los padres pueden y deben utilizar todos los cana-les de información y de participación que la escuela pública les ofre-ce, sin más limitaciones que las que establezca el ordenamiento jurídi-co vigente.Asimismo, la escuela pública debe basarse siempre en los conoci-mientos científicos y humanísticos más consolidados y avanzados, yaque la escuela pública debe potenciar entre los jóvenes la excelencia,el esfuerzo y el estímulo de todas las capacidades y disposiciones queposeen las nuevas generaciones. Para cumplir con esta función laescuela pública debe estar dotada de todos los recursos humanos ytécnicos que se precisan en un mundo tan cambiante y tan dinámicocomo el actual.Todo lo dicho anteriormente nos lleva al corolario de la escuela lai-ca. La escuela como servicio público gratuito, con gestión democráticay con base científica, tiene que ser laica. Una escuela donde la libertad

de conciencia y la igualdad jurídica sean el eje vertebrador de la convi-vencia entre todos, sin discriminación de ningún tipo. Ya se ha explica-do anteriormente que la laicidad de la escuela pública significa que lasreligiones deben ser explicadas como un mero hecho histórico, socialy cultural y que su enfoque didáctico no debe ser nunca moralizante nidogmático. Por eso no es correcto que en la escuela pública españolahaya profesores de varias confesiones religiosas, mientras que la edu-cación cívica y ética está siendo progresivamente abandonada y margi-nada en los curricula y en la acción educativa.De todo ello se deduce que las tradiciones católicas (ritos, oraciones,festividades, simbología, etc.) no deben estar presentes en la escuelapública ni ser ostentosamente celebradas, como todavía se hace enmuchas escuelas de nuestro país. La neutralidad de la escuela pública ysu sentido laico exige que sean revisadas muchas actuaciones «inocen-tes» que se siguen dando en la enseñanza pública, argumentando quese trata de tradiciones «hermosas» que no hacen daño a nadie. Porejemplo, el montaje de los belenes o pesebres en muchas escuelasinfantiles con motivo de la Navidad. La laicidad reclama una neutrali-dad y una discreción religiosa en el ámbito de todas las institucionespúblicas, porque son de todos y para todos y no son propiedad de ungrupo de creyentes católicos. Y esto nos lleva a plantear la creación de
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�La escuela como servicio público gratuito,con gestión democrática y base científica,ha de ser laica.Una escuela donde la libertad de concienciay la igualdad jurídicasean el eje vertebradorde la convivencia entre todos,sin discriminación de ningún tipo.�
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un Estatuto de laicidad para todas las instituciones públicas; es decir,la creación de una normativa estatal por la que todas las institucionespúblicas y los poderes públicos en el ámbito de la actuación públicaeviten la exhibición de una determinada confesión religiosa, sea éstacatólica o no. La expresión de los sentimientos religiosos debe erradi-carse de las instituciones políticas y tiene que trasladarse al ámbito delo privado.La escuela laica no debe ni puede ser sectaria, ya que ello la conver-tiría en un semillero de odio y de violencia, en vez de fomentar la liber-tad y la solidaridad entre todos sus miembros de la comunidad educa-tiva. La filosofía de la laicidad hunde sus raíces en la Ilustración delsiglo XVIII y por lo tanto proclama la tolerancia y el respeto a todaslas creencias y rechaza todo tipo de fanatismo. Los ejemplos ilustradosmás notables son las «Cartas sobre la tolerancia» de John Locke y el«Tratado de la tolerancia» de Voltaire. El hecho de que en épocas pasa-das algunos defensores del laicismo hayan sido intolerantes, no puedehacernos olvidar que el adoctrinamiento religioso ha sido y sigue sien-do una de las semillas más peligrosas de violencia y de fanatismo en lahistoria de la humanidad. La escuela laica debe proclamar y ejercer latolerancia positiva hacia los «diferentes», pero con el límite que señalala Declaración Universal de los Derechos Humanos: no hacer daño anadie en contra de su voluntad. Para los laicistas no todas las conduc-tas son tolerables ni aceptables en nombre de la libertad, ya que elloesconde en muchas ocasiones opresión y violencia.
Interculturalidad y laicidadEn la época en que nos toca vivir y sobre todo en el futuro, uno de losconflictos más importantes de la sociedad europea y de la españolaserá sin duda el derivado de la multiculturalidad. El hecho multicultu-ral no es, en sí mismo, problemático ni conflictivo, ya que simplemen-te pone de manifiesto la diversidad de pautas culturales que convivenen una determinada sociedad; nos habla de su complejidad y de su plu-ralidad y no de su enfrentamiento y rivalidad. Sin embargo en los últi-mos años, las sociedades europeas se ven cada vez más abocadas aplantearse el problema de la integración cultural de esas personas y ver
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�El hecho multiculturalpone de manifiesto la diversidadde pautas culturales que convivenen una determinada sociedad;nos habla de su complejidady de su pluralidad.�
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cómo se puede integrar democráticamente a los ciudadanos proceden-tes de otras culturas y religiones sin por ello perder la identidad cultu-ral propia del país de acogida.En este sentido, los Estados Unidos de América se puede considerardesde sus orígenes como una sociedad de emigrantes, como un paíscompuesto desde su nacimiento como nación por diversidad de razas,religiones y lenguas. En los países como Francia, Alemania e Inglaterraque albergan desde hace muchos años en sus respectivas naciones amuchos inmigrantes procedentes de África y de Asia, ya llevan tiempoanalizando el modo de resolver los conflictos de xenofobia, racismo yexclusión que se producen en sus ciudades y pueblos. España, que enlos últimos tiempos ha comenzado a ser país de recepción de inmi-grantes, sobre todo del Magreb y de Latinoamérica, también debe hacerun esfuerzo de reflexión y establecer un compromiso político que favo-rezca la integración de estos extranjeros que vienen a nuestro país atrabajar y a vivir.En ese contexto surge la idea de interculturalidad, como método dediálogo, respeto y conocimiento de otras culturas distintas a la propia.La interculturalidad tiene como base filosófica y jurídica la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, ya que todo ser humano nace en unacomunidad cultural y tiene derecho a expresar su identidad dentro deun marco de respeto a la legalidad vigente en cada país. La teoría filosó-fica y jurídica parece muy simple y, sin embargo, los problemas plantea-dos en su aplicación la hacen mucho más compleja. ¿Hay que integrar alos inmigrantes mediante políticas de asimilación cultural programadasdesde el Gobierno y ejecutadas desde el sistema educativo? ¿Se puedeny se deben admitir todas las pautas culturales de alumnos y alumnasprocedentes de otra religión en el ámbito de la escuela pública? ¿Dóndese pueden colocar los límites de esta aceptación?Precisamente es en los países democráticos occidentales, creadoresy defensores del liberalismo y del socialismo, donde estos problemasderivados de los conflictos entre culturas adquieren mayor relevancia.En el caso de regímenes no democráticos tales problemas no existen,puesto que el Estado en esos casos no admite oficialmente más queuna expresión cultural y una identidad política. Sin embargo los ciu-dadanos de los países democráticos son personas que conocen sus
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�La idea de interculturalidad surgecomo método de diálogo, respeto yconocimiento de otras culturas distintas.La interculturalidad tiene como basefilosófica y jurídica la Declaración Universalde Derechos Humanos.�
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derechos y libertades y exigen el reconocimiento público de su identi-dad cultural. Por eso, la democracia, la interculturalidad y la laicidadconstituyen una trama conceptual válida para replantear y resolver losconflictos originados por la rivalidad entre diversas culturas o, comose ha dicho de modo desafortunado, por el «choque de civilizaciones».Uno de los temas sobre los que más se ha escrito en los dos últi-mos años, a raíz del atentado contra las Torres Gemelas de NuevaYork del 11 de septiembre de 2001, ha sido el de la imposibilidad deconseguir una convivencia pacífica entre la cultura islámica y la cultu-ra cristiana. De hecho, en los Estados Unidos de América se ha idocreando últimamente desde la política y los medios de comunicaciónun clima de opinión hostil al mundo árabe y, en general, a la religiónislámica, hasta convertirla en sinónimo de «integrismo, fundamenta-lismo, fanatismo y terrorismo». Es cierto que existen grupos terroris-tas en el mundo árabe, pero también existen en Europa, en África yen Asia y no están siempre vinculados al Islam. Por lo tanto, la pro-gresiva y malévola equiparación del Islam y el terrorismo es inexactay muy peligrosa.La interculturalidad encierra a su vez dos conceptos: es un métodoy a la vez una meta a largo plazo. Es una metodología porque consis-te en el diálogo con otras culturas, mediante el conocimiento y respe-to a la diversidad cultural dentro de los límites establecidos por losderechos humanos. Es un proceso de acercamiento que permite supe-rar los prejuicios etnocéntricos en los que vivimos instalados paraabrirnos a otras pautas culturales. Y es además una tentativa de cons-truir un código ético universalizable o intercultural, basado en las con-quistas expresadas en los derechos humanos, desde el reconocimientode la historia de cada cultura y la necesidad de convergencia de todaslas culturas en un sistema de valores compartido y aceptado libre-mente por todos.La laicidad y el laicismo juegan un papel muy importante en estecuadro conceptual, ya que sin ellos es imposible alcanzar un verdade-ro código ético universalizable. ¿Por qué? Porque el diálogo interreli-gioso no hace viable el acuerdo sobre unos valores morales y unasnormas prácticas universalizables; o, al menos, ha sido incapaz hastahoy de generar una cultura de tolerancia y de respeto del diferente; ni

el judaísmo ni el cristianismo ni el islamismo, por su propia idea de laVerdad, del Bien y de la Justicia, pueden ser un fundamento adecuadopara crear un código ético intercultural. La importancia de un huma-nismo y de una ética laica se aprecia mejor cuando se analizan losdaños que han hecho y siguen haciendo a la libertad de pensamientoy de investigación las autoridades religiosas en innumerables países.La laicidad exige la separación total de la política y de la religión einstala la legitimidad democrática en el pueblo soberano y no en laautoridad de un líder religioso elegido por dios. Esta idea que parecetan moderna ya la defendieron, entre otros, Guillermo de Ockham enel siglo XIV y Benito Espinoza en el XVII. La democracia requiere laformación de ciudadanos libres, respetuosos, inteligentes y participa-tivos. Por eso, la escuela pública, que es el ámbito educativo por exce-lencia, ya que refleja la pluralidad moral y cultural mucho mejor quela familia y que la escuela privada, debe cultivar con esmero la inter-culturalidad y defender la laicidad con sumo cuidado, porque los niñosy niñas de hoy son los ciudadanos de mañana. De ahí la importanciade la educación cívica de nuestros alumnos y alumnas en el ámbitoescolar, ya que los valores vividos en la escuela van consolidando elsedimento moral de los futuros ciudadanos.Como conclusión final, podemos señalar que la escuela pública enEspaña no consiguió en todo el siglo XX desarrollar un proyecto delaicidad acorde con la modernización del país. Y hemos de admitirque ni la LODE, ni la LOGSE y mucho menos la LOCE del gobier-no del Partido Popular han sido capaces de plantear ni de impulsarlos ideales del laicismo en el sistema educativo español. Los gobier-nos españoles que se han sucedido desde 1978 hasta hoy se han vistoatrapados por unos Acuerdos Internacionales entre el EstadoVaticano y el Estado español que no solamente siguen impidiendo dehecho la libertad de conciencia en el ámbito de la escuela pública,sino que en el futuro obligarán a todos a estudiar durante varios cur-sos la religión como materia alternativa a las religiones confesionales.Cuando se cumplen veinticinco años de la Constitución de todos losespañoles, y no sólo de los católicos, todavía siguen vigentes una leyespreconstitucionales que ignoran los principios básicos del laicismo: lalibertad y la igualdad. n
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 2004Convulsión
Es el movimientoinvoluntario originadopor una descarga eléc-trica que proviene deun grupo de neuronas del sistema nervioso cen-tral. Estas descargas eléctricas pueden recogersecon la técnica del electroencefalograma.Los movimientos de las convulsiones debendiferenciarse de otros movimientos involunta-rios que tienen un origen o un mecanismo deproducción distinto (no originados por unadescarga eléctrica cerebral) como son los tem-blores o los tics, situaciones en las que el elec-troencefalograma es normal.Es posible �y sucede en ocasiones� que lacitada descarga eléctrica de las neuronas delsistema nervioso central no origine un fenó-meno motor �que es la expresión más conoci-da y, desde luego, la más llamativa� lo que

sucede cuando dichadescarga tiene su ori-gen en neuronas queno tienen una funciónmotora.Por lo que acabamosde comentar, las consecuencias de las descar-gas eléctricas del sistema nervioso central pue-den originar un fenómeno motor (que deno-minamos convulsión) pero también otrostipos de fenómenos (sensitivos, sensoriales,etc.) en relación con el área donde se originala descarga.Para designar a todos los fenómenos queresultan de una descarga eléctrica de neuronasdel sistema nervioso central se emplea el tér-mino más amplio de crisis (que engloba a lasconsecuencias motoras �convulsiones� y a lasno motoras). Estas crisis origindas por unadescarga del sistema nervioso central sonepilépticas.

Epilepsia
Es la enfermedad crónica caracterizada por lapresentación de crisis epilépticas repetidas.Se considera que un paciente es epilépticocuando ha tenido varias crisis epilépticas (doso más �ya que con una única crisis no se leconsidera epiléptico�).Las crisis epilépticas �y la consiguiente epi-lepsia� constituyen una situación relativamen-te frecuente en la infancia ya que se estima quelas presentan en alguna ocasión un 8-10% delos pequeños. La epilepsia �crisis repetidas�se presenta en el 0,5% de la población escolarde Valladolid menor de 14 años.
Tipos de crisis epilépticasSegún la función del área de donde parte ladescarga eléctrica responsable de la crisis, sedistinguen las siguientes variantes:

Convu ls iones y epi leps ia
R. PalenciaEste artículo proporciona, tanto para las fami-lias en su contexto, como para los maestrosy maestras en la escuela una información cla-ra y sucinta sobre los aspectos generales, ladefinición, la tipología, el diagnóstico, lasmedidas a considerar y los controles a seguiren las convulsiones y la epilepsia.83 in
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a. Motoras. Durante su transcurso el pacienterealiza algún tipo de fenómeno motor (sacu-didas de extremidades, contracciones, rela-jación muscular, etc)b. No motoras. En este caso no se evidencia unfenómeno motor sino otro tipo de manifesta-ciones como puede ser una pérdida de con-ciencia (el ejemplo más característico son lasllamadas «ausencias» en el transcurso de lascuales el niño se queda como distraído, nocontesta, con mirada perdida, con una dura-ción de sólo unos segundos �durante los cua-les pierde el ritmo de la explicación del profe-sor�). Otros tipos de crisis no motoras inclu-yen las sensitivas �que pueden expresarse porcosquilleos, dolores�, las vegetativas �palidez,sudoración, enrojecimiento�, etc.
Según el lugar del que proviene la descarga�siempre originada en el sistema nervioso cen-tral� las crisis pueden ser:
a. Generalizadas. La descarga se origina en todoel cerebro �y las consecuencias se eviden-cian con manifestaciones en todo el cuer-po�.b. Locales o focales. La descarga se origina en unárea muy concreta y limitada del sistemanervioso central; las consecuencias se evi-dencian en sólo una parte del cuerpo.c. Parciales que se generalizan de manera secun-daria. Como es lógico son crisis que se ini-cian por una descarga en un área limitadapero que unos segundos más tarde seextiende de manera gradual a las zonas limí-trofes �e incluso a todo el cerebro�.

Diagnóstico de la epilepsia
La epilepsia se diagnostica sobre todo por lavaloración de los episodios de crisis que pre-senta en paciente.Los estudios complementarios tienen tam-bién su interés y entre ellos destacan: electro-encefalograma, las pruebas radiológicas �quetienen como finalidad el descartar que existauna lesión encefálica responsable de las crisisepilépticas y las Pruebas de laboratorio �des-cartan que las crisis se originen por alteracio-nes metabólicas�.
Diagnóstico diferencialNo todos los episodios que se presentan en cri-sis sonde origen epiléptico. Hay numerosas situa-ciones que pueden parecer crisis epilépticas y queno lo son �es decir no están originadas por unadescarga eléctrica cerebral� y en estas situacionesel tratamiento antiepiléptico no sólo no es eficaz�no evitará las manifestaciones clínicas� sino quepuede ser nocivo. Algunas de estas situacionesque no son epilépticas son:
� cefaleas migrañosas� apnea del llanto (lactantes que tras iniciar elllanto dejan de respirar y se ponen azules has-ta que reanudan la respiración �con posibili-dad de fenómenos motores acompañantes�)� tics� síncopes vaso-vagales. Personas predispues-tas que sufren desvanecimientos con visio-nes desagradables, en aglomeraciones, al versangre o hacerles un análisis, etc.

� síncopes de origen cardiaco: trastornos del rit-mo cardíaco durante los cuales el corazón noenvía sangre al cerebro y este responde conuna convulsión �estos casos el problema estáen el corazón y no en cerebro y de nada sir-ven los medicamentos antiepilépticos�.
Medidas ante un niño epilépticoMedicaciónLos pacientes que han tenido varias crisis epilép-ticas (más de una) han de ser tratados con medi-cación antiepiléptica, lo cual es competencia delmédico. El medicamento se elige según el tipode crisis y según la tolerancia por parte del enfer-mo. Una vez elegida la medicación e iniciado eltratamiento no debe interrumpirse bruscamente�podría desencadenarse una crisis�.En general, la mayoría de los medicamentosantiepilépticos se reparten en dos tomas al día(hay alguno que puede darse una sola vez o querequieren ser distribuidos en tres tomas).
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Trazado crítico de ausencia típica(descarga de complejos e punta-onda a 3 Hz)
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Aunque hay excepciones, la duración del trata-miento suele estar alrededor de los tres-cuatroaños (en algunas formas de epilepsia basta condos años y otras requieren tratamientos muchomás largos).Todos los medicamentos antiepilépticos pue-den producir efectos tóxicos que incluso puedenobligar a su retirada. El que el paciente tome lamedicación no excluye que pueda tener crisis.En epilepsias rebeldes al tratamiento conmedicamentos pueden ensayarse otras alterna-tivas como el tratamiento dietético �dieta cetó-gena� o el tratamiento quirúrgico.
Tipo de vidaEn general en niño epiléptico puede �y debe�realizar el mismo tipo de vida que sus com-pañeros.Debe evitar situaciones de peligro por si lerepite una crisis y debe ser regular en su des-canso nocturno (la privación de sueño es undesencadenante de crisis).

Si no tiene retraso u otras minusvalías añadi-das, la escolaridad será la correspondiente a suedad �hay pacientes epilépticos muy célebres quehan logrados las máximas metas académicas�.Puede practicar, en general, los juegos y depor-tes propios de la edad. Deben evitarse los depor-tes de contacto tipo boxeo o lucha; puede practi-car la natación, pero siempre con alguna personamayor presente que pueda sacarlo del agua si tie-ne una crisis (y esto vale tanto para el baño enplaya, piscina o río, como  para el baño en casa�si pierde la conciencia en la bañera y la narizqueda sumergida en el agua, se ahogará�).
AlimentaciónEl niño epiléptico puede y debe comer los mis-mo que los demás componentes de la familia.La única ingesta prohibida es la bebidasalcohólicas �problema que no se presenta enel niño pequeño pero sí en el adolescente queinicia las salidas sin la tutela paterna�.El café y las bebidas con cola no están prohi-bidas ni tienen por qué restringirse si se tomanen las cantidades habituales de los pequeños.
ControlesLos pacientes epilépticos deben controlarse demanera periódica:
a. Controles clínicos. Para ver la evolución de lascrisis y la tolerancia a la medicación. Puedenhacerse al mes del inicio del tratamiento, alos tres meses, seis meses, al año y luego �silas crisis están controladas� al menos unavez al año.

b. Electroencefalograma. En general basta conrealizarlo una vez al año, salvo que las crisisse descontrolen o cambie su apariencia.c. Análisis. Se hacen análisis antes de iniciar eltratamiento y luego se harán aproximada-mente al mes �determinando los niveles dela medicación para, en caso de que no seanlos adecuados, ajustar las dosis. Luego, silas crisis están controladas y no hay signosde toxicidad, basta con realizar los análisisuna vez al año. n
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Hemiatrofia cerebralen paciente con parálisis cerebral y epilepsia
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3Diseminados por los libros de los grandes autores hay espléndidospoemas que, aunque escritos para unos oídos y unos ojos más creci-dos y avezados, podrían ser también un patrimonio de la infancia. Lasmás graves cuestiones de la vida �la soledad, la osadía, el sacrificio, laamistad...� y las más hondas emociones humanas �el asombro, laalegría, el desconsuelo, el miedo...� encuentran su patria en la poesía, ya ese vasto territorio verbal deberían ser encaminados los niños y niñascon la misma confianza con que se les sitúa ante una pintura de JoanMiró o se les hace escuchar una sinfonía de Mozart.Porque sabemos que las más excelsas obras artísticas impregnan consu luz a quienes se acercan a ellas con curiosidad y candor, y porqueestamos seguros de que la inteligencia y los sentimientos de los niñosno son menos agudos que los de los adultos, es por lo que los segui-mos aventurando en el océano prodigioso de la creación humana.Aunque sólo suscitara en ellos el presentimiento de que existen terri-torios secretos y listos para ser explorados, ya merecería la pena elcompromiso del viaje.La ayuda que les dispensamos para interpretar los signos de la vida ydar sentido a sus experiencias es quizá la más preciosa y desinteresadacontribución a su felicidad. Los poemas que siguen hablan de algunasde las cosas que de verdad importan en la vida.

Juan Mata, AndreaVillarrubia

Una f lor que anda El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Yo tengo derecho aquerer ver una flor que anda o un rebaño de ovejas atravesando el arco iris, y el quequiera negarme este derecho o limitar el campo de mis visiones debe ser consideradoun simple inepto. Vicente HuidobroAbrimos un nuevo periodo en esta sección enel que nos hemos propuesto ofrecer unapequeña muestra escogida y variada de poe-mas de autor, que seguro pueden pasar a for-mar parte del día a día de la escuela infantil.Os invitamos a dar vida a esta selección poéti-ca, a explotar sus posibilidades lingüísticas yestéticas, a renovar continuamente vuestrapropia selección de poemas de autor...
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Motivo viejo y sentimental
Dón! Dín...! Dán...!Doblando las campanas van.¿Adónde irán?�Dín...!Dán...! Dón...!�Doblan en mi corazón�Dón...!Dán...! Dín...!�colorado y chiquitín.Dámaso Alonso

MariposasLas mariposas azules,las mariposasblancas entre las rosas,entre las rosas rojas,entre las rosasblancas y rojas.Gabriel Celaya
[Sin título]Me mira. Me escucha.Me entrega el animalitosu alma diminuta.Contra mí feliz se roza:no envidia las palabras,sino la risa de mi boca.Isabel Escudero

Salió la amapola
Salió la amapola en el trigo nuevo:contempla su luz.Entre blanco y lila floreció el ciruelo:contempla su luz.Las hojas del chopo son de un verde fresco:contempla su luz.También tú cambiaste después del invierno:contempla tu luz.

José Agustín Goytisolo

El cazador y el leñador�Y di: ¿qué me traes a mí?�Un ánsar del ríote traigo yo a ti.�¿Y qué eres tú, di?�Cazador.�Gracias, cazador.�Y tú, ¿qué me traes a mí?�Fuego para el fríote traigo yo a ti.�¿Y qué eres tú, di?�Leñador.�Gracias, leñador.
Rafael Alberti
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¿Guarderías de empresa otra vez?
NO
La Junta de Portavoces de escuelasinfantiles y casas de niños de la Co-munidad de Madrid decimos NO aeste atropello de los derechos delos niños.NO porque los derechos y nece-sidades que tienen los niños y lasniñas no tienen nada que ver conlos intereses de la empresas en lasque trabajan sus madres y padres.
� ¿A qué empresa se va a poder lle-var a los hijos y a las hijas, a la delpadre o la de la madre? � ¿Qué empresas van a podermontar estas guarderías?� ¿A cuántas guarderías tienen queir los niños y las niñas de los tra-bajadores con contratos even-tuales?� ¿Qué hacemos con los hijos e hijasde los trabajadores de las pequeñasempresas, de las empleadas de ho-gar, de los autónomos,...?� ¿Qué hacemos con los hijos de lostrabajadores que están en paro?

NO porque las niñas y los niños tie-nen sus intereses en el barrio dondevan a conocer a sus amigos y estánrodeados de las personas que cono-cen y quieren.
� ¿Con qué amigos se van a encon-trar los niños y las niñas en la ca-lle, en el parque, en la tienda,...?� ¿Cómo van hacerse amigos entrelos padres?
NO porque los niños y las niñas nopueden perder el derecho de seratendidos por sus padres en base alas necesidades productivas de laempresa.
� ¿Cuánto dinero público se invierteen ayuda a la familia para que lospadres puedan estar con sus hijosla mayor parte del tiempo?
NO porque una niña o un niño tie-ne que educarse con profesionalesespecializados que garanticen unmedio afectivo y seguro para el de-sarrollo de todas sus capacidades.
� ¿Qué profesionales van ser con-tratados para estas guarderías?� ¿Cuántos niños y niñas van a seratendidos por adulto?� ¿Cuál va a ser el programa edu-cativo que se va a exigir a estasguarderías?

NO porque las niñas y los niñosnecesitan espacios y ambientes ade-cuados para su crecimiento y desa-rrollo.
� ¿Dónde van a estar situados losespacios para la guardería?� ¿Cuántos metros cuadradospor niño o niña se van emplear?� ¿Cuántas zonas de juego al airelibre van a tener?
Si no educamos a los niños y lasniñas de acuerdo a sus derechos ynecesidades estaremos construyen-do una sociedad estéril que solo cre-ce al amparo de los intereses com-petitivos de las empresas. En losprimeros años de la vida construi-mos nuestra manera de entender elmundo y nuestra personalidad enbase a las experiencias que vivimos.La educación de las niñas y niñosdebe partir de sus derechos y susnecesidades, no de otros intereses.Sólo una Red Pública de escuelasinfantiles de calidad con plazas paratodos y un verdadero apoyo institu-cional a la familia puede dar una res-puesta satisfactoria a las miles depreguntas que surgen cuando nosplanteamos educar a nuestras hijas ehijos más pequeños.Difunde este alegato. Necesita-mos parar esta locura a donde nosquieren llevar.

La Plataforma Andaluza por el dere-cho a la educación de 0 a 6 años, ha-cemos público un Manifiesto a favor delderecho a la educación de las niñas y niños de0-3 años en Andalucía, en respuesta a lasactuaciones del Gobierno de Anda-lucía con respecto al ciclo 0-3 años, re-cogidas en el Decreto de Apoyo a lasfamilias andaluzas.Entendemos que suponen un serioataque a los Derechos de la Infancia y ala trayectoria de la Educación Infantilen nuestra sociedad en las últimas dé-cadas, por lo que reivindicamos unavez más el derecho a la educación delniño y de la niña desde el nacimiento, yla importancia educativa (y no asisten-cial) del ciclo de 0 a 3 años, haciendopúblicas las siguientes consideraciones:1. Todo niño y niña tienen, desde su naci-miento, derecho a la educación. Elprincipio de igualdad de oportu-nidades se ve truncado al exigircomo requisito indispensable pa-ra acceder a una plaza de la con-dición de padre y madre en situa-ción laboral activa, dejando fueraa una gran cantidad de hijos defamilias de los sectores más mo-destos. Deben buscarse los me-dios y estrategias necesarios para

Alegato de la Junta dePortavoces de EscuelasInfantiles y Casas de Niños,en Madrid
Manifiesto por el derecho a laeducación de 0 a 3 años,Plataforma Andaluza
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hacer complementarias las nece-sidades familiares y el respeto alos derechos fundamentales de lainfancia.2. La educación infantil de 0 a 6 años debe sercompetencia de la Administración educati-va. La Etapa de Educación Infantildebe estar coordinada y financiadaen su totalidad por un solo Serviciodependiente de la Consejería deEducación. Esa es la mejor manerade conseguir una línea de coheren-cia y especificidad en la educacióninfantil. Lejos de caminar en esta di-rección el citado decreto ahonda enuna separación entre los 0-3 y los 3-6 años, perdiéndose el carácter uni-tario de etapa educativa. Reserván-dose de hecho la administración deAsuntos Sociales, las competenciasy la ordenación del primer ciclo dela Educación Infantil.3. La Administración educativa debe con-trolar que todos los centros cumplan losrequisitos mínimos  establecidos por laLOGSE. El Decreto en vez deapoyar la creación de una red decentros, partiendo de aquellas es-cuelas infantiles, que han apostadodesde hace décadas por una edu-cación infantil de calidad aún acosta de un significativo esfuerzo,opta por subvencionar directa-mente a las familias, apoyando, deeste modo, la escolarización indis-criminada en cualquier tipo de

centro independientemente deque sean de carácter público o pri-vado, privados con o sin ánimo delucro, y de las condiciones que pre-senten los mismos tanto físicas co-mo de cualificación del personal.Hoy tenemos que denunciar que es-tamos en una situación de claro re-troceso cuando el Gobierno de An-dalucía continúa hablando de Guar-derías: Centros socio-educativos,concepto que había desterrado laLOGSE y que, ahora, quiere recupe-rar la discutida Ley Orgánica de cali-dad de la Educación.Los profesionales y colectivos im-plicados en este ámbito: educadoras,educadores, asociaciones de padres ymadres, colectivos, sindicatos y pro-fesores/profesoras universitarios yun largo etc., hace tiempo que supe-ramos los planteamientos de guarday custodia. Por todo ello reclamamosa la Junta de Andalucía que:� Reconozca en sus iniciativas el de-recho a la educación de todos losniños y niñas desde su nacimiento.� Ejerza el control de los requisitosy condiciones mínimas que hande ofrecer los centros para una es-colarización respetuosa con losderechos a la infancia.� Unifique en la Consejería deEducación todas las actuacionesdirigidas a la Educación infantilde 0 a 6 años.

Partimos de:1. Derecho de los niños y niñas. El dere-cho a la Educación es un derecho de lapersona desde su nacimiento y co-mo tal nuestras administraciones(tanto regional como local) de-ben garantizarlo, prevaleciendo aotros intereses.Consideramos que este derecho,a la educación, sirve para com-pensar realidades sociales y queno debe ser el derecho al trabajode la familia quien establezca lasactuaciones que afecten a losniños y niñas.El derecho a la Educación de todoslos niños y niñas, su desarrollo debehacer hincapié en las personas cono en riesgo de discapacidades.2. Carácter educativo de toda la etapa. To-das las actuaciones desde el naci-miento de la persona deben estarencaminadas al desarrollo de suspotencialidades. No a la guarda ycustodia.3. Unidad de la etapa 0-6 años. La eta-pa evolutiva, sus carac-terísticaspsicológicas, coinciden con laetapa educativa. Y esta etapa es

fundamental en la configuraciónde la personalidad.4. Estamos en contra:� de la LOCE porque divide la Eta-pa, da un carácter asistencial al ci-clo 0-3 años, da prioridad a los co-nocimientos frente al desarrollode la personalidad en el ciclo 3-6,da libertad de horario y calendario,establece el concierto en el ciclo 3-6 con los centros privados en de-trimento de las escuelas públicas.� del decreto de apoyo a las familias anda-luzas porque en el ciclo 0-3 añosdiscrimina a los niños y niñas porexigir el requisito de trabajar concontrato la madre y el padre parapoder solicitar plaza, cuándotendría que tener carácter univer-sal, porque depende de asuntossociales y porque da subvenciónpor niño-niña.� de la forma de implantación de la educa-ción infantil en andalucía a raíz de laLOGSE pues la administraciónandaluza ha ignorado por com-pleto la institución, escuelas infan-tiles 0-6 años, ha roto la etapa, eli-minando las muchas escuelas 0-6públicas y sin ánimo de lucro quehabía en Andalucía.
Por todo ello pedimos:1. Que se considere educativa toda la etapa 0-6 años. Por tanto que toda la etapaesté dentro del Sistema Educativo,

Conclusiones de lasJornadas «La Educación In-fantil 0-6 años: PolíticasEducativas y Papel de losMunicipios», Córdoba
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dependa de Educación y se eviteel descalabro que representa laLOCE.2. Que la junta de Andalucía en el desa-rrollo de la LOCE:� Asuma el carácter educativo del ciclo 0-3 años, como viene exponiendopúblicamente, y sea la administra-ción educativa la que autorice, su-pervise, realice el seguimiento, yse responsabilice al igual que enlas demás Etapas educativas, esta-bleciendo los postulados del de-creto 1004 de 1991 en cuanto arequisitos de espacios, ratios ycualificación del personal para to-das las escuelas, incluidas las delciclo 0-3 años.� A la hora de subvencionar el ciclo 3-6 años priorice conveniando o con-certando con las escuelas municipalesy las de sin ánimo de lucro que tenganeste ciclo, es decir con las Escuelas0-6 años que han permanecido, so-brevivido fieles al modelo diseña-do, recogido en la LOGSE.3. Que tenga carácter universal, sin dis-criminación por situación sociolaboral de la familia, ni de ningúnotro tipo, y que se elabore un PlanIntegral de Atención Temprana de An-dalucía, como derecho social ycon los recursos adecuados parasu realización, de forma que la in-tegración no se quede sólo en de-claraciones formales.

4. A los ayuntamientos, en su condi-ción de administración más cerca-na a los ciudadanos y para contri-buir al mayor bienestar de los mis-mos, establezcan convenios con laadministración educativa autónoma enpos de una política educativa co-herente viendo la posibilidad deconstituir Patronatos u otros órganosde gestión y coordinación creán-dose una red de escuelas públicas queincluya las de titularidad autonó-mica, local, y las de entidades sinánimo de lucro en línea con loenunciado por el Presidente delConsejo Escolar Andaluz que po-sibilite una oferta de plazas sufi-cientes de carácter público.5. Que se elabore el mapa escolar de edu-cación infantil con las adscripciones co-rrespondientes teniendo encuenta dicha red pública de es-cuelas infantiles.6. Que la financiación de las escuelasincluidas las del tramo 0-3 añossea al centro o por unidades, descar-tando la modalidad de subven-ción por familia.
En las Jornadas se ha hecho patentela indignación de todos los asisten-tes desde su contribución al modeloLOGSE de Escuelas Infantiles antelas perspectivas de la Educación In-fantil por lo que concluimos queante ellas se hace necesario:

� la insumisión ante la LOCE� crear una red en defensa del dere-cho a la Educación de los niños yniñas de 0-6 años que trabaje enla sensibilización de la población,de los que tiene capacidad de de-cisión y que se apoye en la defen-sa de la enseñanza pública comoverdadera apuesta de calidadfrente a la LOCE.
Carmen Blanco, Bartolomé Caballero

La torre de babel en NavarraNavarra es una Comunidad Autóno-ma de 555.829 habitantes censadosen el año 2001. En la actualidad, estaComunidad está gobernada por la«coalición» regionalista UPN-PP conuna mayoría parlamentaria cercana ala mayoría absoluta.Históricamente, en dicho terri-torio, se han hablado dos lenguas:el castellano y el euskera.En 1986, el Parlamento de Nava-rra aprobó una polémica ley deno-minada Ley del Vascuence. En sunormativa se estableció una artificialdivisión y zonificación  lingüísticapara esta Comunidad. La parte norte

de este territorio, demográficamenteminoritaria, fue denominada zonavascófona. Los habitantes de ellason, mayoritariamente, vascoparlan-tes. En esta zona se reconoce la ofi-cialidad del euskera y su oferta públi-ca en los centros educativos. La zonamedia (que incluye la capital Pamplo-na), demográficamente mayoritaria,fue denominada zona mixta. En ellase reconoce la voluntariedad de lasfamilias en la elección del modelolingüístico (euskera o castellano) parasus hijos e hijas. Por último, a la zonasur de Navarra, se le asignó el nom-bre de zona no vascófona. En ella, elDepartamento de Educación no tie-ne ninguna obligación legal de ofer-tar plazas públicas en euskera.Siguiendo esta zonificación se es-tablecieron cuatro modelos lingüísti-cos. El modelo A incluye enseñanzaen castellano con el euskera comoasignatura. Este modelo se ofertó enla zona vascófona y mixta. El mode-lo B (mitad euskera y mitad castella-no) se ofertó sólo en la zona vascó-fona. El modelo D (inmersión eneuskera con asignatura en castellano)se propuso para la zona vascófona ypara la zona mixta. Por último, elmodelo G (sólo castellano) se pro-puso para la zona no vascófona ymixta. Además, algunas cooperativasde padres y madres, con graves difi-cultades económicas, han abierto

Decreto que modificael desarrollo de la Leydel Vascuence e introduce elinglés, en Navarra
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ikastolas privadas (modelo D) en lazona no vascófona. Estos centroseducativos son denominados y trata-dos por la Administración como«alegales».En la actualidad, el 100 % de losniños y niñas de tres años están esco-larizados con los siguientes porcen-tajes conforme a los modeloslingüísticos citados: 24,69 % en mo-delo A; 0,15% en el B; 25, 90 % en elD; y 49,26 % en el G. La tendenciade la demanda de los últimos añosha llevado, progresivamente, a uncrecimiento de los modelos A y D, ya una disminución del modelo G. Ypor tanto, a una mayor presencia deleuskera, principalmente, en los cen-tros públicos.Alarmado por esta situación deincremento de la lingua navarrorunen los centros escolares, el Gobier-no de Navarra ha comenzado aaplicar, a través de la aprobación deun ilegal decreto que modifica eldesarrollo de la Ley del Vascuence,dos nuevos modelos lingüísticospara toda Navarra, I y J, que inter-fieren el desarrollo de los anterioresmodelos. Los dos tienen en comúnque introducen el inglés como len-gua vehicular desde los 3 años. Elmodelo I oferta un 30 % del tiem-po escolar en inglés, y el resto encastellano. El J estipula una en-señanza con el 30 % de inglés, un

10 % en euskera y el resto en caste-llano. De esta forma, la intenciónde la Administración es convertirmás de media Navarra en zonaanglófona e impedir el desarrollodel euskera.Como dice Jesús Iribarren: «Almargen de si es el momento políti-co o no de modificar una legislaciónde tanto calado, vuelve a la palestrael binomio lenguas comunitarias-euskera. Modelos de inmersión co-mo los de las ikastolas han demos-trado que lejos de ser realidadescontradictorias o excluyentes secomplementan y suman en clave deplurilingüismo. No es una eleccióno una lucha entre euskera e inglés,entre lenguas propias o extranjeras.Es cierto que en la teoría tampocolo plantea así el Gobierno, pero enla práctica se ahonda en la carenciade igualdad de oportunidades deelección para muchos contribuyen-tes navarros. El único modelo queno se enriquece con este comple-mento de inmersión en lenguas ex-tranjeras es el D, que es el que vienetirando de la red pública.»A, B, D, G, I, J. La polémica estáservida con este abecedario.
Ana Albertín, Susana Fonseca,Alfredo Hoyuelos, Inma Larrazábal Consejo de Redacción de Infanciaen Navarra

Pátio - Educaçao Infantil nace con lamisión de ofrecer a los educadoresque trabajan con niñas y niños de 0a 6 años información cualificada yun fórum para el intercambio de ex-periencias y para la discusión de te-mas relevantes en su práctica profe-sional. La nueva revista circularácon una periodicidad de tres núme-ros anuales, en los meses de abril,agosto y diciembre.Nuestras felicitaciones y mejoresdeseos para el crecimiento de estainiciativa que acaba de dar sus pri-meros pasos.
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Saludamos la aparición dePátio, una nueva revista deeducación infantil,en Porto Alegre, Brasil
Nuestra portada

Inauguramos las portadas de In-fancia del año 2004 con la prime-ra pintura de una serie sobreimágenes de la infancia de la quees autor Albert Anker, pintorsuizo que supo plasmar su épocacon gran sensibilidad, represen-tando escenas de la infancia y lavida cotidiana. En la portada deeste número, podemos apreciarla finura del pintor al saber cap-tar y transmitir la fuerza de las in-terrelaciones entre mayores y pe-queños. La escena no deja de serhabitual en el día a día: juego, in-teracción, fascinación, imagina-ción, educación... compartidos,ya sea a través de los títeres uotros cauces de relación.

Albert Anker (1831-1910):Las marionetas, 1869.
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Jaime LEHRERLos disfraces mágicosBarcelona, Grijalbo Mondadori,1996.
Libro fantástico, apropiado paraadentrarse en el mundo de las ha-das y de los sueños. Flora y Mar-co, personajes de la historia, seatreven a entrar en un territoriomaravilloso y, gracias a la ayudade las hadas, pueden encontrarbrillantes estrellas y, sobre todo,magia: auténtica y maravillosamagia para poder espantar a cual-quier espíritu maligno que apa-rezca en el camino. Libro lleno deefectos espectaculares, asombro-sos y brillantes. Un regalo estu-pendo de las hadas. A partir de 4años.

Alex SANDERSLolóBarcelona, Corimbo, 1999.
Libro de plástico, diseñado a mo-do de juguete, propicio para labañera y adecuado para arrugar,morder, sumergir y flotar. Sin em-bargo, también es un libro paraleer pues la historia que se narraen él es muy interesante. Es unanarración breve, sencilla y poéti-ca, contada desde el ingenuo pun-to de vista de un pececillo. ¡Vayapececillo!, ¡cómo se las apaña pa-ra saber hacer frente a los grandesy poderosos peces! Es un librolleno de humor inteligente y en-cantador para los niños y niñasmás pequeños. A partir de 2 años.

Haur Liburu MintegiaFacultad de Humanidadesy EducaciónMondragón Unibertsitatea

informaciones

El pasado 23 de noviembre de2003, la Asociación de MaestrosRosa Sensat concedió el XXIIIPremio Rosa Sensat de Pedagogía,instituido para honrar a los maes-tros u otros profesionales que tra-bajan de una forma innovadora yque, a partir del análisis de supráctica diaria, contribuyen a me-jorar la calidad de la educación y ahacer avanzar la renovación pe-dagógica. Este año el Premio, encolaboración con el Ministerio deEducación y Cultura, el Departa-mento de Enseñanza de la Gene-ralitat de Catalunya, el Instituto deEducación del Ayuntamiento deBarcelona, y la Editorial Octae-dro, ha sido para la obra Unha edu-cación aberta á sociedade: Areanegra,del colectivo gallego Coordena-dora de Ensino Areanegra, porhaber construido, a partir de lacatástrofe del Prestige, un modelode experiencia educativa de unaescuela abierta y comprometidacon el entorno y con los valoresciudadanos que es preciso preser-var: la libertad y la lucha contracualquier forma de opresión, la

fuerza de la cooperación, y elcompromiso cívico, entre otros.En total, fueron presentadas vein-tisiete obras al Premio.En el transcurso del mismo acto,también se hizo entrega de los IIGalardón Rosa Sensat, distinciónque tiene como finalidad recono-cer el trabajo que, desde diversosámbitos de la sociedad, contribuyea difundir los valores positivos dela educación. En esta ocasión, losgalardonados fueron: el equipo dela productora Cromosoma, autorde una serie de animación, por lacalidad y sensibilidad con que con-tribuye a facilitar a los niños yniñas pequeños, y a sus familias, elmomento de ir dormir a una horaadecuada, y a fomentar el uso delcuento como puerta abierta a laimaginación; también ha sido ga-lardonado el periodista Joan Barril,como director del espacio La piza-rra del programa La República, deCom Ràdio, por dar la palabra a losmaestros y maestras y hacer posi-ble una difusión continuada de losvalores positivos de la educaciónen un medio de comunicación.

Concesión del XXIII Premio de Pedagogía Rosa Sensaty de los II Galardón Rosa Sensaten Barcelona
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D. NOVARA: Pedagogía del «sa-ber escuchar». Hacia formaseducativas más democráticasy abiertas, Madrid, Narcea,2003.
Las propuestas formuladas poreste libro se basan en la educaciónpara la paz, como una orientaciónpedagógica, hecha de solucionesde conflictos, con capacidad deescucha y de relación, con creati-vidad y elaboración constructivade la diferencia. La educación pa-ra la paz y la pedagogía de la escu-cha pueden conformar una posi-ble respuesta al desafío de la com-plejidad educativa actual.

Ch. de TRUCHIS: El despertar almundo de tu bebé. El niñocomo protagonista de supropio desarrollo, Barcelona,Ediciones Oniro, 2003.
Hoy sabemos que el bebé participaactivamente en su desarrollo desdeel momento de nacer, desplegandoasombrosas capacidades de com-prensión e iniciativa. Estas capaci-dades resultan mucho más fácilesde expresar cuando el adulto permi-te que el niño descubra el mundopor sí mismo a través de la libertadde movimiento y de acción. A partirde múltiples situaciones cotidianas,la autora, psicóloga de la primera in-fancia, responde a las preguntas quese plantean los padres.

ojeada a revistas
Bambini, octubre de 2003WEB: www.edizionijunior.it/bambini.htm«La città educativa (2º parte)»Piero SACCHETTO«Una scuola �per, con e dei� bambini»Francesco CAGGIO«Cerchiamo il bambini nascosto»Silvia FRATINI, Grazia C. MAGISTRETTI«Idee per un laboratorio sul colore»Silvana MANTIONE, Giuseppina NOTARPRIETO, Anna ZULATO«La vendimmia»Personal ASILI NIDI COMUNALI DI MACERATA«I bambini del Castello Estense»Anna M. CASTELLANI, Silvia LUCCI, Michela RONCAGLI
Scuola Materna, núm. 6, noviembre de 2003WEB: www.lascuola.it«Il Portfolio nella scuola dell'infanzia»Mariangela PASCIUTI«L'opera d'arte nella mente del bambino»Gabriella Maria GILLI«Natale: vince la vita»Anna Maria BONTEMPI, Cesare REGAZZONI«Attività educative. Orario annuale»Mario FALANGA
Vitta dell'infanzia, octubre de 2003«Vita e condizioni dell'infanzia»Remo FORMACA«Apprendimento e lavoro nell'era digitale»Laura MARCHIONI«Scuole all'aperto: lago Trasimeno e Riserva della Marcigliana»Antonella CIPOLLONE«Loris Malaguzzi e il bambino «potenziale»Battista QUINTO BORGHI
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