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La medida poten-
cia la Enseñanza
de las Humanida-
des en Andalucía,
atendiendo al Dic-
tamen de expertos.
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El refuerzo en Ma-
temáticas y Lengua
Castellana será
oferta obligatoria
en todos los centros
educativos.

Se potencia Cultura
Clásica y la segun-
da Lengua Extran-
jera que se cursará
a lo largo del ciclo
completo
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Plan de formación
del profesorado

del centro

Se acompañan las orienta-
ciones para la elaboración
del Plan de Formación que
los centros educativos han
de incluir en sus Proyectos

de Centro.
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Flamenco en el aula
Con motivo de la celebración del Día de Anda-
lucía, recogemos un encarte extraordinario
sobre distintos aspectos que pueden apoyar

las orientaciones didácticas para trabajar el
flamenco en los centros educativos.

Andalucía Educativa continúa la serie ini-
ciada en febrero de 1998 con el especial

sobre centros educativos en edificios históri-
cos de Andalucía y que siguió el pasado año
con las propuestas de itinerarios didácticos
por el patrimonio medioambiental andaluz
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�����	������� ���������� La Consejería de Educación y Ciencia y la totalidad de los
sindicatos con representación en la mesa sectorial han alcanzado un acuerdo para solucionar la problemática que tiene
el personal interino docente. Tras una maratoniana negociación, la administración educativa y los sindicatos han firma-
do el acuerdo que contempla la estabilidad, adecuación de las  retribuciones y regulación de otros aspectos que mejoran
la precariedad del empleo interino. Esta firma viene a culminar un proceso de acuerdos para los próximos años con
todos los sectores de la comunidad educativa. En la foto, el consejero con los directores generales encargados de la
negociación Asunción Vázquez, Clotilde Sancho y Sebastián Cano. Página 11
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Lengua de signos y educación
La Lengua de Signos es una vía

de comunicación que se desarrolla
de forma natural  entre personas sor-
das. El término “lenguaje” o “lengua”
se considera correcto pues nos en-
contramos con las características
propias de un sistema de comunica-
ción complejo, comparables con
cualquier lengua oral.

Muchas personas sordas adultas
reclaman su plena participación en
actos sociales y formativos mediante
la supresión de la barrera de comu-
nicación que la sordera implica. So-
licitan recibir la misma información
que las personas oyentes, aunque a
través del canal visual; mediante la
Lengua de Signos.

Pero, ¿qué ocurre con los niños
y niñas sordos/as?

La educación tradicional de los
niños y las niñas sordos/as ha sido
mediante un método oralista. El ob-
jetivo principal siempre ha sido el
desarrollo del potencial auditivo-oral
de estos niños y niñas a pesar de las
limitaciones que la sordera manifes-
taba. Este objetivo no se pierde y
debe permanecer, pues este es el
método real que les acerca a una
mayor integración socio-laboral en
la edad adulta. Pero todas las perso-
nas sordas no tienen los mismos res-
tos auditivos, el mismo potencial para
desarrollar satisfactoriamente el len-
guaje oral, ni la capacidad para des-
envolverse plenamente en ambien-
tes exclusivamente orales.

Últimamente es frecuente, al
hablar de niños y niñas con deficien-
cia auditiva o sordera, el hacer alu-
sión al término “educación bilingüe”
que no es otra que la que incluiría,
además de la enseñanza del castella-
no, el favorecer el aprendizaje me-
diante la Lengua de Signos.

En el Proyecto de Ley de Soli-
daridad en la Educación de la Pre-
sidencia del Parlamento de Anda-
lucía del 17 de febrero de 1999 en-
contramos un claro ejemplo de la
atención que desde las administra-
ciones se está despertando por la in-
clusión de la Lengua de Signos en el
entorno educativo de los niños y ni-
ñas sordos/as:

Artículo 11, punto 1: “La Admi-
nistración educativa favorecerá el
estudio y la utilización de la lengua
de signos en los centros docentes
que escolaricen alumnado con ne-
cesidades educativas especiales aso-
ciadas a una discapacidad auditiva en
grado severo o profundo”.

Parece que las administraciones
educativas empiezan a concienciarse
ante las demandas de la comunidad
sorda: se aboga por una educación
bilingüe. Pero si los profesionales
no se ponen al día, esa solidaridad
aparente quedará en pura burocracia.
Ya son cada vez más frecuentes las
oportunidades formativas en este
ámbito a través de asociaciones de
personas sordas, entidades, sindica-
tos, etc.

Estamos haciendo referencia al
aprendizaje de una nueva lengua y no

al conocimiento de varios signos (o
palabras) aisladas. Es  un campo nue-
vo que se empieza a despertar y en
el que se espera mucho de las per-
sonas que forman la comunidad edu-
cativa para conseguir una educación
en igualdad para los niños y las niñas
sordos/as de España.

Ruth López Baena

Se buscan 500 profesores
En el pasado mes de diciembre

tuvieron lugar unas jornadas sobre la
ESO, auspiciadas por el Gobierno en
las que participaron 500 profesores.
Conclusión: la ESO es un fracaso y
hay que reformarla. Aunque acaba de
implantarse el último curso.

El principal problema que se
detecta es el de los alumnos conflic-
tivos y con bajo nivel de rendimien-
to que están junto a los que quieren
estudiar. La situación parece insos-
tenible, pero veamos el asunto ana-
lizando dos nuevos aspectos claves
de éste nivel educativo, por una par-
te la obligatoriedad hasta los 16 años
y por otra el perfil del profesorado.

Habría que reflexionar sobre el
hecho de que estos alumnos que es-
tán en la ESO, y que provocan ese
malestar, no han aparecido de pron-
to, sino que llevan escolarizados des-
de los 6 años como mínimo. ¿Qué
ha pasado para que ahora sea tan com-
plicado tratar con ellos?.

Puede que sea más difícil tratar
la diversidad en estas edades adoles-
centes, pero ni un adolescente de 16
años es esencialmente distinto a uno
de 14 ni el problema de la diversi-
dad aparece en la adolescencia; sino
que desgraciadamente viene marca-
do desde la cuna. Y claro, la diversi-
dad es inherente a la educación obli-
gatoria, ya que se atiende al 100%
de la población con el 100% de los
problemas sociales que llevan los
alumnos consigo y de los que no se
pueden desprender al entrar en el
aula, sea ésta de prescolar o de se-
cundaria.

Por otra parte, tampoco históri-
camente podemos decir que estos
problemas sean nuevos, ya se sufrie-
ron en la antigua EGB, que por cier-
to, fue igualmente denostada en su
momento con parecidos argumen-
tos. Y sin embargo es el sistema edu-
cativo en el que se han formado la
mayoría de los 500.

El otro aspecto a analizar es el
perfil del profesorado. Hasta la ESO,
los profesionales que han atendido a
esta población sin maestros, que
mejor a peor están acostumbrados a
tratar con la diversidad, y que tienen
como objetivo la integración antes
que la selección. Sin embargo, aho-
ra los profesionales que atienden a
estos adolescentes son profesores
que provienen del antiguo BUP, y que
son seguramente magníficos profe-
sionales en su asignatura, pero que
necesitan un alumnado motivado y
con base para poder desarrollar su
trabajo dirigido a la selección. Y con-
secuentemente, le sobran los alum-
nos desmotivados y conflictivos.

Ante esta situación cabrían dos
posibilidades de solución. Como el
conflicto surge al unir a esta pobla-
ción escolar con esta tipo de profe-
sores, podríamos cambiar bien al
alumnado o bien al profesorado.

Visto lo visto en las famosas jor-
nadas, no creo que tenga mucho éxi-
to la segunda propuesta, así que vea-
mos las posibles soluciones que se
nos ofrecen:

Los 500 profesores con el apo-
yo del Gobierno proponen hacer gru-
pos homogéneos: «No podemos
permitir que los torpes estropeen el
camino de los listos, separémoslos»
dicen. Mientras tanto la oposición,
los Sindicatos, etc... se indignan y
dicen: «No podemos permitir que
los listos estén en un aula y los tor-
pes en otra».

La derecha tiene la mala costum-
bre de no percatarse de los proble-
mas sociales a excepción de cuando
les molestan directamente y la iz-
quierda tiene la mala costumbre de
quedarse en el gesto. La izquierda
está más cómoda en la reivindicación
que en la gestión y la derecha en la
gestión... egoista. Pues bien, si se
descarta la solución, que no existe,
de poner los medios y preparar al
profesorado para trabajar con la di-
versidad en estas edades,
preparémosnos para el brillante fu-
turo que nos diseñan estos 500 pro-
fesores, preparémosnos para esas
clases homogéneas.

Dado que seguramente los 500
profesores prefieren trabajar con las
clases homogéneas de alumnos
motivados e interesados por estudiar,
me gustaría proponerle al Sr. Rajoy
que convoque a otros 500 profeso-
res, distintos por supuesto, que quie-
ran hacerse cargo de los otros alum-
nos, 500 profesores que por su ex-
periencia, o por amor al arte, o por
dinero o por lo que sea, estén dis-
puestos a hacerse cargo de esta difí-
cil tarea compensatoria. 500 profe-
sores que no confundan la enseñan-
za obligatoria con la educación obli-
gatoria, porque es una aberración que
el 100% de la población tenga que
saber ecuaciones o análisis
sintácticos, pero no el que puedan
sentir y emocionarse con un poema
de Lorca o conozcan y ejerciten sus
derechos constitucionales. 500 pro-
fesores que deberán ser los mejo-
res profesionales, los más motiva-
dos, incentivados y mimados por
parte de la administración, para que
puedan enfrentarse a los grupos de
alumnos más desmotivados y con-
flictivos. 500 profesores, en de-
finitiva, que piensen, como dice el
título de la maravillosa en
ilustrativa película de Tavernier,
que «Hoy empieza todo» y que
sean capaces de infundir en sus
alumnos el espíritu de ese gran
poema de Antonio Machado, que
dice: «Hoy siempre es todavía».
Yo Sr. Ministro, me ofrezco. Ya
solo faltan 499.

Francisco Barea Durán.
Maestro de Secundaria
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El debate sobre la enseñanza de las hu-
manidades que tuvo lugar a lo largo de los
pasados cursos escolares, aparte otras
virtualiades, significó el inicio de un pro-
ceso de reflexión sobre la situación de la
educación secundaria que no había tenido
precedentes en nuestro país. Una de las con-
clusiones más destacadas de esa reflexión
fue el reconocimiento, prácticamente uná-
nime, de que las dificultades de aprendizaje
que presentan muchos alumnos de esta eta-
pa educativa tienen su base en los proble-
mas de lectura y escritura y en la falta de
dominio de ciertos procedimientos y téc-
nicas aritméticas.

Son, por tanto, problemas relaciona-
dos con las matemáticas y la lengua los
que parecen estar impidiendo que se de-
sarrolle de forma correcta el aprendizaje
de las demás áreas del currículo y, en con-
secuencia, si se quiere conseguir una me-
jora de los rendimientos educativos del
alumnado en esas últimas áreas, de poco
o nada servirá ampliar su tiempo de ense-
ñanza o incrementar sus contenidos, sino
que, más bien se deberá prestar una aten-
ción especial a las primeras, las denomi-
nadas áreas instrumentales, porque en
ellas está la clave.

La nueva regulación de la optatividad
en la educación secundaria obligatoria que
ha diseñado la Consejería de Educación
responde a esta premisa. En esa nueva re-
gulación la atención a las dificultades de
aprendizaje del alumnado se convierte en
una función prioritaria de la optatividad, a
la que se responde con la creación de dos
materias de refuerzo, en matemáticas y en
lengua, que se ofertan obligatoriamente en
los tres primeros cursos de la etapa. De
esta forma, los alumnos que lo precisen
podrán disponer de hasta seis horas más
de enseñanza semanales en estas áreas
intrumentales a lo largo de la etapa.

También, con esta nueva regulación de
la optatividad, se da respuesta a la demanda
que se deriva de un nuevo contexto social y
político, en el que desaparecen las fronte-
ras entre los pueblos y se establecen nue-

vas relaciones de tipo transnacional con los
países de nuestro entorno. En este contex-
to, el dominio de las lenguas extranjeras y
el conocinfiento de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación resultan im-
prescindibles para posibilitar la integración
activa y la participación de los andaluces del
futuro en los intercambios de todo tipo en
que se verán inmersos.

Por ese motivo, la nueva oferta de ma-
terias optatívas apuesta en firme y, a la vez,
presta un apoyo decidido, a la enseñanza de
una segunda lengua extranjera, ya que al es-
tablecerse esta materia como única alter-
nativa a las de refuerzo en el primer ciclo
de la etapa, se consigue que un importante
número de alumnos estudien, al menos du-
rante los dos cursos de este primer ciclo,
un segundo idioma antes de finalizar su edu-
cación obligatoria. En el segundo ciclo de
la etapa a esta oferta de una segunda lengua
extranjera se le añaden otras materias, como
la informática y la información y comuni-
cación, que permiten ampliar el conoci-
miento de los alumnos en relación con esas
tecnologías.

Pero la respuesta a demandas que re-
sultan de ese nuevo contexto internacio-
nal no puede dejar de lado la formación
del alumnado en aquellos aspectos que se
refieren a sus propias señas de identidad
y a los orígenes de su cultura. Por ello,
junto a las materias anteriores, siguen te-
niendo cabida en el currículo el patrimo-
nio cultural de Andalucía y la cultura clá-
sica. Esta última, además, se diversifica
en el cuarto curso, para que pueda cum-
plir también la función de preparar el ac-
ceso a las modalidades de bachillerato re-
lacionadas con las humanidades y las cien-
cias sociales.

En suma, con esta nueva regulación de
la optatividad se realiza una oferta de mate-
rias más reducida en número que la ante-
rior pero de mayor calidad, puesto que se
ajusta más y da una mejor respuesta a las
necesidades educativas del alumnado y a las
demandas que sobre su formación produce
la sociedad actual.

Desde los distintos medios de co-
municación, a los que tan fácil acceso
tiene el personal docente, se ha venido
cuestionando la política de personal de
la Consejería de Educación y Ciencia,
particularmente en lo relativo a selec-
ción (oposiciones) y provisión (concur-
sos de traslados). En tal sentido, pare-
ce oportuno establecer desde esta pá-
gina la causa y la finalidad de los men-
cionados procedimientos.

1. Respecto a la selección, el Conse-
jo de Gobierno ha acordado una
Oferta de Empleo de 2.500 puestos
docentes para Educación Secundaria
y de 300 para Educación Infantil y
Primaria, como consolidación de
determinadas plazas, en unos casos,
y como crecimiento neto, en otros;
todo ello fácilmente demostrable si
se consultan los Anexos de Perso-
nal de los últimos Presupuestos de
la Comunidad Autónoma.
A mayor abundamiento, los datos
extraídos de los dos últimos proce-
sos selectivos demuestran que gran
número de las plazas que se ofertan
las obtienen los interinos, concre-
tamente, una medía del 42,5 % en In-
fantil y Primaria y del 57 % en Se-
cundaria y Régimen Especial, dando
con ello salida a quienes han contri-
buido desde la interinidad al afian-
zamiento del nuevo sistema educa-
tivo.
Por último, y en relación con las si-
tuaciones de interinidad, la
Consejería de Educación y Ciencia
¾tras la firma del Acuerdo sobre
personal interino¾ propiciará ante
el Ministerio de Educación y Cultu-
ra la necesidad de una modificación
de la normativa en materia de selec-
ción, en orden a propiciar una ma-
yor valoración de la formación y
experiencia docentes.

 2. En cuanto a los procedimientos de
provisión en curso, la Consejería
ha venido trabajando desde el mes

de noviembre de 1999 en el dise-
ño de unos procesos que habrían
permitido que determinados co-
lec t ivos  de  Maes t ros
(sobredotados, suprimidos y des-
plazados) y de Profesores (despla-
zados) hubieran tenido posibilidad
de recolocarse o readscribirse en
puestos de un Centro, abandonan-
do de este modo su anormal si-
tuación actual.
Tales procesos vienen regulados
en la normativa vigente para los
cursos en que no existen concur-
sos de traslados de ámbito nacio-
nal, períodos en que las Adminis-
traciones Educativas con compe-
tencias plenas pueden solucionar
sus propias necesidades en mate-
ria de personal.
Con tal perspectiva, teniendo pre-
sente que los últimos concursos de
traslados no daban solución defi-
nitiva a estos colectivos, se nego-
ció con los Sindicatos ¾de acuer-
do con las prioridades marcadas
en el Protocolo del Acuerdo por
la Educación¾ los correspondien-
tes proyectos de Órdenes, que se
incluyeron en el Orden del Día de
la Mesa Sectorial del día 20 de
enero pasado.
No obstante, la mayoría de los Sin-
dicatos presentes se manifestaron
en el sentido de propiciar, además,
concursos de traslados en los dos
ámbitos de personal (Primaria y
Secundaria-ERE), confluencia a la
que la Consejería se opuso en todo
momento por carecer de viabili-
dad jurídica.
Ante ello, la Administración Edu-

cativa acordó las convocatorias de
concursos de traslados en los men-
cionados ámbitos de personal, sin re-
nunciar por ello al establecimiento,
en  su  d ía ,  de  un  proceso  de
recolocación o de readscripción no
confluyente en el tiempo.
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La Educación Infantil va to-
mando cada vez más relevancia
en Europa;  ya nadie niega la
importancia de esta etapa, pues
de ella puede depender el éxi-
to o el fracaso de la empresa
educativa.

En la 42º reunión de la Con-
ferencia Internacional de Edu-
cación se puso en evidencia la
gran importancia que le están
dando los países europeos al
desarrollo de los programas
destinados a los niños y niñas
en edad preescolar. En la prác-
tica totalidad de los países de
Europa, el programa de Educa-
ción Infantil está incluido den-
tro de sus sistemas educativos,
aunque con una significación
distinta en cada uno de ellos.

Hoy día hay diferentes ar-
gumentos (sociales, laborales,
psicológicos, pedagógicos)
que han influido para que la ciu-
dadanía demande a las adminis-
traciones suficientes y variados
puestos escolares para garanti-
zar la escolaridad a todos los
niños y niñas cuyas familias
deseen su escolarización.

Las familias europeas valo-
ran cada vez más el trabajo rea-
lizado en las escuelas infanti-
les y este aumento de su con-
sideración se traduce en que
mayoritariamente lleven a sus
hijos e hijas a estos centros.

Recientes investigaciones

que se han llevado a cabo en
este periodo escolar han de-
mostrado que es una etapa de
prevención ante posibles fraca-
sos, que juega un papel muy
cercano a las familias y que tie-
ne efectos positivos sobre una
posterior integración social del
adolescente. Quizás por todas
estas razones, a pesar de no ser
obligatoria,  es atendida
mayoritariamente a partir de
los tres años hasta el ingreso
en Educación Primaria.

En Europa existe cada día
mayor preocupación por garan-
tizar una enseñanza de calidad
y adecuada a las necesidades de
los niños y niñas de esta etapa.

El objetivo común de todos
los países europeos es familia-
rizar al niño con la vida en so-
ciedad, enseñándole a vivir en
grupo.

A continuación se va a de-
sarrollar la etapa de Educación
Infantil de algunos países de
Europa, prestando atención a la
modalidad de centros, edades a
las que acogen, dependencia
administrativa, objetivos gene-
rales,  algunos elementos
organizativos, recursos huma-
nos, participación de las fami-
lias ...

En el gráfico número 1 apa-
rece la estructura de la ense-
ñanza preescolar en diferentes
países europeos.

Alemania
La modalidad principal de edu-

cación preescolar es el Kindergar-
ten (Jardín de Infancia) que acoge
a los niños de tres a seis años.
Existen también las preclases o
Jardines de Infancia Escolares
(Vorklassen), con un año de dura-
ción para niños que no están capa-
citados para la educación obliga-
toria.

La tarea principal en el Kinder-
garten es completar la vida fami-
liar. Hay mayor preocupación por

la socialización que por la instruc-
ción.

La máxima responsabilidad
administrativa se encuentra a ni-
vel del Estado o Land, bajo la di-
rección del Ministerio de Juven-
tud, Salud y Asuntos Sociales.

En general, los gastos que se
generan en cada Kindergarten se
reparten entre el Land, el ,munici-
pio, la entidad gerente y los padres.

El horario normal del Kinder-
garten es de cuatro horas durante
la mañana. Hay posibilidad de per-
manecer todo el día en el Jardín
de Infancia.

Se aconseja la organización de
grupos heterogéneos.

La responsabilidad de la ela-
boración del programa de ense-
ñanza y de la metodología está a
cargo del profesor, el cual sigue
unas normas orientadoras comu-
nes en los siguientes aspectos: dar
especial importancia al juego y a
las actividades creativas, fomen-
tar el deseo de experimentar y des-
pertar su curiosidad y aprender a
ser independientes dentro de su
ambiente social y cultural.

Un profesor diplomado en
educación y un asistente se en-
cargan de cada grupo.

La formación del profesor se
lleva a cabo en una escuela es-
pecializada durante tres años. El
personal auxiliar tiene título  de
puericultor.

Es primordial la información
y la orientación a los padres.

La promoción del
alumnado suele ser automática,
aunque se puede prolongar la
escolariza-ción un año más con
el acuerdo entre padres y psi-
cólogo.

Bélgica
La educación preescolar se

imparte en l´École Maternelle,
dependiente del Ministerio de
Educación y que acoge a los ni-
ños de dos años y medio a seis
años.

Esta etapa educativa está regu-
lada por la Ley del Pacto Escolar.
Puede ser organizada por el Esta-
do, las provincias o las entidades
privadas. En este último caso, que
son la mayoría, la escolarización
es gratuita, pues reciben subven-
ciones del Estado.

La función de la enseñanza ma-
ternal es preparar para la enseñanza
obligatoria, al mismo tiempo que se
ocupa de socializar al niño.

Los agrupamientos se hacen
según la edad: de dos años y me-
dio a cuatro años, de cuatro y de
cinco años.

La escuela maternal puede fun-
cionar cinco o seis horas al día.
Los miércoles por la tarde no hay
actividad escolar.

El profesorado está en pose-
sión del diploma de maestro pre-
escolar. Su formación la ha reci-
bido durante tres años en las de-
nominadas Écoles Normales o
Normalschoolen.

El profesor es quien planifica,
organiza y evalúa.

La evaluación es automática
pero se puede repetir con el acuer-
do de padres y psicólogo.
Dinamarca

Las clases de preescolar o
Bornehaveklasser, dependientes
del Ministerio de Educación, es-
tán destinadas a los niños de cin-
co a seis años de edad.

Cada Bornehaveklasser está
integrado en las escuelas prima-
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rias y están gestionados y finan-
ciados por los ayuntamientos. La
mayor parte son de titularidad pú-
blica.

El fin de la educación es pre-
parar para la vida escolar, aunque
se le da mucha importancia al de-
sarrollo social y al juego.

Los grupos están compuestos
por niños de diferentes edades.

El horario medio está entre
tres y cuatro horas diarias durante
cinco días semanales.

El profesorado de preescolar
se forma en las Escuelas Superio-
res de Educación durante tres años.

Los profesores concretan sus
programas para cada alumno.

La familia participa en los
Consejos de Padres y está repre-
sentada también en los órganos de
dirección de los centros.
Francia

La modalidad de preescolar,
dependiente del Ministerio Na-
cional de Educación (M.E.N.), es
la Escuela Infantil (l´École
Maternelle), que admite niños
entre dos y seis años.

La escuela infantil es respon-
sabilidad del M.E.N. y de las au-
toridades municipales y es finan-
ciada por ambos.

El 85 % de los centros es de
titularidad pública.

Debe ser una etapa de prepa-
ración para la primaria. Se pre-
ocupan de socializar al niño a la
vez que lo instruyen.

L´École Maternelle se suele
dividir en secciones según la
edad: la sección inferior (dos -
cuatro años), la sección interme-
dia (cuatro – cinco años) y la sec-
ción superior (cinco – seis años).

Las autoridades locales esta-
blecen el horario de entrada y sa-
lida.

Los instituteurs, profesores de
enseñanza preescolar, se preparan
en una Escuela Normal durante
dos cursos. En las clases son ayu-
dados en su tarea por especialis-
tas de escuela maternal.

La promoción suele ser auto-
mática.

Cada niño tiene un libro esco-
lar donde se anotan todos los pro-

gresos obtenidos.
Existen Consejos Escolares

(Conseil d´École), de los que for-
man parte los maestros y los pa-
dres.
Portugal

La institución por excelencia
de atención a la infancia entre tres
y seis años es el Jardín de Infancia
(Jardim de Infância), dependiente
del Ministerio de Educación. Pue-
den ser públicos, privados o en
régimen cooperativo.

Estos centros tienen básica-
mente funciones educativas. En su
aspecto formativo se consideran
complementarios a la acción de la
familia. En la Ley de Bases del
Sistema Educativo se contempla
potenciar este nivel educativo a
través de un desarrollo afectivo y
social.

El número total de horas se-
manales (de lunes a sábado) suele
rondar las treinta.

La educación preescolar no
posee en líneas generales un pro-
grama reglamentado. La organi-
zación del currículum está esta-
blecida por el educador, tenien-
do en cuenta el contexto
socioeducativo.

El profesorado es fundamen-
talmente de dos tipos: los edu-
cadores de infancia y el personal
auxiliar de apoyo. Los primeros
poseen el título de Bachalerato,
que se obtiene después de cursar
tres años de formación en los
centros de enseñanza superior no
universitaria (Escola Superior de
Educaçao).

Está institucionalizada la co-
operación de la familia en el Con-
sejo Escolar (Conselho de
Escola).
Reino Unido

Los centros de educación in-
fantil pueden ser de dos tipos:
Nursery  Schools, independien-
tes de las escuelas primarias y
Nursery Classes, o clases de
preprimaria anexas a las escue-
las primarias.

Acuden los niños de tres y
cuatro años.

Están organizadas tanto por
las Autoridades Locales de Edu-

cación o LEAs, como por enti-
dades u organismos privados e
independientes.

La finalidad de la educación
preescolar es meramente educa-
tiva.

Normalmente los niños asis-
ten media jornada (mañana o tar-
de), cinco días por semana en las
Nursery Schools o a tiempo
completo en las Nursery Classes.

Cada clase de preescolar debe
estar a cargo de un profesor y un
auxiliar de jardín de infancia.

Los profesores de enseñanza
preescolar necesitan tres años de
preparación teórico – práctica en
los Colegios de Educación
(College of Education). Las “ni-
ñeras o ayudantes de jardín de in-
fancia” han de poseer el certifi-
cado de la Junta Nacional de Exá-
menes para Escuelas de Párvulos.

El director del centro, en últi-
mo término, decide las cuestiones
relativas a los programas, siendo
el responsable de su organización
y funcionamiento.

El programa más común es el
que procura el desarrollo de habili-
dades congnitivas (especialmente a
través del lenguaje) y sociales.

La intervención de los padres
en los centros suele considerarse
como un elemento esencial.
España.

Tras la implantación de la
LOGSE, la educación preescolar
será sustituida por la etapa de Edu-
cación Infantil, destinada a niños
entre cero y seis años, dividida en
dos ciclos: el primero hasta los
tres años de edad y el segundo des-
de los tres hasta los seis años.

Este nivel sólo es gratuito en
los centros públicos o concerta-
dos. Generalmente las clases de
E.I. están en el mismo centro que
las de Primaria.

La finalidad de la etapa es
específicamente educativa, te-
niendo como objetivo fundamen-
tal el desarrollo armónico de la
personalidad del niño y su prepa-
ración para el ingreso en la escue-
la.

Los profesores de esta etapa
educativa poseen una diplomatura
universitaria, con una duración de
tres cursos.

Los contenidos educativos se
organizan en torno a tres áreas o
ámbitos y son los siguientes:

*Identidad y autonomía perso-
nal

*Descubrimiento del medio fí-
sico y social

*Comunicación y representa-
ción
La metodología ha de basarse

principalmente en las experien-
cias, las actividades y el juego.

Las familias participan a tra-
vés de los Consejos  Escolares de
los centros.

Para terminar parece intere-
sante destacar algunos aspectos
significativos en el marco de la
educación preescolar en los paí-
ses europeos:

*En la generalidad de los países
la educación preescolar se ex-
tiende desde los tres años has-
ta los seis. En Dinamarca lle-
ga a los siete años y en el Rei-
no Unido hasta los cinco años.

*En la totalidad de los países se
persigue el desarrollo integral
del alumnado, aunque algunos
de ellos también se proponen

de manera clara una prepara-
ción para ingresar en la etapa
de educación primaria.

*En todos los países existen
centros públicos y centros
privados que pueden depen-
der tanto de las autoridades
centrales como de las regio-
nales o locales. La enseñan-
za en los centros públicos es
gratuita.

*Referente al currículum, hay
países que cuentan con ins-
trucciones más o menos pre-
cisar, dando gran importancia
a las actividades lúdicas en
detrimento de las de carácter
académico. Hay países sin
una legislación específica,
como el Reino Unido, en el
que la dirección y el perso-
nal de cada centro establecen
los programas de actividades.

*El personal que trabaja con los
niños y niñas generalmente es
de dos tipos: profesorado y
personal auxiliar.
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Cuántas veces nos encon-
tramos, sobre todo en las cla-
ses de los más pequeños/as,
con niños que se encuentran
agotados, cansados, en defi-
nitiva con falta de sueño, …

Lo cua l  l l eva  a  es tos
alumnos a una disminución de
su capacidad de atención y
motivación a la hora de abor-
dar cualquier tipo de activi-
dad individual o colectiva que
se lleve a cabo en el aula.

Por todo ello, sería im-
portante tener en cuenta una
serie de aspectos relevantes
que servirán para atender de-
bidamente esta necesidad en
los chicos/as de edades tem-
pranas.

Es evidente, que los niños
necesitan unas horas de des-
canso y que estas varían se-
gún su edad. Además mientras
se duerme los músculos se
relajan, la respiración se hace
más lenta y el ritmo cardíaco
disminuye, es decir, la acti-
vidad del cuerpo es menor
con lo que se consigue una
func ión  reparadora  t an to
para el cuerpo como para la
mente.

Durante el sueño, el niño
pasa por varias fases;

a) Sueño ligero: dura aproxi-
madamente media hora y
el niño/a puede despertar-
se con cualquier ruido.

b) Sueño profundo: el niño/
a descansa plácidamente.

c)  Fase REM o de movi-
miento  oculares  rápi -
dos: donde el niño hace
gestos, sonríe, es decir

ex is te  un  sueño  más
consciente. En esta últi-
ma fase, el cerebro está
más  ac t ivo  y  e l  n iño
SUEÑA.

La duración de estas fases
dependerá, directamente, de
la edad de los niños/as.

Con respecto a las horas
de sueño, no todos los niños
tienen las mismas necesida-
des y este cúmulo de horas
irá, estrechamente, relacio-
nado con la edad de los peque-
ños.

Existen estudios médicos
y  pediá t r icos  que  señalan
unas tablas donde se relacio-
nan un número de horas de
sueño con un intervalo de
edad:

* De 0 a 3 meses; los niños
suelen dormir de 16 a 20
horas a lo largo del día,
siendo cortos los perío-
dos de vigilia.

* De 3 a 9 meses; duermen
12 horas por la noche y de
3 a 5 horas durante el día.

*  De  9  meses  a  2  años ;
duermen de 10 a 12 horas
por la noche y unas 3 ho-
ras durante el  día ,  casi
siempre después de comer
(siesta).

* A partir de 2 años (Etapa
de Educación Infant i l ) ;
los niños deben dormir un
mínimo de 10 horas, sin
tener siesta durante el día.
Si se quiere facil i tar el

sueño de los niños, hay una
serie de pautas que se pueden
seguir:

* Crear una Rutina Diaria

(propia de la Educación
Infantil) sobre los hora-
rios de comidas, baños,
hora de dormir, etc.

* Disminuir e ir quitando las
horas de siesta.

* No colocar la cama al lado
de la ventana.

* Intentar no ajustar, dema-
siado, las sábanas y man-
tas.

* No ingerir cenas abundan-
tes ni bebidas excitantes
(colas)

* Mantener un ambiente cá-

l ido  y  acogedor  en  e l
cuarto del niño.

* Por último, sería impor-
tante el  crear  un r i tual
nocturno; como cantarles
una nana,  contar les  un
cuento, etc. De esta for-
ma los padres pueden co-
municarse con sus hijos y
mostrarles sus sentimien-
tos, convirtiendo la hora
de ir a la cama como un
momento deseado para el
pequeño.
A pesar de estas pautas,

surgen momentos en los cuá-
les el  sueño se perturba o
simplemente el niño o la niña
no quiere acostarse, ¿Qué se
puede hacer? ;

Si el niño no quiere irse a
la cama: suele ocurrir con
los  más  mayorc i tos ,  por
ejemplo cuando sus padres
están viendo la tele o hacien-
do una actividad conjunta.

En este caso, sería bueno
que alguno de los padres (pa-
dre o madre) le lleve a su
cuarto y le ayude a cambiar-
se, le arrope, le hable y le
haga sentir lo importante que
es su hijo/a (para el/ella),
con lo cual se quedará más
tranquilo y conforme.

Otro momento importan-
te es cuando el niño se des-
pierta por la noche, que nor-
malmente viene producido
por algún motivo: sed, mie-
do, soledad, frío, etc.

En este caso, se debe acu-
dir rápidamente para calmar-

lo, sin encender la luz, ni ha-
cer que se espabile, normal-
mente con unas palabras cari-
ñosas y unas cuántas caricias
el niño suele conciliar, fácil-
mente, el sueño.

Algunas veces los padres
optan por acostar en su pro-
pia cama a sus hijos pequeños,
siendo una práctica que des-
aconsejan la mayoría de los
pediatras por el hábito nega-
tivo que se instaura en el niño.

Existen algunos casos ex-
cepcionales, como el de los ni-
ños que se levantan dormidos,
suele ocurrir en la primera fase
del sueño y los padres deberían
tener cuidado con las puertas,
ventanas y todo aquello que pu-
diera hacer daño al niño, ten-
drán cuidado de no despertar-
lo, ya que con guiarlos hacia la
cama será suficiente.

Observando toda esta infor-
mación que se ha descrito, es
evidente que se puede cuidar
debidamente las necesidades de
los alumnos/as ya sea de forma
directa (Tutor – alumno/a) o de
manera indirecta (relación Tu-
tor – padres). En esta última re-
lación es donde el tutor podrá
informar a los padres que lo de-
seen de todo aquello que sirva
para favorecer el desarrollo in-
tegral del niño, siendo el tema
del sueño y el descanso del
niño, un aspecto fundamental a
tener en cuenta en los alumnos/
as de corta edad.

(*) Maestro de Ed.
Infantil.
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Alumno de tres años en descanso
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El Estatuto de Autonomía de
Andalucía establece en su articulo
12. 3. 2º como uno de los objetivos
básicos a alcanzar en esta Comuni-
dad, el afianzamiento de la concien-
cia de identidad andaluza a través de
la investigación, difusión y recono-
cimiento de los valores históricos,
culturales y lingüísticos del pueblo
andaluz en toda su riqueza y varie-
dad. Así mismo, en su artículo 19.2
se establece la necesidad de conec-
tar los contenidos de la enseñanza e
investigación con las realidades, tra-
diciones, problemas y necesidades
del pueblo andaluz.

En respuesta a esta demanda de-
mocrática de nuestra sociedad, la
Cultura Andaluza se constituye
como uno de los principios recto-
res a los que debe atender la labor
educativa que se realiza en los cen-
tros de enseñanza en Andalucía. In-
dependientemente de la integración
normalizada y continua de los con-
tenidos de cultura andaluza en el cu-
rrículum educativo, la celebración
anual del Día de Andalucía, el 28 de
febrero, brinda una oportunidad ex-
traordinaria para que la comunidad
educativa reflexione y valore lo que
supone la constitución de Andalucía
como Comunidad Autónoma, en
cualquiera de los aspectos implica-
dos.

Es una ocasión idónea para fa-
vorecer en nuestros alumnos y
alumnas una sensibilización y  una
valoración positiva de Andalucía,
y, en especial, del Estatuto de Au-
tonomía, así como para promover
su conocimiento, el de las Institu-
ciones y  la organización política
y social de Andalucía, y
concienciarles de la importancia
de la participación ciudadana en su
desarrollo, del que deben ir
responsabilizándose progresiva-
mente. Procurar que la acción edu-
cativa favorezca el conocimiento
de las raíces de nuestra identidad
social y cultural  y de sus expre-
siones más significativas: patri-
monio histórico y artístico, patri-
monio lingüístico y literario, pa-
trimonio natural y, en  resumen,
nuestro patrimonio cultural. De
este modo, se contribuye mediante
la organización de las actividades
adecuadas, al fomento de valores
como la convivencia, la igualdad,
la solidaridad y la tolerancia, acep-
tando críticamente las distintas
formas de vida, creencias y opi-
niones de nuestras gentes y al de-
sarrollo de actitudes de participa-
ción democrática, de solidaridad
y de compromiso crítico con la
realidad política, social, económi-
ca y cultural de Andalucía, así
como la defensa, conservación y
la mejora de su patrimonio histó-
rico y natural.

Hace ya bastantes años que la
celebración del Día de Andalucía
en los centros educativos es una
realidad incuestionable. En ellos
se ha ido consolidando la realiza-
ción de una serie de actividades
que, en las proximidades del 28 de
febrero, acercan de forma especial
a nuestros escolares a muchos as-
pectos de su comunidad, de sus
formas de vida y sus costumbres
y de su patrimonio colectivo. Aún
teniendo ésto en cuenta, parece
oportuno presentar una serie de
sugerencias insistiendo en que las
iniciativas que se propongan para
conmemorar este día conviene que
giren en torno a los códigos cul-
turales vigentes en nuestra Comu-
nidad y que tengan el carácter de
la cotidianidad, pudiendo integrar-
se en el itinerario educativo sin
forzamientos, ya que la cultura se
forja día a día, e imbricarse en los
distintos campos del conocimien-
to, es decir, de forma globalizada
o interdisciplinar, respetando tam-
bién las peculiaridades del medio
en el que se encuentra el centro
educativo.

Actividades sugeridas para
Educación Primaria

Cada vez es mayor el número
de centros que organizan visitas a
sedes de Instituciones andaluzas y/
o a algún elemento del Patrimo-
nio Local o Provincial (iglesia,
ermita, fortaleza, castillo, yaci-
miento arqueológico) o bien a un
Espacio Protegido del entorno,
con una preparación previa en el
aula.

Otra batería de propuestas se-
ría hacer redacciones, cuentos, e
ilustraciones que reflejen la rea-
lidad cultural andaluza, sus fiestas,

su gastronomía etc. y, utilizando
fuentes de información como en-
ciclopedias y libros, redactar  bre-
ves biografías de personajes sig-
nificativos de Andalucía, preferen-
temente relacionados con su lo-
calidad o comarca. Pueden ser
personajes actuales, escritores,
músicos, pintores, cantaores, po-
líticos, o de otra época pasada en
la que han desarrollado un impor-
tante papel. También recortar y
comentar noticias de periódicos
referentes a personajes andaluces
y/o diseñar un periódico o boletín
que recoja los actos que se van a
celebrar en torno al día de Anda-
lucía en el colegio, barrio o loca-
lidad y elaborar un sencillo archi-
vo escolar con materiales centra-
dos alrededor de la localidad o co-
marca: fotografías, textos, mapas,
planos, recortes de periódicos cla-
sificándolos por temas.

En el área de expresión artística
se puede organizar un espectáculo de
bailes y canciones andaluzas o bien
de audición de un cantaor del Fla-
menco llamado “clásico”; también
de los modernos, como los grupos
de rock Flamenco y  de pop andaluz.
Posteriormente, en la clase, se ana-
lizarán las letras, el mensaje, temáti-
ca, vocabulario, ritmo, instrumentos
empleados, etc. Muy motivador para
los alumnos es la dramatización de
un cuento popular andaluz o de un
autor andaluz ,  recitar poesías cor-
tas y sonoras de autores andaluces
y/o previa investigación, a través de
los mayores de la localidad, recitar
en el aula o representar alguna de las
manifestaciones de literatura de tra-
dición oral (romances, canciones,
cuentos, coplas de ciego, retahilas)
.Para los más pequeños, son adecua-
dos los trabajos de manualidades,

como elaborar carteles y murales
para el aula y el colegio, dibujar, co-
lorear y recortar, la bandera, el escu-
do y el mapa de Andalucía y los es-
cudos de las localidades y provincias
andaluzas; hacer  puzzles con cada
uno de ellos; buscar postales de los
monumentos más significativos de
su provincia y dibujarlos; dibujar y
colorear el traje o trajes típicos de
cada provincia andaluza, apreciando
parecidos y diferencias. También co-
piar, aprender , recitar y comentar los
contenidos del Himno de Andalucía.

Actividades sugeridas para
Educación Secundaria

Se pueden realizar en las áreas
de Ciencias Sociales y de la Natu-
raleza, tras una preparación previa
en el aula, visitas a un Museo de la
localidad o provincia, a algún B.I.C
de la provincia ( monumento, con-
junto histórico, arqueológico), a
algún elemento del patrimonio tec-
nológico de la comarca o provin-
cia de los que en Andalucía hay una
rica muestra: técnicas y aprove-
chamiento de aguas, molinos, azu-
careras, minas y fundiciones, má-
quinas y herramientas, artefactos,
industria textil, almazaras, puentes,
puertos, obra pública en general,
centrando la atención en el tema
del expolio del Patrimonio, y/o a
algún Centro de Investigación
Científica y Tecnológica de la pro-
vincia. También a algún Espacio
Natural protegido del entorno,
con preparación previa de material
didáctico.

Una de las elaboraciones cul-
turales propias de Andalucía es el
Flamenco, el cual permite la in-
terconexión de códigos culturales
de las distintas áreas del saber y la
elaboración de propuestas imagi-

nativas y creativas a partir de las
expresiones autóctonas de cada
provincia. El tema es susceptible
de tratar en varias materias, cien-
cias sociales, lengua y literatura,
educación artística..

Otras propuestas pueden referir-
se a propiciar el conocimiento de
autores andaluces contemporáneos,
preferentemente los más cercanos
a los alumnos,  para fomentar el apre-
cio por la modalidad lingüística an-
daluza y  hacer del texto literario un
objeto de uso asequible desde cuya
lectura y análisis detenido se pueden
desarrollar una serie de aptitudes y
actitudes y promover el conocimien-
to de la realidad cultural andaluza ac-
tual, el entorno inmediato, fomen-
tando la reflexión generada en con-
tacto con el hecho cultural. Otra ver-
sión de la misma propuesta sería la
búsqueda de los autores andaluces
que aparecen en el libro de texto del
aula, bien como personalidades lite-
rarias reconocidas, o como autores
de los párrafos señalados para co-
mentarios o lecturas. También utili-
zar la literatura de tradición oral, di-
fundida y conservada de generación
en generación, que es literatura viva
desde un punto de vista social por-
que el tránsito de los textos a través
de los individuos, pueblos y genera-
ciones va dejando en ella huellas pre-
cisas a cerca de las costumbres,
ideas, sucedidos históricos, perso-
nas, medio, que se pueden tratar de
forma globalizada en las áreas de co-
nocimiento.

Realizar actividades en relación
con el hecho histórico andaluz,
como puede ser un diccionario de
topónimos, un “friso de la historia”,
un archivo escolar o un calendario
histórico, donde se recojan las con-
memoraciones más importantes de
Andalucía o de la localidad.

En relación al área de Educación
Plástica y Visual, se pueden organi-
zar encuentros con pintores locales
para que aporten sus experiencias
artísticas y expliquen su obra, con-
viviendo y trabajando con los alum-
nos y alumnas. Sería motivador ex-
poner en el centro una representa-
ción de obras del pintor y una selec-
ción de trabajos realizados por los
alumnos en un taller de plástica en
días previos al encuentro.

Y, por último, en  el área de
Música, se sugiere también la or-
ganización de audiciones musica-
les contando con la participación
de agrupaciones locales (bandas
de música, orquestas de los con-
servatorios etc.) Requiere, tam-
bién una preparación previa sobre
conocimiento de los instrumentos
musicales, autores andaluces ac-
tuales y de otras épocas, contexto
en el que se enmarcan las distin-
tas composiciones musicales etc.
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La Consejería de Educación y Ciencia ha abierto una nueva convoca-
toria de ayudas a proyectos de investigación educativa reguladas por la
Orden de 3 de diciembre de 1999, publicada en el BOJA nº2 de 8 de Ene-
ro de 2000. Esta convocatoria está destinada al profesorado de centros
docentes no universitarios de Andalucía, sostenidos con fondos públi-
cos, con el fin de fomentar la investigación en la práctica educativa, pro-
fundizando  en  e l  conoc imien to  y  comprens ión  de l  p roceso  de
enseñanza-aprendizaje, contrastando sus bases teóricas y afrontando los
problemas que se susciten en la práctica docente.

Los trabajos de investigación que opten a una subvención, deberán te-
ner carácter práctico y versarán, entre otros temas, sobre planificación y
desarrollo del proceso educativo, didácticas específicas de las distintas
áreas, desarrollo de materiales curriculares, atención a la diversidad del
alumnado, educación en valores o uso de nuevas tecnologías aplicadas a
la educación.

Los proyectos que sean seleccionados, tendrán una duración máxima
de dos años y podrán recibir una subvención de hasta un millón de pese-
tas, del total de los ocho millones con los que ha sido dotada esta convo-
catoria. El profesorado interesado, dispone de plazo hasta el 31 de mar-
zo del presente año, para la presentación de solicitudes y documenta-
ción.

Para más información, pueden dirigirse al Servicio de Evaluación Edu-
cativa de la Consejería de Educación y Ciencia (Tfno: 954 46 49 46) o
consultar la siguiente dirección en Internet www.cec.junta-andalucia.es.

1.Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan plazas de
ayudantías para futuros profesores de lenguas extranjeras dentro del
«Programa Lingua Acción-C», y a los centros escolares para ser recep-
tores de ayudantes Lingua-C durante el curso 2000-2001.

BOJA de 20/01/2000.
Plazo: 10/02/2000, en Delegaciones.

2.Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se convocan ayudas para
centros coordinadores y asociados de proyectos educativos europeos
(PEE) en el marco de la Acción 1 del Programa Comenius. (Capítulo 2
del Programa Sócrates).

BOJA de 27/01/2000.
Plazo: 10/03/2000 en Consejería.

3.- Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se convocan ayudas
para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos, en el marco del
Programa Sócrates, Lingua, Acción-C.

BOJA de 27/01/2000.
Plazo: 03/03/2000, en Consejería.

4. Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se convocan ayudas
para la formación continua de profesores/as y formadores/as de len-
guas extranjeras de acuerdo con la acción b del programa lingua (capi-
tulo 3 del programa sócrates) para el año 2000.

BOJA de 1/2/2000
Plazo: 29/02/2000 en Consejería

Otras convocatorias:
5. Escuelas Viajeras de 2000; en bOJA de 22/01/2000, con plazo de so-

licitudes el 11/02/2000.

6. Aulas Viajeras de Andalucía 1999-2000, pendiente del BOJA, con 15
días naturales de plazo de solicitudes.
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BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN

Si desea recibir de forma gratuita la revista Andalucía Educativa en su domicilio, le rogamos que rellene el presente boletín con sus datos y lo
envíe a la dirección que se indica en el recuadro al margen.

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________________
Localidad: ______________________________________ Provincia:______________________________ C.P.: ____________
Centro de destino: ___________________________________________________________________________________________
Localidad: _____________________________________ Provincia:______________________________ C.P.: ____________

Fdo.

Toda la corresponden-
cia relacionada con esta
publicación debe dirigirse
a la siguiente dirección:

-Revista Andalucía
Educativa, Consejería de
Educación y Ciencia. Juan
Antonio de Vizarrón, s/n
(Edificio Torretriana) 1ª
planta. Isla de la Cartuja.
41071 Sevilla.
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Domiciliación

Colabora en Andalucía Educativa
Tu colaboración es importante. Las distintas sec-

ciones de Andalucía Educativa están abiertas a tus
ideas, experiencias o propuestas.

Los artículos originales han de ajustarse, en pagi-
nación y apoyo gráfico, a las características propias
de la sección a la que se dirijan (no superar las tres
páginas en formato A4). Esperamos tus experiencias
y opiniones para que Andalucía Educativa siga sien-
do vehículo de comunicación e intercambio entre el
profesorado andaluz, al cual pertenece.

Cambios de domicilio
Las personas que tienen domiciliado el envío de

Andalucía Educativa y han cambiado de domicilio,
pueden enviarnos los nuevos datos, pero, por favor,
indicadnos el antiguo domicilio. Gracias.

Tenemos, por ejemplo, a una persona pendiente
de cambiar sus datos, ya que hay otras 12 con el
mismo nombre y no sabemos cuál es.
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Una nueva orden establecerá la oferta obligatoria en todos los centros de materias de refuerzo en
Matemáticas y Lengua Castellana

La Consejería de Educa-
ción y Ciencia reformará la
optatividad en la Educación
Secundar ia  Obl iga tor ia
(ESO) para potenciar la Ense-
ñanza de las Humanidades en
Andalucía, atendiendo a las
recomendaciones contenidas
en el Dictamen elaborado por
un grupo de expertos en junio
de 1998. La aplicación de es-
tas medidas quedó suspendi-
da a instancias del Ministerio
que solicitó a la Consejería
su paralización hasta que se
elaborase un plan de actua-
ción de ámbito estatal y que,
por ahora, no se ha hecho.

No obstante,  Educación
con el objetivo de atender la
formación  in tegra l  de l
alumnado, en la que las Hu-
manidades juegan un papel
fundamental ,  ha elaborado
una nueva normativa que re-
gulará la oferta de materias
optativas en la Educación Se-

cundaria. Esta nueva orden
pretende que la optatividad
permita atender las necesida-
des educativas del alumnado,
dar respuesta a los intereses
concretos de los estudiantes
y completar la oferta educa-
tiva de los centros docentes.

Para atender a los escola-
res con problemas de apren-
dizaje, los centros ofertarán
obligatoriamente en los tres
primeros cursos de Secunda-
ria materias de refuerzo en
Lengua Castellana y Matemá-
t icas .  De  es ta  fo rma,  los
alumnos con dificultad en el
estudio van a poder cursar
hasta tres horas más semana-
les de Matemáticas o Lengua
en la etapa obligatoria. Asi-
mismo,  se  po tenc ia rá  l a
orientación escolar por par-
te del centro para que este
alumnado, dependiendo de
sus necesidades educativas,
elijan la materia que más les
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convenga.
Por otra parte, esta norma

también regulará la elección,
con carácter obligatorio, de
la segunda Lengua Extranjera
ya que, a partir de su aproba-
ción, los alumnos podrán ele-
gir un segundo idioma al prin-
cipio de cada ciclo de la eta-
pa teniendo que cursarlo has-
ta el final. Sólo en el caso de
que los estudiantes presenten
dificultades graves de apren-
dizaje podrán dejar de cursar
la segunda Lengua Extranjera
para elegir una materia de re-
fuerzo. Asimismo, en Terce-
ro y Cuarto se podrán esta-
blecer grupos de alumnos se-
gún el nivel de conocimiento
de la Lengua Extranjera que
éstos posean.

La modif icación de las
optativas también contempla
el refuerzo de la Cultura Clá-
sica, para lo que se diseñarán
dos materias específicas que

deberán ser ofertadas de for-
ma obligatoria por los cen-
tros y podrán ser cursadas por
todos los alumnos que lo de-
seen en cualquiera de los cur-
sos del  segundo ciclo.  De
esta manera, los centros po-
drán organizar la materia de
Cultura Clásica en dos moda-
l idades diferenciadas,  una
con la finalidad de acercar al
alumnado del segundo ciclo
al conocimiento de las raíces
de la cultura europea y otra
estará destinada a los alum-
nos de cuarto que deseen pro-
fundizar  en  de te rminados
conten ido  l ingü ís t i cos  de
esta cultura.

Recomendaciones del Dic-
tamen aplicadas en Andalu-
c ía

Por otra parte, Educación
ya ha puesto en marcha en los
centros docentes algunas de
las recomendaciones del Dic-

tamen como potenciar la lec-
tura entre los alumnos. Para
ello, se han mejorado las do-
taciones de las bibliotecas
escolares. Además, se ha fa-
cilitado al profesorado y a los
centros materiales didácticos
y programas que orienten so-
bre los criterios de selección
y elección de lecturas,  así
como el uso y la gestión de
las bibliotecas.

La Consejería ya ha publi-
cado una nueva Orden que re-
gula los programas de diver-
sificación curricular a través
de los cuales se presta una
atención específica a alum-
nos que presentan graves di-
ficultades de aprendizaje y ha
aumentado para este curso el
número de centros autoriza-
dos para impartir estos pro-
gramas, que ha pasado de 291
en el curso 98/99 a 463 en
este curso, lo que supone un
incremento del 59%.
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Durante los ejercicios económicos 2000
a 2003,  se equiparará progresivamente al pro-
fesorado de los centros concertados en fun-
ción de la media ponderada de las retribucio-
nes de este sector en el resto de comunidades
autónomas

Como resultado de la ronda de negocia-
ciones que la Consejería de Educación y Cien-
cia ha mantenido con los representantes  de
las organizaciones patronales (FERE, CECE,
FECAE y SAFA), y de las organizaciones sin-
dicales (FETE-UGT, FSIE, CCOO y USO) se
alcanzó, por unanimidad, un Acuerdo que con-
templa varias medidas a favor de la mejora de
la calidad del servicio educativo en el sector
de la enseñanza privada concertada.

El documento, firmado el pasado 21 de
diciembre, recoge medidas destinadas a  la
financiación de los servicios de orientación
educativa, al sostenimiento de los órganos
unipersonales de gobierno en los centros,
así como a la homologación de las retribu-
ciones del profesorado de los centros con-
certados en función de la media ponderada
calculada sobre el resto de comunidades
autónomas que cuentan con un régimen fis-
cal análogo al andaluz. Además, se contem-
pla la prórroga del Acuerdo de 29 de abril
de 1999 por el cual se garantiza el manteni-
miento del empleo en el sector de la ense-
ñanza privada concertada.
Orientación  educativa

A partir del curso 2000/2001, Educación
asignará una dotación a los centros privados
concertados que tengan implantado el primer
y segundo ciclo de la Educación Secundaria

Un millar de estudiantes de último curso de los Ciclos
Formativos podrán beneficiarse de los cursos de formación
que la Consejería de Educación y Ciencia con la colaboración
de los sindicatos UGT, CCOO y la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA) organizará durante el año 2000.

En el marco de un convenio de colaboración, que estas en-
tidades firmaron el pasado 23 de diciembre, se desarrollarán
50 actividades de formación, con una duración total de 1.250
horas, que complementan las propias enseñanzas de Forma-
ción Profesional.

Estas actividades tratan de profundizar en el conocimiento
del mundo laboral y las relaciones laborales y, en concreto,
están orientadas a facilitar la obtención del primer empleo de
este alumnado, al tiempo que fomentan las iniciativas empre-
sariales, conocer las distintas formas de constitución de una
empresa, una cooperativa o cómo ser trabajador autónomo.

Educación invertirá en este objetivo más de 23 millones de
pesetas, es decir un 17,5% más que el año anterior. Un aumen-
to que permite la ampliación del número de cursos hasta 50
(44 en 1999) y que se puedan beneficiar 340 alumnos más.

La CEA impartirá 22 cursos con una duración de 25 horas
lectivas cada uno, orientados a fomentar la iniciativas empre-
sariales, interesándose especialmente en el estudio de las for-
mas de emprender un proyecto empresarial y su viabilidad.

Mientras que UGT y CCOO realizarán sus actividades en
los propios centros docentes y estarán dirigidas a conocer las
formas de constituirse un trabajador autónomo, la formación
de una cooperativa u otra forma jurídica de trabajo asociado.
Cada sindicato impartirá 14 cursos formativos de 25 horas lec-
tivas cada uno.
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Obligatoria para facilitarles la implantación de
la orientación académica, psicopedagógica y
profesional del alumnado.

La dotación está destinada a retribuir las
horas correspondientes a la jornada del profe-
sional encargado de la labor de orientación edu-
cativa, entre cuyas funciones se encuentra
orientar sobre las distintas opciones educati-
vas, el paso del alumno o alumna desde el sis-
tema educativo al mundo laboral y atender la
superación de conductas discriminatorias que
condicionan el acceso a los diferentes estu-
dios y profesiones.
Función directiva

Otro de los apartados del Acuerdo con-
templa la existencia de los órganos que reali-
zan funciones directivas -director, subdirector
y  jefe de estudios- dependiendo de las carac-
terísticas del centro.

En este sentido, la Consejería abonará las
cantidades correspondientes a los complemen-
tos por el desempeño de dichas categorías, con
el fin de hacer posible en los centros privados
concertados el ejercicio de la función directi-
va que prevé la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación.

Todos los centros que tengan concertadas
al menos tres unidades percibirán esta dota-
ción económica extraordinaria. En función de
los grupos concertados esta partida irá crecien-
do reconociéndose, sucesivamente, la figura
del subdirector y del jefe de estudios, según el
número de unidades concertadas y su comple-
jidad organizativa.
Equiparación salarial

Hasta que la Ley de Presupuestos Genera-
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les del Estado asegure la homologación sala-
rial, las retribuciones del profesorado de la en-
señanza concertada se incrementarán -en el pe-
ríodo 2000/2003- para conseguir su equipa-
ración progresiva con la media ponderada de
las retribuciones del profesorado del resto de
las comunidades autónomas con un régimen
fiscal análogo al andaluz.

Desde primeros del mes de enero de 2000,
las mejoras salariales en el sector se extende-
rán a todo el profesorado. De este modo la
retribución anual de los profesores de la ense-
ñanza concertada, además de la subida contem-
plada en los Presupuestos Generales del Esta-
do -fijada para este año en el 2%- se
incrementará en 45.000 pesetas.

En los tres años siguientes, los salarios de
este colectivo crecerán progresivamente en
58.300 pesetas, hasta garantizar una subida
mínima de 220.000 pesetas anuales en el 2003.
Mantenimiento de empleo

El nuevo Acuerdo prorroga el compromi-
so de la Consejería, formalizado en el
Acuerdo de abril de 1999, que garantiza el
mantenimiento del empleo en los centros
docentes concertados, en aquellos casos en
los que la reducción de la demanda educati-
va conlleva la cancelación de los concier-
tos. De este modo, el profesorado de los
denominados “centros en crisis” tienen prio-
ridad a la hora de efectuar una recolocación
de efectivos en otros centros.

La incorporación de la Confe-
deración Democrática de Asocia-
ciones de Padres y Madres de
Alumnos y Alumnas de Andalucía
por la Enseñanza Pública
(CODAPA) al acuerdo por la Edu-
cación culmina un proceso de
concertación social entre el Go-
bierno andaluz y los diferentes
sectores representativos de la co-
munidad educativa. Un proceso
que se inició en septiembre de
1997 con el “Acuerdo de Bases
hacia un Pacto por la Educación”
y que tuvo continuidad en julio de
1999 con el “Acuerdo por la Edu-
cación en Andalucía”, cuyo texto
íntegro apareció en el nº 16 de An-
dalucía Educativa.

Este último Acuerdo, que pro-
gramaba las actuaciones a realizar
hasta el curso 2003/2004,  ha sido
desarrollado, posteriormente, en
otros tres documentos firmados
en los últimos meses: uno sobre
la enseñanza pública en Andalucía,
otro con los representantes de la
educación privada concertada para
mejorar la calidad de la enseñanza
en el sector y, este tercero y últi-
mo, sobre la enseñanza pública en
Andalucía suscrito con la
CODAPA el 17 de enero de 2000.
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CODAPA participará en el desarrollo y gestión de la nue-
va empresa pública de actividades extraescolares

Mayor participación
Alcanzar los grandes objetivos

que propone la reforma educativa
es el fin sobre el que se ha
consensuado  el documento sus-
crito entre la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y la CODAPA, en
el que se incluyen una serie de
medidas encaminadas a potenciar
la escuela pública, mejorar la ca-
lidad de la enseñanza y la gestión
de los centros docentes públicos,
potenciar la participación de los
padres y madres en los centros, al
fomento y reconocimiento de la
Formación Profesional, y medi-
das para la solidaridad en la Edu-
cación.

Entre ellas, destaca la partici-
pación de CODAPA en el diseño,
desarrollo y gestión de  la nueva
empresa pública, cuya creación
estaba prevista en el “Acuerdo por
la Educación en Andalucía”.

Para la mejora de la calidad de
la enseñanza, se realizarán progra-
mas de seguimiento y control de
la aplicación de la normativa so-
bre calendario y jornada escolar,
derechos y deberes del alumnado
y las correspondientes normas de
convivencia en centros no univer-
sitarios. Asimismo, garantiza la

participación de CODAPA en la
elaboración de normativa referen-
te al sistema educativo y en los
procesos de evaluación.

La implantación progresiva de
la figura del Administrador del
centro, programas de especializa-
ción y perfeccionamiento de los
equipos directivos, junto con el
estricto cumplimiento de la vigen-
cia de los libros de texto durante
cuatro años y el impulso de los
Consejos escolares son las medi-
das  destinadas a mejorar de la ges-
tión de los centros docentes pú-
blicos.

Por otra parte, la creación una
mesa de Formación Profesional
formada por la Consejería y
CODAPA, garantizará la participa-
ción de esta organización en los
criterios que se aplicarán para la
implantación de las distintas fami-
lias de los ciclos formativos de
grado medio y superior, una me-
dida que se complementa con cam-
pañas de difusión de la FP.

Finalmente, la solidaridad no
queda al margen de este Acuerdo
que se plasma en la progresiva gra-
tuidad de los libros de texto en los
centros de actuación educativa pre-
ferente.
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La Consejería de Educación
y Ciencia presentará al Gobier-
no central una propuesta
consensuada con los sindicatos
de la enseñanza de Andalucía que
establezca un nuevo sistema de
acceso a la función pública do-
cente y valore la experiencia pre-
via. Para ello planteará un nuevo
método de selección que de prio-
ridad a la práctica docente y pe-
dirá al Ministerio una solución
definitiva antes del curso 2002/
2003, fecha hasta la que la
Consejería ha garantizado la esta-
bilidad de los interinos andaluces.

Concretamente, Educación
garantiza la estabilidad laboral
durante los tres próximos cur sos
a todos los profesores que ten-
gan reconocido, al menos, un año
de trabajo, siempre y cuando no
renuncien a ninguna oferta de in-
terinidad, acepten las propuestas
de trabajo y participen en los
concursos de oposición. En este
periodo de tres años se prevé que
se modifique el sistema de acce-
so a la función pública y, por tan-
to, se resolverá la problemática
del profesorado interino de ma-
nera definitiva.

Estas actuaciones acordadas
con los sindicatos están en la lí-
nea de las realizadas anterior-
mente por la Consejería andalu-
za, que ya había reclamado al Mi-
nisterio en la Conferencia Sec-
torial de Educación la creación

de un grupo de trabajo para revi-
sar el texto del Real Decreto
850/1993, por el que se regula
el ingreso en los cuerpos de fun-
cionarios docentes.

En este sentido, Educación y
los sindicatos propondrán que se
valore la experiencia docente
previa hasta el máximo permiti-
do por la jurisprudencia consti-
tucional. Hasta que esto se lleve
a cabo, la Consejería se compro-
mete a incluir la valoración máxi-
ma permitida por la Ley en los
apartados de méritos y experien-
cia para las convocatorias de opo-
siciones que se celebren en An-
dalucía.
Mejores condiciones labora-
les y retributivos

Mientras no se modifique el
sistema de acceso a la función
pública, las medidas acordadas
suponen un paso más y un avance
hacia la estabilidad de un sector
tan importante como el que re-
presentan los más de 14.000 in-
terinos docentes que trabajan en
colegios e institutos andaluces.

Educación se compromete en
este acuerdo con los sindicatos
CCOO, UGT, CSIF, ANPE y
USTEA a mejorar las condicio-
nes laborales y administrativas de
los interinos andaluces para acer-
carlas a las de los funcionarios
de carrera. Este acercamiento se
llevará a cabo en temas como la
maternidad y la formación del
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Educación acuerda la estabilidad de 3 años para los interinos, mientras se cambia el sistema de
acceso y se da una solución definitiva

profesorado, así como en algu-
nos aspectos retributivos.

El acuerdo recoge otros
compromisos, como el de nom-
brar a este profesorado todos los
1 de septiembre, si son maestros
de Infantil y Primaria, o el 15 de
septiembre, si se trata de profe-
sores de Secundaria.

A partir de ahora, las nuevas
ofertas de empleo público que
convoque la Consejería hasta el
año 2003, periodo de vigencia de
este acuerdo, tendrán en cuenta
como criterios prioritarios a la
hora de fijar un número de pla-
zas, el mantenimiento de¡ em-
pleo del profesorado interino.
Esto significa que se ofertarán las
plazas necesarias para cubrir el
incremento de las plantillas, las
jubilaciones o las excedencias.

Desde la Junta se manifiesta
la satisfacción porque el acuer-
do alcanzado refleja el consenso
de la Consejería de Educación
con todos los sindicatos repre-
sentados en la Mesa Sectorial de
Educación. Esta coincidencia
permitirá mejorar las condicio-
nes de un colectivo, el de los in-
terinos, que cuenta con una gran
experiencia y realiza un trabajo
importante dentro del sistema de
la enseñanza pública y que, junto
con el resto de funcionarios do-
centes, merecen el reconoci-
miento y el respeto de la socie-
dad andaluza.

El pasado 23 de diciembre, la Consejería de Educación y
Ciencia y la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA) han firmado un convenio de colaboración destinado a
subvencionar, con más de 18 millones de pesetas, la convo-
catoria de becas de formación para personal investigador en
las empresas andaluzas.

Un total de 14 nuevos licenciados, con conocimientos de
inglés e informática, se beneficiarán de estas becas dotadas
con un importe mensual de 110.000 pesetas por mes y desti-
nadas a financiar los gastos de investigación hasta junio de
2001. En concreto, el programa incluye doce becas para li-
cenciados o ingenieros en Informática, una beca para licen-
ciados en Historia o Historia del Arte especializados en Ar-
chivo y Documentación y una  beca para un Ingeniero Supe-
rior o Arquitecto.

El trabajo investigador se realizará en las dependencias de
la CEA o en distintas unidades que la Red de Servicios Avan-
zados a las Empresas (Red CSEA) tiene en cada una de las
ocho provincias andaluzas.

Esta actuación forma parte de uno de los objetivos bási-
cos del Plan Andaluz de Investigación (PAI), al fortalecer las
relaciones de intercambio entre las Universidades y Centros
Públicos de Investigación y las empresas andaluzas, mediante
ayudas para la formación de investigadores en las  instalacio-
nes de las propias empresas.
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La Consejería de Educación y Ciencia ha editado la revista «Perspectiva CEP», la cual preten-
de  ser órgano de comunicación y de expresión de profesores y profesoras de Andalucía. Esta
publicación responde a una demanda surgida en el seno de los propios Centros de Profesorado de
Andalucía y recupera y continúa el espíritu de antiguas publicaciones de los CEPs. El acto de
presentación, cuya imagen recoge la fotografía, estuvo presidido por el consejero de Educación,
acompañado por la directora general de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, asis-
tiendo representas de los CEP de Andalucía. En la sección de «materiales curriculares» se detalla
el contenido de la revista.
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PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE EL PROFESORADO INTERINO

Algunas frases que podemos destacar del contenido del Acuerdo son
las siguientes:
-“Los nombramientos en vacantes del profesorado interino se realizarán
en Educación Infantil y Educación Primaria con efectos del 1 de septiem-
bre y en los restantes niveles educativos de 15 de septiembre”

-“Mientras no se cambie la legislación en el acceso a la función pública
docente, la Consejería de Educación y Ciencia se compromete a incluir la
valoración máxima permitida por la legislación vigente en los apartados
de méritos y experiencia en las convocatorias de acceso en el ámbito de
esta Comunidad Autónoma”

-“La Consejería de Educación y Ciencia se compromete a garantizar, du-
rante los cursos 2000/01, 2001/02 y 2002/03, la estabilidad laboral del
profesorado interino que reúna los siguientes requisitos:

a)Tener reconocidos en las bolsas de trabajo, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al menos, un año de servicio a la firma del presente Acuer-
do.

b)No renunciar, a partir de la firma del presente acuerdo, a ninguna oferta
de interinidad o sustitución, una vez iniciada la prestación del servicio.

c)Aceptar la oferta de trabajo docente que le haga la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, atendiendo a su titulación y/o bolsa de trabajo.

d)Participar en los concursos-oposiciones que se convoquen durante el
periodo de estabilidad a que se hace referencia en este apartado”

-“...En la negociación de dichas ofertas de empleo público se tendrá en
cuenta que las mismas sean compatibles con el mantenimiento del em-
pleo del profesorado interino”

-“La Comisión de Seguimiento establecerá un catálogo de derechos del
personal interino en lo que afecta a licencias, permisos y formación, así
como en todas aquellas condiciones laborales que posibiliten asimilar su
situación a la del personal funcionario docente”

-“La Consejería de Educación y Ciencia se compromete a presentar, du-
rante el año 2000, a la Comisión de Seguimiento, un modelo de promo-
ción retributiva que contemplará, en todo caso, los años de servicios en la
enseñanza pública, así como la formación”

-“La Consejería de Educación y Ciencia se compromete a ampliar en el
curso académico 2000/01 los puestos de trabajo de educación infantil,
educación especial y audición y lenguaje, al menos, en un número igual a
la oferta pública de empleo del año 2000 correspondiente a estas espe-
cialidades”



���������	
��������� ���������	
������� ��������	����
������������� ����	
����

Desde mediados de este mes los
escolares andaluces pueden acceder
a la primera biblioteca virtual espe-
cializada en contenidos educativos
a través de la página web Averroes.
La nueva biblioteca está integrada
por 80 títulos de la literatura clási-
ca española, cuyo número se irá
ampliando progresivamente  con la
incorporación de nuevas obras, que
podrán ser utilizadas como recursos
en el aula tanto por el profesorado
como por el alumnado.

Las obras digitalizadas han sido
seleccionadas tras consultar a los
profesores de todas las etapas edu-
cativas y se encuentran en diferen-
tes formatos electrónicos. De este
modo, no sólo pueden ser leídas des-
de el monitor de un ordenador sino
que también permite su descarga desde Internet y, así, los usuarios pueden manipularlas y adaptarlas a las necesida-
des del aula o bien imprimirlas en el formato tradicional de papel.

Animación a la lectura
La página web de Averroes presenta un nuevo formato más ágil y completo en el que se reserva un importante

espacio para la denominada “Zona de lectura”, integrado por la propia biblioteca virtual así como por un programa
de animación a la lectura.

Este nuevo recurso estimula a los jóvenes para introducirse en el mundo del libro, acercándolos a las obras  y al
conocimiento de sus autores, así como a la época en la que se sitúan.

Además, la página web presenta enlaces que permite a todos los visitantes conectarse con las principales biblio-
tecas nacionales, facilitando el acceso a sus catálogos, bases de datos, publicaciones y servicios.

La Junta de Andalucía financiará la compra de
equipos informáticos destinados a estudiantes uni-
versitarios y alumnado de Formación Profesional
de Grado Superior, así como a profesores de cen-
tros públicos de todos los niveles, gracias a la fir-
ma de un convenio con las universidades andalu-
zas, empresas informáticas y entidades bancarias
que abrirán una línea de financiación de créditos
blandos por valor de 6.600 millones de pesetas.

En el primer año, el acuerdo permitirá a unos
15.000 estudiantes y a unos 10.000 profesores
acceder a las nuevas tecnologías de la informa-
ción, facilitando la adquisición de ordenadores de
última generación con unas condiciones de com-
pra muy ventajosas, mediante la concesión de prés-
tamos a tres años y a un tipo de interés fijo del
5,75%. Además los alumnos no tendrán que abo-
nar los intereses ni  la comisión de apertura que
serán subvencionadas por la Junta de Andalucía,
que ha destinado una partida inicial de 200 millo-
nes, para el año 2000, destinada a la atención de
este gasto.
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Andalucía será pionera en la prestación de un nuevo servicio que permitirá incorporar gradualmen-
te a la comunidad educativa en el concepto de “ventanilla electrónica”. Con este servicio será posible
realizar la gestión académica y administrativa de los centros a través de la red informática .

Para ello, la Consejería de Educación y Ciencia implantará, a lo largo de este año 2000, un nuevo
sistema de gestión telemática en el ámbito de la administración educativa que permitirá centralizar y
racionalizar el proceso de matriculación en los centros, así como definir planes de estudio o gestio-
nar la evaluación del alumnado.

Este sistema será una herramienta que agilizará enormemente la tarea docente al permitir la co-
nexión del profesorado desde sus casas o cualquier otro lugar en el que dispongan de un ordenador.
Entre otras cosas, los profesores podrán poner las notas  y  los alumnos consultar sus calificaciones,
desde sus ordenadores personales.

Con esta iniciativa la Consejería sigue ampliando los servicios ofrecidos en Internet, cuya página
ha recibido durante 1999 más de un millón setecientas mil visitas, una cantidad que muestra el alto
grado de aceptación de la misma.
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La Consejería de Educación y Ciencia ha
elaborado el borrador de Decreto y Orden
para regular la Consolidación parcial del
Complemento específico de los directores de
Centros docentes públicos de Andalucía.

Esta propuesta de normativa desarrolla la
Ley 9/1995 (LOPEGCE) que establece la
percepción de parte del Complemento de Di-
rector para aquellos que obtengan valoracíon
positiva en la evaluación del ejercicio de su
cargo.

En la valoración del ejercicio del Cargo
de Director se tendrá en cuenta: La dirección
y coordinación de la actividad del Centro; la
dinamización de la participación; el impulso
del clima de convivencia; los proyectos de
mejora y el ejercicio de las competencias en
materia administrativa y de personal.

Para acceder al texto completo de los dos
borradores (Decreto y orden) se puede con-
sultar en Internet en la página de novedades
de la Consejería de Educación y Ciencia:

http://www.cec.junta-andalucia.es
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La Consejería de Educación y Ciencia ha ofertado un total de 2.800 plazas para cubrir
vacantes de maestros de Educación Infantil y Primaria y profesores de Educación Secun-
daria en Andalucía. El Decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
pasado sábado 29 de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2000,
prevé también la convocatoria para la adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios docentes.

Este año, la oferta contiene 300 plazas para el cuerpo de maestros en Educación In-
fantil y Primaria, de las cuales 150 están destinadas a Educación Infantil -una de las prio-
ridades de la Consejería de Educación y Ciencia durante esta legislatura- 100 plazas de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica y 50 para Audición y Lenguaje

Por lo que respecta a las plazas del cuerpo de profesores de Educación Secundaria, la
oferta asciende a 2.500 puestos, que se desglosan en las especialidades de Filosofía,
Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Di-
bujo, Francés, Inglés, Música, Educación Física, Psicología, Tecnología, Formación y
Orientación Laboral e Informática.
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Los Centros de Adultos “Palma
Palmilla” de Málaga y “Alto Guadal-
quivir” de Úbeda han resultado gana-
dores del primer y segundo premio,
en la modalidad de trabajo en grupo,
del concurso convocado por la Fede-
ración de Organizaciones Andaluzas
de Mayores (FOAM) con motivo del
Año Internacional de las Personas
Mayores 1999.

En los trabajos presentados, los
alumnos y alumnas de estos centros
reflexionan sobre cómo mejorar las
relaciones con los mayores.

Este concurso es uno de los pro-
yectos realizados en el marco del
convenio de colaboración firmado
entre la Consejería de Asuntos Socia-
les y FOAM,  para el desarrollo de una
“Campaña de Fomento de las Relacio-
nes Intergeneracionales entre mayo-
res y Jóvenes”.

Educación y el Instituto Andaluz
de la Mujer editan un material de apo-
yo destinado a la formación del  pro-
fesorado de Educación de Adultos,
con el fin de favorecer la inserción
laboral de la mujer en Andalucía.

Desde 1992 más de 6.400 muje-
res andaluzas han participado en el
programa MAREP de Educación de
Adultos.

La Consejería de Educación y
Ciencia y el Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) han editado un conjunto
de materiales de apoyo destinado  a
favorecer la inserción laboral de la
mujer en Andalucía.

Este nuevo material es el resul-
tado de 8 años de coordinación y
colaboración entre Educación y el
IAM a través de la experiencia del
programa MAREP (Mujeres Adul-
tas Reinserción Profesional), ini-
ciado en 1992 por la Junta de Anda-
lucía en los Centros de Educación de Adultos.

Los materiales constan de una guía de recursos de apoyo, una guía didáctica y un cuaderno de actividades, cuya finalidad es
facilitar instrumentos para la orientación profesional, con un tratamiento metodológico que contempla la perspectiva de
género y la integración social y laboral de los sectores de población que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de
empleo.

El manual de acompañamiento y el cuaderno de actividades, organizado en fichas, está dirigido, en principio, al profesora-
do de Educación de Adultos, lo cual no impide que sea transferible a cualquier colectivo.

Su finalidad es presentar un modelo de intervención educativa que contribuya a mejorar la situación laboral de las mujeres,
una metodología didáctica de acompañamiento y una propuesta curricular para el aprendizaje en la toma de decisiones y en la
elaboración de proyectos profesionales y empresariales.

MAREP, inserción laboral
Los materiales editados son fruto de la experiencia obtenida durante los ocho años de historia del programa MAREP, cuyo

objetivo básico es lograr la inserción profesional de la mujer, que a su vez forma parte de la iniciativa comunitaria NOW en la
que participan distintos países europeos para promover la igualdad de oportunidades entre los géneros.

Desde su puesta en marcha en 1992, el programa MAREP ha organizado distintas medidas de orientación para las mujeres
andaluzas, asesoramiento y formación para el acceso al empleo, con el fin de paliar el problema del elevado porcentaje
femenino de desempleo existente en Andalucía.

Además, este programa es reflejo de la realidad que plantea la Educación de Adultos desde hace más de diez años. En este
período se han matriculado en los Centros de Adultos más de un millón de personas, de las cuales más de un 70 % son mujeres
con problemas de marginación social y laboral.

Las ocho provincias andaluzas re-
cibirán la visita de “Arquitectura para
la  Educac ión” ,  una  expos ic ión
itinerante que divulga los valores do-
cen tes ,  a rqu i tec tón icos  y
medioambientales de la Junta de An-
dalucía. En esta muestra se refleja la
importante labor realizada desde que
el Gobierno andaluz asumió las com-
petencias en materia educativa. Espe-
cialmente, incide en la relevancia de
la política de construcciones en los
úl t imos años recogida en el  Plan
Aula 2000.

La adaptación de la infraestructu-
ra educativa en nuestra Comunidad
Autónoma  a las exigencias de la
LOGSE es el objetivo que desarrolla
este Plan, al que se han adherido más
de 400 municipios andaluces para la
construcción de nuevos centros o la
adaptación ampliación y reforma de
aquéllos que ya existían.

Los visitantes de la muestra ten-
drán ocasión de contemplar la arqui-
tectura docente andaluza, en todos los
niveles educativos, incluido el uni-
versitario, a través de un recorrido
histórico por las edificaciones esco-
lares. También podrán conocer los
valores medioambientales aplicados
en la construcción, de los que desta-
can  la  u t i l i zac ión  de  mate r ia les
reciclables, la experimentación con
energías alternativas y el respeto al
entorno en el que se inserta cada edi-
ficio.

“Arquitectura para la Educación”
se trasladará sucesivamente por las
distintas provincias del territorio an-
daluz, que ya inició su recorrido el
pasado 27de diciembre y que finali-
zará en Huelva durante el mes de abril
de 2000. En Sevilla coincidirá con el
Salón Internacional del Estudiante
que se celebrará en la Isla de la Car-
tuja entre los días 4 al 9 de abril de
este año.

Ocho de cada diez menores preocupados
por la separación de sus padres, así como el
44% de los adultos acuden al Teléfono ANAR
(900 202010)  para solicitar ayuda.

Este es el resultado del informe elaborado
por la Fundación para la Ayuda a Niños y Ado-
lescentes en Riesgo (ANAR) sobre la labor
que este servicio telefónico ha realizado du-
rante los meses de enero de 1998 a junio de
1999.

El informe muestra que el 74% de los adul-
tos centran su llamada en aspectos legales de
la separación; mientras que el 55% de los
menores da prioridad a las dificultades de re-
lación intrafamiliar y a las implicaciones emo-
cionales derivadas de la separación y a proble-
mas de relación con los padres. Asimismo, se
evidencia la manipulación que, en muchos ca-
sos, sufren los menores y que podrían llegar al
extremo de describir situaciones de maltrato
hacia el menor.

En sus conclusiones, el informe indica la
necesidad de impulsar y fomentar la “Media-
ción Familiar” como un recurso preventivo
para abordar el proceso de separación desde
las perspectivas psicológicas, jurídicas y so-
ciales, con especial atención en la prevención
de la manipulación de los hijos durante y des-
pués del proceso de separación.

Una nueva edición
del Salón Internacional
de l  Es tud ian te
(SIE’2000) se celebra-
rá en la Isla de la Car-
tuja durante la primera
semana  de l  mes  de
abril. La muestra esta-
rá estructurada en tres
apartados pensados se-
gún el tipo de visitante
a l  que  va  d i r ig ido :
alumnado de Secundaria
que proyecta acceder a
la universidad; Univer-
sitarios de primer y se-
gundo ciclo;  y,  en el
tercer nivel,  alumnos
de tercer ciclo y recién
licenciados. La innova-
ción tecnológica en el
entorno educativo,  la
Formación Profesional
de  Grado  Super io r
como alternativa a la
Universidad, y la co-
operación de las Universidades andaluzas con el mundo empresarial, in-
dustrial y laboral serán  aspectos destacados en SIE’2000.
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Estamos percibiendo que algo está cam-
biando en la Sociedad actual y que el final
de siglo ha sido decisivo para el avance de
las mujeres.

La historia, escrita por hombres,  a ve-
ces hace mención, a la voluntad de ciertos
grupos de mujeres que no aceptaron su con-
dición.  La Historia oficial ha hecho invisi-
ble el protagonismo de las mujeres así como
los nombres femeninos que sobresalieron
en el mundo de la literatura, la pintura, la
música, la política, la investigación.

Es en el Renacimiento cuando aparecen
algunos escritos de mujeres que reivindi-
can la igualdad de educación para las niñas
y los niños. Así mismo, la ideología
igualitaria, que fue principio inspirador de
la Revolución Francesa, despertó grandes
expectativas entre las mujeres y las clases
oprimidas.

Pero es en el siglo XIX cuando aparece
un movimiento feminista organizado. La
lucha de las primeras feministas se centró,
sobre todo, en conseguir el pleno acceso al
mundo de la educación, al del trabajo, al de
la vida pública y fundamentalmente en la
reivindicación del derecho al voto de las
mujeres.

El voto fue la primera conquista, pero ten-
drían que pasar muchos años antes de que el
movimiento de las mujeres empezara a com-
batir las raíces más antiguas y profundas de su
opresión.

El movimiento feminista en España co-
mienza a articularse como tal y a ejercer como
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El Club de la Ideas ha sido galardonado con el primer pre-
mio nacional de periodismo que convocan la Fundación para el
Desarrollo Sostenible en Doñana y su Entorno “Doñana 21” y
la Asociación de la Prensa de Huelva, en reconocimiento al
programa emitido el pasado viernes 26 de noviembre  sobre la
defensa y difusión de este paraje andaluz declarado Patrimonio
de la Humanidad.

El programa recoge, en primer lugar, una propuesta para
solucionar los conflictos de intereses que se crean entre los
objetivos de conservación de los recursos naturales y la mejo-
ra de las condiciones de vida de las personas que habitan en la
zona, que se concreta en un Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana para fomentar la iniciativa privada, además de la públi-
ca, y contribuir a que los habitantes del entorno se conviertan
en protagonistas de ese desarrollo.

También se presentó el programa educativo “Doñana se
acerca al cole”, puesto en marcha por la Fundación Doñana 21
en colaboración con la empresa Doñana Tour, seleccionando
en esa emisión la experiencia desarrollada por el alumnado del
IES “Virgen del Rocío”, de Villamanrique.

A continuación, se mostraron las experiencias educativas
desarrolladas en el IES “Torre del Rey” de Aznalcázar y del C.P.
“Pío XII” de Hinojos, promovidas por el grupo Entorno-Doñana
y los Ayuntamientos de la comarca, dedicadas a la realización
de actividades de conocimiento y respeto a la naturaleza.

Y, finalmente, el programa recoge la existencia de una fór-
mula de participación y compromiso a través del voluntariado
ambiental, diseñada por la Consejería de Medio Ambiente, para
colaborar en programas de información y conservación de los
parajes naturales, y en la mejora de las rutas de acceso.

3�����
�������&8��
��
��
������������
�
��
����������
��
���������+

"���
�����
��
���������
%�5���
���
��
���$
��
���
1����

La Consejería de Educación y Ciencia ha remitido a cada
uno de los Centros de Profesorado andaluces un conjunto de 9
cintas de vídeo que recogen las distintas experiencias emitidas
en El Club de las Ideas, durante el curso 1997-98.

Con este material los docentes tendrán a su disposición los
contenidos de ese período del programa educativo, lo cual les
permitirá utilizarlos en sus tareas en el aula.
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 La Consejería de Educación y Ciencia ha participado en la última reunión Arión, organizada
por el Essex County Council durante los días 10 a 14 de enero. Su desarrollo ha coincidido con
la celebración en Londres de la feria de las NTCI y la educación en el Reino Unido (BETT)
donde se han mostrado los últimos avances en software educativo y nuevas propuestas de fabri-
cantes. Novedades como la red inalámbrica AirPort de Appel, pantallas de plasma, tecnología
para atención de alumnado con discapacidad o el software denominado “notschool.net”, una red
telemática para la atención de alumnos que no pueden asistir a clase. En la foto representantes
de Educación de la República Checa, Grecia, Italia, Finlandia y Eslovaquia junto al representan-
te de la Junta de Andalucía.
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grupo de presión al final de los años setenta,
luchando contra toda forma de discriminación
hacia las mujeres.

Que duda cabe que durante las dos úl-
timas décadas se han producido en nues-
tro país mayores avances que en todos los
siglos anteriores. Hemos asistido a una
importante transformación de la situación
social que viven las mujeres. A ello ha con-
tribuido el desarrollo del principio de
igualdad, consagrado en el artículo 14 de
nuestra Constitución, y sobre todo el de-

sarrollo de las Políticas de Igualdad que
han servido para favorecer el cumplimien-
to  de este principio.

Espacialmente en nuestra Comunidad
Autónoma la apuesta del Gobierno Andaluz
por las Políticas de Igualdad de Oportuni-
dades para las mujeres propició la  creación
del Instituto Andaluz de la Mujer en el año
1989. Organismo creado para promover
acciones positivas que contribuyeran a la
erradicación de las desigualdades entre
hombres y mujeres.

En éstos diez años de vida del IAM hemos
impulsado acciones dirigidas a la sociedad en
general y a las mujeres en particular que han
tenido como resultado la creación de recur-
sos y servicios para favorecer la presencia de
las mujeres en todos los ámbitos.

Es una realidad la mayor presencia de
las mujeres en el sistema educativo. La ex-
pansión del sistema universitario andaluz ha
tenido especial repercusión entre el
alumnado femenino. En el curso 1984-85
el 48,7% eran mujeres y en el curso 1996-
97 han pasado a representar el 53,2%.

Pero todavía queda camino por recorrer
hacia la igualdad real: es necesario conseguir
un reparto igualitario de las tareas y responsa-
bilidades domésticas entre hombres y muje-
res; mejorar la situación de las mujeres en el
mercado laboral (la tasa de actividad femenina
en Andalucía es del 35,9%, mientras que la
masculina es de 62,7%); eliminar la violencia
de género, como manifestación de las relacio-
nes de dominio que aún persisten; y conseguir
la plena participación de las mujeres en la toma
de decisiones y en las políticas y orientacio-
nes que conciernen a la sociedad en su con-
junto.

Estos son los principales retos que tie-
ne planteada la sociedad del nuevo milenio
y es precisamente en una educación no
sexista donde se emplazan las expectati-
vas de cambio.

(*) Jefa del Gabinete de Estudios
y Programas. Instituto Andaluz de la

Mujer

Adela Abarrategi Pastor (*)
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I.E.S. «Doctor Francisco
Marín» Siles (Jaén)

I.E.S. «López de
Arenas» Marchena

(Sevilla)

C.P. «Pío XII» Jerez
de la Frontera

(Cádiz)

C.P. «Los Sauces»
El Saucejo
(Sevilla)

C.P. «Nebrixa»
Lebrija (Sevilla)

C.M.E.A. de Los
Barrios (Cádiz)

C.P. «Maestro José
Paez Moriana»

Aguadulce (Sevilla)

C.P. «Gerardo
Fernández»

Mollina (Málaga)

C.P. «Maestro Rogelio
Fernández» Pozoblanco

(Córdoba)

I.E.S. «Ategua»
Castro del Río

(Códoba)
CONVOCATORIA DE PERIÓDICOS ESCOLARES

La Delegación Provincial de Córdoba ha organizado un concurso de periódicos escolares en el que han participado los
centros educativos no universitario sostenido con fondos públicos de la provincia de Córdoba.

La presente Convocatoria ha concedido ayudas para la edición de periódicos escolares que reúnen las siguientes carac-
terísticas:.

a) Ser un instrumento que utiliza el Centro educativo con el doble propósito de informar y formar a los distintos sectores
de su Comunidad Educativa.

b) Ser una actividad integrada en el Proyecto de Centro.
c) Aparecer de forma periódica al menos dos veces por Curso.
d) Estar elaborado por alumnos, profesores y padres.
e) Ser repartido gratuitamente entre los padres.
Los tres primeros premios de esta edición son los que se acompañan en las imágenes y han recibido 150.000, 120.000

y 100.000 ptas. respectivamente.
La próxima convocatoria tiene como plazo de entrega hasta el 30 de septiembre de 2000. Para más información se puede

consultar a la Delegación Provincial de Córdoba.
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En el mes de noviembre de
1999, Andalucía se incorporó a
la Agencia Europea para el De-
sarrollo en Necesidades Educa-
tivas Especiales. La participación
de la Comunidad Autónoma se
canalizará a través de la
Consejería de Educación y Cien-
cia. La finalidad de está actua-
ción es contribuir al logro de los
objetivos establecidos en la Ley
9/99 de Solidaridad en la Educa-
ción, entre los cuáles está la me-
jora de la calidad de la atención
que recibe el alumnado con ne-
cesidades educativas especiales.

La “European Agency”
Es un organismo de coordi-

nación, colaboración y coope-
ración internacional cuya finali-
dad es mantener, transmitir y di-
fundir el conocimiento disponi-
ble en cada uno de los países
miembros acerca de la educación
del alumnado con necesidades
educativas especiales para que
cada uno de ellos se benefi-
cie de las experiencias, inno-
vaciones, materiales, progra-
mas, equipamiento y tecnolo-
gía desarrollados para com-
pensar las necesidades edu-
cat ivas  de  es te  a lumnado,
adaptándolos a sus peculiari-
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dades y demandas concretas.
La sede de la Agencia está en

Dinamarca, en la ciudad de
Middelfart. Pertenecen a la
Agencia los 15 países de la
Unión Europea, Noruega e Irlan-
da. Suiza, Bulgaria y la Repúbli-
ca Checa han solicitado la incor-
poración a la Agencia. El francés
y el inglés son las lenguas ofi-
ciales de la Agencia. Todo se pu-
blica en estas lenguas y cada país
se encarga de las traducciones si
desea realizarlas.

Sus objetivos
Fundamentalmente se pre-

ocupará por recoger, procesar y
distribuir información sobre bue-
nas prácticas e innovaciones en
el ámbito de la educación del
alumnado con necesidades edu-
cativas especiales en todos los
países socios de la Agencia.

El fomento de la investiga-
ción y la difusión de los resulta-
dos en esta área así como la crea-
ción de un foro europeo en ma-
teria de perfeccionamiento
profesional, incluyendo la orga-
nización de cursos, seminarios,
conferencias y visitas de estudio,
son también objetivos de la
Agencia.

Por otro lado, desde la Agen-

cia se complementará la aplica-
ción de programas en el marco
de la Unión Europea, de la
O.C.D.E., del Consejo de Euro-
pa y del Consejo Nórdico, así
como en el de otros organismos
internacionales.

Sus destinatarios:
La información se dirige no

sólo a los expertos en educación
y a las autoridades educativas,
sino fundamentalmente al profe-
sorado y a los profesionales que
intervienen con este alumnado en
los centros educativos.

En cualquier caso, la infor-
mación está al alcance de cual-
quier persona interesada en los

campos de la educación especial
y de la educación
compensatoria: Investigadores,
profesorado ordinario y especia-
lizado, equipos directivos, ex-
pertos en perfeccionamiento y
actualización profesional, aseso-
res de CEP..., servicios de orien-
tación educativa, servicios de
inspección educativa y las fami-
lias, federaciones o asociacio-
nes, u otras entidades.

Sus centros de interés
Para el trienio 1999-2002, se

han propuesto tres nuevos cen-
tros de interés sobre los que se
ha comenzado la recogida de in-
formación sobre buenas prácti-

cas en el aula, programas de for-
mación para la transición a la vida
adulta y la utilización, difusión e
investigación sobre la nuevas tec-
nologías aplicadas a la educación
especial.

Conectar con la agencia
Puede hacerse a través de la

red de representantes: naciona-
les, de la comunidad autónoma o
de la provincia. La forma más rá-
pida es la comunicación electró-
nica, vía Internet, a través de la
cual es posible obtener la infor-
mación incluida en la base de da-
tos y en la biblioteca de la Agen-
cia. Además de las informacio-
nes generales, cada país dispone
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LA RED DE LA AGENCIA EUROPEA EN ANDALUCÍA

de una página -con formato ho-
mogéneo- donde refleja lo que
considera más importante de su
estructura y funcionamiento
(www.european-agency.org).

La página WEB oficial de la
Agencia en internet, se perfec-
ciona y amplía continuamente,
ofrece información detallada para
la realización de estudios com-
parativos y un panorama actuali-
zado de tendencias crecientes o
decrecientes en las distintos cen-
tros de interés sobre los que tra-
baja la Agencia.

Los servicios que presta la
agencia

* La recogida, procesamiento
y distribución de la informa-
ción sobre atención al
alumnado con necesidades
educativas especiales.

* La difusión de la información
mediante informes y otras
publicaciones.

* La organización de cursos,
seminarios, conferencias y
visitas de estudio por toda
Europa.

* El mantenimiento de un cen-
tro de información portador
de servicios para toda Eu-
ropa, cuando se emprendan
proyectos de desarrollo y pla-
nes de reorganización de
ofertas educativas concretas.

* La Agencia puede ofrecer
también una visión general
completa de las condiciones
de un área de interés o de su
desarrollo en un país deter-
minado, para que sirva refe-

rente a los profesionales, a
los estados o a las comuni-
dades que inicien su actua-
ción o se enfrenten a deter-
minados problemas que po-
drían resolverse conociendo
experiencias anteriores.

* La publicación de la revista
EURONEWS con noticias de
actualidad sobre educación
especial: publicaciones, con-
gresos e informaciones re-
cientes. Se han publicado cua-
tro números que están tradu-
cidos a la lengua castellana.

La Agencia Europea en Anda-
lucía

La Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía está representada por la Di-
rección General de Formación
Profesional y Solidaridad en la
Educación. En cada provincia, en
la Delegación Provincial de Edu-
cación, hay un representante de
la Agencia. Es el responsable del
área de las necesidades educati-
vas especiales del Equipo Técni-
co Provincial para la Orientación
Educativa y Profesional.

Desde la Consejería de Edu-
cación se coordina la participación
y el desarrollo de los trabajos y
programas propuestos por la
Agencia en cada período, a través
de los representantes provinciales.

Primeras Actividades de la
Consejería

La Consejería de Educación
y Ciencia, durante los dos prime-
ros trimestres del año 2000, tie-

ne prevista la apertura de una sec-
ción dentro de la nueva página
web de la Consejería dedicada a
la atención a la diversidad del
alumnado y sus necesidades edu-
cativas especiales.

Durante el año 2000 se lle-
vará a cabo la promoción de la in-
corporación de los centros do-
centes, los centros de profeso-
rado y los servicios de orienta-
ción educativa (Equipos de
Orientación Educativa, Departa-
mentos de Orientación y Equipos
para la Atención Educativa espe-

cializados en alumnado con
discapacidad visual, auditiva o
motórica) a programas de coope-
ración e intercambio en materia
de atención a las necesidades
educativas especiales.

En los primeros meses del
año se procederá a la apertura de
dos “Puntos de difusión de la tec-
nología adaptativa”, uno en la
provincia de Málaga y otro en la
de Sevilla, facilitando su co-
nexión con otros homólogos
existentes en los países asocia-
dos a la Agencia, a través del pro-

grama Sócrates y de las activida-
des de efecto multiplicador
enmarcadas dentro de la denomi-
nada acción “ARION”.

Por otra parte se realizará la
presentación, a través de la Agen-
cia, de las experiencias de cola-
boración de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia con federacio-
nes, asociaciones y organizacio-
nes de personas con discapacidad
o de familias y allegados a éstas
para el desarrollo de actividades
de apoyo y complemento a la
oferta educativa de los centros.
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CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

A.E.
D, Mariano Fernández

Enguita, catedrático de Socio-
logía en la Universidad de
Salamanca, con motivo de su
participación en las Jornadas
“Retos educativos ante el siglo
XXI” celebradas en Granada
donde disertó sobre el tema
“Formación y empleo”.

¿Hasta qué punto la im-
plantación de la Reforma
está suponiendo un cambio
en lo que respecta a las con-
cepciones pedagógicas de los
profesores que estaban im-
plícitas en el proyecto base?

En mi opinión los comien-
zos mismos de la Reforma es-
tuvieron marcados especial-
mente por la impresión produ-
cida por el fracaso escolar, por
la doble titulación etc. Hubo
entonces una orientación más
social. En este sentido hubo

una mayor énfasis en la búsque-
da de la igualdad, en  la crea-
ción de oportunidades simila-
res para todos los alumnos, la
polivalencia del currículum
para atender a sensibilidades e
inclinaciones distintas, la par-
ticipación de la comunidad es-
colar, etc.. Pero posteriormen-
te quizás porque tenga más
fuerza ese nuevo enfoque de la
enseñanza o quizás  porque
permitese  una mayor acomo-
dación por parte de los profe-
sores, ha habido una inclina-
ción más psicológista de la
Reforma, es decir una concep-
ción más asistencial en la que
la enseñanza queda más en ma-
nos del profesor, el cual diag-
nostica cuáles son los proble-
mas del alumno y en función de
ellos se le aplican las solucio-
nes más idóneas.

Si consideramos que los
profesores deben ser el mo-

tor de la transformación de
la práctica docente auspicia-
da por la Reforma ¿cuál es a
su juicio el nivel de implica-
ción que han asumido los
profesores en este cambio?
Dicho de otra manera ¿hasta
qué punto los funcionarios
docentes pueden actuar
como verdaderos agentes del
cambio educativo?

Yo creo que los profesores
deben ser el auténtico motor
de la transformación, ahora
bien, tengo mis dudas sobre si
pueden serlo colectivamente.
Creo que el motor debe estar
entre las profesores pero de
ninguna manera está garantiza-
do que sean todos los profesor.
Quizás sea una impresión un
poco subjetiva pero me parece
que a partir de la huelga masiva
que hubo en la enseñanza públi-
ca, creo que en 1988, ha habi-
do una creciente falta de com-
promiso entre el profesorado,
o al menos unos ciertos secto-
res del profesorado, que cuan-
do menos mantenían un discur-
so favorable a esa implicación,
a la profesionalidad de la ense-
ñanza, a la enseñanza entendi-
da como vocación etc.. En ge-
neral me parece dudoso que los
funcionarios puedan ser los
agentes de cualquier cambio,
pero lo que está claro es que o
se implican los profesores o no
puede haber cambio de ningún
tipo. Ahora bien me parece que
por mucho énfasis que se pon-
ga en la importancia de la im-
plicación de los profesores, lo
que falta ahora es poner un
poco mas de insistencia en el
funcionamiento de las organi-
zaciones, entendiendo los cen-
tros como tales organizacio-
nes, etc.. Las escuelas, los ins-
titutos deben estar organizados
de manera que funcionen  con
buenos o con malos profeso-
res, es decir, que incluso con
profesores poco comprometi-
dos o preparados, tengan un ni-
vel de funcionamiento
mínimamente de calidad

La imagen que la escuela
pública ha tenido en España
en los últimos 40 ó 50 años
ha sido poco edificante. Los
profesores actualmente es-
tán más preparados que los
de antes, pero sin embargo

parece que la buena imagen
de la una y de los otros no
acaba de cuajar en la socie-
dad ¿a qué se puede deber
esto?

Yo creo que hay que dis-
tinguir la imagen de la escue-
la pública de la imagen de los
profesores. La imagen de los
profesores, a priori es buena.
Es decir, cuando se le pre-
gunta en las encuestas a la
gente cuáles son las profe-
siones más bonitas, de más
prestigio o en las que mas
confía, etc.  el profesorado
aparece en cabeza normal-
mente. Lo que pasa es que es
una confianza, un prestigio de
primera mano que no es in-
condicional. Lo que diferen-
cia la opinión respecto a la
escuela de esta  época con
respecto a épocas anteriores
es que no existe un cheque en
blanco; precisamente por el
hecho de que los padres,  las
familias tienen un mayor ni-
vel de formación es posible
que una situación de confian-
za inicial se torne rápidamen-

te en una posición  de des-
confianzas y recelos. Y es a
lo que normalmente asisti-
mos, que en algún momento,
por algún motivo surgen con-
flicto, malentendidos entre
el público de la escuela y la
escuela; bien es verdad que
los profesores de ahora están
más preparados que antes téc-
n icamente  pero  a l  mismo
tiempo parece que el nivel de
compromiso es bastante me-
nor que en otras épocas. Me
parece que es incomparable
el nivel de compromiso del
viejo maestro de escuela que
iba a una comunidad rural, que
vivía en ella y para ella, con
lo que vemos hoy. No digo
que deba mantenerse aquel ni-
vel de compromiso porque
hoy es inviable puesto que los
profesores tienen otras afi-
c iones  o t ras  neces idades
pero entre lo que actualmen-
te se supone que debe ser el
papel del profesor y lo que
realmente es, para una buena
parte del sector, hay una bue-
na diferencia y quizás sea ese
el motivo por el que la acti-
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tud del público es menos in-
condicional. Cuestión distin-
ta es la comparación entre
escuela pública y la privada.
La diferencia fundamental es
que la escuela privada se em-
peña en complacer al públi-
co, mientras
que en la es-
cuela pública
el profesora-
do  cree  que
e l  púb l ico
debe  l l egar
allí, se le va
decir lo que
necesita, ex-
p l i c a r l e
cómo se le va
a recibir, qué
se le va a dar
y debe mar-
charse  con-
forme;  es
verdad que en
la privada hay
mucha  mer-
cadotecnia, es decir se les
promete a los padres más de
lo que se les va a dar y que en
la escuela pública hay mucha
reacción de orgullo, -no me
diga usted lo que tengo que
hacer-, y que en la mayoría de
los casos se da más de lo que
se promete, pero tal vez sea
ésta una diferencia importan-
te, por lo menos, puesto que
una se presenta como servi-
cio al público y la otra como
al servicio de los profesiona-
les, y esto es algo que una vez
más las familias no están dis-
puestas a aceptar porque han
desarrollado unas ideas sobre
la educación con bastante ni-
vel de exigencia.

Las editoriales de mate-
riales curriculares,  algu-
nas de ellas, aparecen como
grandes grupos de opinión
y de presión. ¿Cuál ha sido
su papel en las diferentes
fases de implantación de la
Reforma?

No he estudiado nunca el
papel de las editoriales en
este sentido, pero supongo

que debe ser un papel consi-
derable, en la medida en que
forman par te ,  a lgunas  de
ellas, de grandes grupos de
opinión, pero lo que a mí me
parece que el fenómeno más
generalizado es que es el pro-

fesorado el
que deman-
da  por  to -
dos los me-
dios que las
ed i to r i a l e s
resuelvan la
cuestión, es
el  profeso-
rado el que
pide que no
le embarque
en la aven-
tura de ela-
bora r  sus
p r o p i o s
p r o y e c t o s
curriculares
e tc .  s ino
que  se  los

den elaborados en forma de
libros de texto o materiales
complementar ios ;  b ien  es
verdad que esto puede yugu-
lar las iniciativas de unos po-
cos que sí querrían hacer un
diseño más personal de su
trabajo en el aula, o más co-
lec t ivo  de
proyectos de
centro origi-
na les ,  e tc .
pero me pa-
rece  que  la
tónica domi-
nante es más
bien la otra.

Es ev i -
dente  que
nuestra so-
c iedad se
nos aparece
cada vez más
como una
realidad llena de mensajes
opuestos y contradictorios,
como una institución apa-
rentemente acéfala y sin or-
den. ¿Cuál debe ser la fun-
ción de la escuela en ella
ahora que parece que la fa-
milia a ha dejado de ser la

“responsable” de los hijos?

La familia no ha dejado de
ser la responsable de los hi-
jos, eso es más bien un mito
y de hecho es un mito que hay
entre los docentes contradic-
torio con otro mito, que es el
de que los padres vienen a
decirnos a la escuela qué es
lo que tenemos qué hacer. Si
hubieran dejado de ser res-
ponsables hubieran actuado
dejando que el profesor actúe
como le parezca. Lo que está
sucediendo es todo lo contra-
rio, es que las familias no so-
lamente se responsabilizan
de lo que hacen sus hijos fue-
ra de la escuela sino que más
bien quiere tener una voz y
decidir sobre lo que hacen
dentro y eso crea conflictos
. Lo que sí existe es una des-
orientación general en las fa-
milias sobre lo que hay que
hacer con los hijos: si hay
que ser más permisivos,  o
más autoritarios, educarlos
de  es te  modo o  de l  o t ro ,
como hay en gran medida una
gran desorientación en la es-
cuela. Ahora  se es conscien-
te de que hay varias opciones
mientras que probablemente

hace  30  ó
40  años
só lo  hab ía
una  educa-
c ión ,  una
buena  edu-
cac ión ,  y
ésa  e ra  l a
que  hab ía
que  dar,  a
quienes pen-
saban  los
profesores ,
los  padres
que eran los
m á s
aprovechables.

Ahora, ciertamente, somos
más libres, pero esto implica
vivir, al mismo tiempo, en una
situación de mayor incerti-
dumbre ¿Cual debe ser la fun-
ción de la escuela en todo
esto? No creo que deba sus-
tituir a la familia como refe-

rencia moral o cosas por el
estilo. Me parece que la nue-
va función de la escuela debe
venir más dada por su concu-
rrencia con otros medios de
s o c i a l i z a -
c ión  como
son los me-
dios  de  co-
municación,
la  p rop ia
c iudad ,  l as
r e l a c i o n e s
de trabajo, y
otros ámbi-
tos .  En  ese
sen t ido  e l
papel  de  la
escuela debe
ser  e l  de
p r o p i c i a r
una relación
mucho más reflexiva, más ra-
cional sobre el conocimien-
to y la información. Informa-
ción sobra cuando decimos
que ésta es la sociedad de la
información,  decimos que
hay una información que ce-
lebrar y otra que lamentar,
hay un aluvión de informa-
ción que es muy difícil dige-
rir y discriminar; estamos so-
metidos a mensajes contra-
dictorios. Esta es la función
de la escuela: crear un cierta
distanciamiento entre la in-
formación y el informado, en
este caso el alumno, y poner-
le en condiciones de valorar
esa información, adoptar una
postura crítica al respecto.

Está muy extendida la
idea de que los adolescen-
tes  de  hoy  son  personas
irresponsables, con falta de
educación,  con una gran
carga de egolatría y en la
que parece que el concepto
de autoridad no forma par-
te  de  su  vocabular io
¿Quién debe de asumir ese
rol de autoridad responsa-
ble? ¿también el profesor?
¿la escuela? ¿la educación
en valores quizás?

No sé si los adolescentes
son personas irresponsables,

el adolescente está siempre
en un periodo de crísis. Está
claro que cuando un niño te-
nía que trabajar en la mina a
los 11 años no tenia tiempo

para  c r i s i s
de  ado les -
centes, pero
en la medida
que el  niño
es tá  c re -
c iendo ,  no
reconoce su
propio cuer-
po, no sabe
lo que va a
hacer,  e tc .
Exis te  un
desfase  en
su  madura-
c ión f ís ica ,
sent imenta l

e intelectual, es un periodo
muy complicado, contradic-
torio y potencialmente muy
conflictivo, pero yo no diría
que los adolescentes recha-
zan la autoridad, a no ser que
se entienda esto por autorita-
rismo. Toda persona tiende a
rechazar la autoridad a no ser
que  haya  s ido  educada
enfermizamente en su acep-
tación, sin embargo los ado-
lescente  a l  mismo t iempo
buscan modelos de referen-
cia que imitar a los que inten-
tar parecerse. ¿Cual es el pa-
pel  de la escuela en esto?
¿Debe la escuela una vez mas
suministrar los patrones que
la familia o la sociedad nos
proporcionan? No creo que
tenga por qué sustituir a las
familias, a no ser en los ca-
sos de las familias problemá-
ticas, lo que me parece es que
la escuela representa la so-
ciedad global y si hay algo
que tiene que decir la escue-
la es a convivir, es que no es-
tán solos, que no están única-
mente para la consecución de
sus intereses, sino que deben
aceptar ciertas reglas de con-
vivencia que en conjunto son
beneficiosas para todos,  y
para cada uno en particular.
Por consiguiente enseñar a
convivir con los demás.

 ...los comienzos
mismos de la Re-
forma estuvieron
marcados espe-
cialmente por la
impresión produci-
da por el fracaso
escolar, por la do-
ble titulación etc.
Hubo entonces
una orientación
más social.

Yo creo que los
profesores deben
ser el auténtico
motor de la trans-
formación, ahora
bien, tengo mis
dudas sobre si
pueden serlo co-
lectivamente.

Lo que sí existe es
una desorienta-
ción general en
las familias sobre
lo que hay que ha-
cer con los hijos:
si hay que ser más
permisivos, o más
autoritarios...

Mariano Fernández Enguita nace en Zaragoza en diciembre de 1951.
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Derecho, nunca terminó las
cuatro asignaturas que le faltaban para terminar la licenciatura en Cien-
cias Económicas por dirigir sus intereses en otra dirección. Es Catedrá-
tico, desde 1994, de la Universidad de Salamanca.

Tras defender en 1982 la tesis doctoral denominada «La Crítica de la
educación y la enseñanza en Marx», este Catedrático de Sociología ha
continuado centrándose en el ámbito educativo desde la perspectiva so-
ciológica, aportando sus ideas al proceso de Reforma, y después, al aná-
lisis del desarrollo del actual Sistema Educativo.

Polémico en sus aportaciones, Mariano Fernández Enguita es una voz
a tener en cuenta en el pensamiento educativo actual.
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El Zoilógico es un ibro perteneciente a la
colección «La Montaña Encantada» del Grupo
Editorial Everest compuesta por 24 poemas-adi-
vinanzas que recoge una muestra diversa del rei-
no animal. Su lectura nos acerca a ese mundo
humanizándolo y redescubriendo en él una serie
de valores, actitudes y conceptos fundamentales,
válidos tanto para el aprendizaje como para el
ocio y disfrute con los distintos juegos y activi-
dades que se programan.

El autor de la obra es el profesor de Lengua y
Literatura Salvador de Toledo y las ilustracio-
nes son de Javier Zabala.

Materiales curriculares para trabajar en el aula

La Educación Afectiva y Sexual representa un aspecto
de gran importancia en la formación integral de niños y
niñas, porque más allá del conocimiento puramente bioló-
gico explica procesos trascendentales como la construc-
ción de la identidad de género o las relaciones afectivas en
el ámbito de nuestra cultura.

En los diferentes Decretos de Enseñanza para Andalucía
se recoge la inclusión en el currículo de la Edicación Afectiva
y Sexual. Esta inclusión ha de llevarse a cabo de forma trans-
versal y por ello así se ha establecido en las órdenes por las
que se dan orientaciones para la secuenciación de contenidos
y la elaboración de Proyectos de Centro.

Desde la Consejería de Educación y Ciencia y el Instituto
Andaluz de la Mujer se ha considerado necesario avanzar en este
campo poniendo en marcha un Programa de Educación Afecti-
vo-Sexual que tiene su continuidad este año con la publicación
de los materiales que aquí se presentan, esperando que ayuden al

profesorado y alumnado en su trabajo diario para lograr unas rela-
ciones personales comunicativas, placenteras, igualitarias, respon-
sables y libres.

�
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En una sociedad como la nuestra, en la que los medios de comunicación llegan hasta el último rincón de nuestra
geografía y en la que, sin embargo, van disminuyendo cada día las posibilidades de contacto íntimo entre los niños y los
libros; la Editorial C.A.L. apuesta por el libro, por la literatura infantil y, por ello lanza ahora su colección “Imagina…” Ha
elegido el cuento precisamente por el poder que encierra este género para empapar las mentes infantiles de ámbitos
imaginativos, afectivos y literarios. Se abre esta colección con la publicación de seis cuentos de Juan Antonio Barrero
Salguero, en los que el autor cuenta a los niños unas historias llenas de imaginación, que les harán disfrutar de una lectura
lúdica,  con ilustraciones de gran fuerza representativa, que hacen de los cuentos obras de un extraordinario valor estético.
Estas historias, dirigidas a niñas y niños de entre 8 y 11 años, esto es, al alumnado que cursa niveles educativos compren-
didos en el 2º y 3º Ciclos de E. Primaria,  pretenden empapar las mentes infantiles de ámbitos imaginativos, afectivos y
literarios; a la vez que constituyen un extraordinario pretexto para abordar la educación en valores con el objetivo de
“aprender a vivir con los demás”, de “aprender a ser”. Es éste un trabajo de aproximación de los temas transversales a los
contenidos curriculares, con el que pretendemos apoyar a los maestros y maestras en su nunca suficientemente pondera-
do quehacer diario de imprimir en la acción educativa, un estilo de vida basado en los valores humanos. Tras la lectura
lúdica, la editorial está dispuesta a ofrecer una propuesta de explotación didáctica de los cuentos por parte del maestro y
a programar encuentros de los niños con el autor para que, por unas horas, puedan entrar en contacto con la literatura viva.
El objetivo de este ofrecimiento no es otro que ayudar a acercar la creación literaria a una escuela abierta, viva y creativa.

Para ampliar información al respecto podrán ponerse en contacto con:
Centro Andaluz del Libro S.A. Ctra. Sevilla-Málaga, km.3,7. Polígono La Chaparrilla, parc. 34-36. 41016 SEVILLA.
Tfnos: 954 40 63 66 / 954 40 66 14  Fax: 954 40 25 80
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Materiales curriculares para trabajar en el aula

Con la entrada del año, Averroes,
la Red Telemática Educativa de An-
dalucía, ha renovado su imagen, ha me-
jorado sus sistemas de navegación y bús-
queda y ha estrenado nuevas secciones y
contenidos. Los contenidos más novedosos son sus secciones Literatura en línea (una bi-
blioteca virtual con unos 80 títulos de la literatura clásica española) y el Programa de
animación a la lectura.

Este programa contiene una colección de recursos que se articulan alrededor de tres
patios árabes virtuales. Los alumnos y alumnas pueden visitar los patios para leer los tex-
tos, conocer la biografía de sus autores, realizar una serie de actividades que giran alrede-
dor de los textos, sus autores o sus épocas y también pueden participar en un libroforum
(un foro de debate virtual en el que cada lector puede dejar sus comentarios sobre la lectu-
ra, preguntar o responder a otros visitantes, hacer sugerencias o recomendaciones, partici-
par en debates...).

El objetivo último de estas iniciativas es romper la creencia de que los ordenadores e
Internet apartan a los alumnos de la lectura, usando la Red precisamente para estimular la

lectura, ofreciendo al alumnado y al profesorado una colección de materiales y recursos para la animación a la lectura, la
creación y la gestión de bibliotecas escolares.

Estas medidas se han visto complementadas y ampliadas con el envío a los centros docentes de un paquete de materiales
destinados a apoyar las medidas de animación a la lectura y a fomentar el uso de Internet en los centros educativos por
profesores y alumnos. Este paquete de materiales se compone de los siguientes elementos:
* El libro titulado La biblioteca escolar, un recurso imprescindible. Se trata de una obra muy interesante destinada al profe-
sorado, con numerosas sugerencias sobre cómo organizar una biblioteca escolar, y cómo fomentar la lectura entre los
escolares. El libro tiene una orientación totalmente práctica e incluye numerosos ejemplos y experiencias realizadas y
probadas en otros colegios e institutos.
* Un CD-ROM con el programa ABIES, un magnífico programa para la gestión de bibliotecas escolares que incorpora una
completa base de datos con los títulos más frecuentes en un centro docente y que permite a cualquier neófito “fichar” los
fondos de una biblioteca en un tiempo mínimo. El programa tiene además numerosas funciones para la gestión de  préstamos,
realización de estadísticas de lectura y en general para ayudar y facilitar el trabajo del profesor o profesora encargados de la
biblioteca escolar.
* Este CD-ROM se complementa con otro CD-ROM llamado Bibliotecas Escolares que contiene un curso multimedia
sobre el manejo de ABIES así como secciones separadas sobre el libro, su historia, animación a la lectura y biblioteconomía
escolar.

Estos materiales constituyen el bloque destinado a apoyar las medidas de animación a la lectura. El paquete incluye un
segundo bloque de materiales para fomentar la utilización de Internet entre el profesorado y el alumnado que está com-

puesto de los siguientes elementos:
* El libro Internet en el Aula, una nueva edición actualizada y ampliada del libro que con el

mismo título editó la Consejería de Educación y Ciencia hace ahora un año y que
incluye un curso de autoformación sobre Internet así como las experiencias
de profesores y profesoras que llevan ya algún tiempo trabajando en este

campo en sus centros, y que puede servir de ejemplo o modelo a otros profe-
sores y profesoras.

* El libro se complementa con CD-ROM titulado Introducción a Internet que
contiene el mismo curso del libro pero en formato electrónico e interactivo.

* Otro material muy novedoso son las publicaciones tituladas Atrévete con
Internet. Se trata de dos pequeños folletos destinados a alumnos de primaria y

secundaria que en un lenguaje sencillo y de una manera atractiva intentan descu-
brirle al alumnado las posibilidades de Internet desde el punto de vista educativo y

lúdico, y animarlos a usar Internet en su
casa, su colegio y sus ratos de ocio.

* El último material es un CD-ROM que
recoge los trabajos premiados en la con-

vocatoria de Programas Informáticos y Pá-
ginas web educativas que la Consejería de

Educación y Ciencia convoca anualmente con
objeto de potenciar la iniciativa y la creativi-

dad de alumnos y profesores, su implicación
en la elaboración de materiales didácticos, y su

participación en la construcción de la Red
Averroes. El CD contiene además una amplia co-

lección de programas informáticos editados por
la Consejería de Educación y Ciencia en los últi-

mos años.

���������������
�������
����
��
� �����	����������	����



���������	
��������� ���������	
������� ��������	����
�������������

Materiales curriculares para trabajar en el aula
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Esta Guía de Recursos pretende ser un instrumento de ayuda para la
función docente del Manual de acompañamiento para el empleo y como
tal está compuesta por una serie de capítulos cuyo objetivo es propor-
cionar la información teórica necesaria para llevar a cabo el programa.

La selección de contenidos se ha hecho teniendo en cuenta los ejes
sobre los que se asienta el MAREP, su público destinatario y el ámbito
educativo en el que se desarrolla.

Los contenidos se estructuran en los siguientes capítulos:
1. Programas de inserción
2. Modelo de intervención
3. Igualdad de oportunidades
4. Mercado de trabajo
5. Recursos para la obtención de información profesional
Estos materiales los edita la Consejería de Educación y Ciencia y el

Instituto Andaluz de la Mujer
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Este libro, editado por la Fundación «El Monte»,
la Diputación Provincial de Huelva y la Delegación
Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, es
fruto del árduo trabajo de investigación llevado a cabo
por los autores, Francisco José García Gallardo y
Herminia Arredondo Pérez, que ha hecho posible po-
ner a disposición de la sociedad algo tan ligado a to-
dos nosotros como es el Cancionero Infantil.

La Consejería de Educación y
Ciencia ha editado “Perspectiva
CEP” revista de divulgación edu-
cativa que pretende ser órgano de
comunicación y de expresión de
todos los profesores y profesoras
de Andalucía.

“perspectiva cep” se estructura
conforme a tres grandes sectores o
apartados. En primer lugar, el espa-
cio denominado “Opiniones”, dedi-
cados a recoger artículos y traba-
jos de reflexión acerca de los te-
mas educativosfundamentales que
configuran el entramado y los pila-
res del sistema educativo y, tam-
bién de la formación del profeso-
rado.

En segundo lugar, se sitúa la sección “Colaboraciones” y, finalmente, el apartado
titulado “Acotaciones” que incluye reseñas bibliográficas donde prima la valoración de
una obra por su interés positivo ara el profesorado.

Se pretende una periodicidad mínima de un número al semestre, con posibilidad de
aumentar las entregas dependiendo del ritmo que vaya adquiriendo la revista.

Suscripción de centros educativos públicos de niveles no universitarios de Andalu-
cía a la revista “perspectiva cep”

Con el fin de garantizar la recepción en vuestro centro educativo
de próximos números de la nueva revista de los Centros de Profeso-
rado de Andalucía “perspectiva cep”, deberá rellenarse y enviarse el
formulario que se encuentra disponible en las páginas de la Red
Averroes en Internet:

http://averroes.cec.junta-andalucia.es
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Miguel Angel Ruiz Iniesta (*)
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Los Ciclos Formativos pre-
sentan en su organización una
estructura de caracter modular.
Además de los módulos asocia-
dos a la competencia y los
socioeconómicos, contamos
con los módulos profesionales
de Formación en Centros de
Trabajo y el de Proyecto Inte-
grado. A la luz de la Orden de
15 de enero de 1998 estos
módulos tienen un carácter
complementario e integrador y
pretenden poner al alumno en
contacto con realidades y retos
cercanos.

El Centro de Capacitación y
Expertimentación Forestal de
Cazorla, Centro Público depen-
diente de la Consejería de Me-
dio Ambiente, viene impartiendo
el Ciclo Formativo de Grado Su-
perior «Gestión y Organización
de los Recursos Naturales y
Paisajísticos» desde el curso
96-97. A lo largo de nuestra di-
latada experiencia (el Centro es
pionero a nivel nacional en los
precursores Módulos Experi-
mentales de Nivel III) veníamos
observando una progresiva falta
de interés a la hora de afrontar el
alumno la realización del módu-
lo de Proyecto Integrado: se con-
sideraba un mero trámite sin ma-
yor importancia del que obtener
un «apto» para conseguir el tí-
tulo.

Resultaba necesario un cam-
bio radical en el planteamiento de
este módulo. Así se decidió el
pasado curso 98-99 incorporar
las siguientes medidas:

*Dedicar 60 horas lectivas a
la realización del Proyecto,
que se llevarían a cabo a lo
largo del curso y no exclu-
sivamente al final como in-
dica la normativa. Esto nos
permite motivar al alumno
con un trabajo o estudio real
desde el inicio del año aca-
démico.

*Los trabajos son, en su ma-
yoría, propuestos por los
Tutores de Proyecto con lo
que conseguimos una ma-
yor implicación y dedica-
ción por parte de este pro-
fesor. En ningún caso se
descarta que la iniciativa
parta del propio alumnado.

*El Proyecto se hará por gru-
pos de alumnos, lo que co-
labora en el desarrollo del
trabajo en equipo, esencial
en el mundo empresarial ac-
tual. Se consigue así uno de

los objetivos generales que
debe cubrir el Ciclo.

*Se seleccionan algunos días
al mes que se dedicarán por
completo al módulo de Pro-
yecto. El tutor asesorará y
dirigirá al grupo acompa-
ñando a este al monte para
la toma de datos de campo
cuando corresponda.
Asímismo, comprobará la
evolución del trabajo de
forma gradual. Dedicar el
día completo nos ha demos-
trado que consigue una
máxima rentabilidad de
tiempo y medios, además de
ser la única forma de afron-
tar los trabajos de monte en
copañía del profesor.

*Uno de los profesores del
Centro, especializado en la
realización de trabajos y pro-
yectos reales, dedicará las
primeras horas lectivas del
módulo a explicar la estruc-
tura y desarrollo concreto
que un estudio, trabajo o pro-
yecto debe tener. Sobre todo
insistirá en la importancia
que este trabajo tiene de cara
al alumno y su incorporación
al mundo laboral: la motiva-
ción es esencial.

*Intentamos que los proyectos
sean de aplicación real sean
estudios dentro de procesos
de investigación de mayor
envergadura, lo cual hará al
alumno y tutor implicarse con
mayor intensidad.

*Aunque la labor del tutor
es esencial a la hora de
evaluar el trabajo, hemos
t ra tado  de  dar  un  paso
más. Así, y una vez apro-
bados los módulos asocia-
dos a la competencia y los
socioeconó-micos, cons-
tituimos un pequeño gru-
po evaluador formado por
dos  o  t res  p rofesores ,
además del tutor, frente al
que el grupo de alumnos
realiza una sencilla expo-
sición del trabajo y res-
ponde  a  los  d i fe ren tes
interrogantes que se plan-
teen.
Además del apto o no apto

que establece la normativa, se
concede una nota numérica de
5 a 10 para los aptos con la que
elaboramos una relación de
alumnos ordenados de mayor a
menor nota (que resulta de apli-
car un tercio la puntuación de
proyecto y dos tercios la nota

del expediente académico).
Esta relación es la que dará pre-
ferencia a los alumnos frente a
las ofertas de trabajo recibidas
en el Centro, donde se deman-
dan titulados para la realización
de diferentes actividades.

Todo el proceso anterior
fue consensuado con los alum-
nos y en definitíva, aceptado de
buen grado por estos. A la vis-
ta del desarrollo durante el cur-
so de este módulo puede con-
cluirse que se ha producido
una notable mejora ya que:

*La calidad de los trabajos
presentados puede conside-
rarse, en general, excepcio-
nal con titulos como: «Es-
tudio de Quercus faginea
en el cantón 215 del monte
Navahondona», «Estudio in-
tegral de montes repobla-
dos por Pinus nigra»...

* Asírmismo la exposición
de los trabajos puede con-
siderarse satisfactoria. Se
trabaja así una de las facetas
de menos destreza por par-
te del alumno que se mejo-
ra con apoyo del tutor. Los
autores de los Proyectos se
han esmerado en una expo-
sición que destaque los

principales aspectos del tra-
bajo y que, a la vez, resulte
interesante y atractiva al
oyente.

El espíritu con el que los
nuevos alumnos afrontan
el módulo de proyecto in-
tegrado es altamente posi-
tivo.

*La motivación y la dedica-
ción con el que los alum-
nos y profesores desarro-
llaron a lo largo del año en
este módulo fue superior
al de cursos anteriores.

*En consonancia con lo an-
terior la rentabilidad de
los  múl t ip les  medios
puestos en juego: vehícu-
los, materiales de medi-
ción, laboratorios, biblio-
teca... ha sido máxima.
Se ha conseguido, en

definifiva, aumentar el interés
respecto al módulo de Proyec-
to Integrado, al entender que es
un escalón esencial para que el
alumno afronte problemas rea-
les y tome conciencia de los
múltiples caminos posibles
para su solución.

(*)Director del Centro de
Capacitación y Experimen-
tación Forestal de Cazorla.

Alumnos realizando análisis de suelos y aguas. Las distintas fases del Proyecto son realizadas por el alumno con el asesoramiento del tutor.
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Juan Carlos García Sánchez (*)

Alumnos/as del Primer Ciclo de ESO, del I.E.S. Ponce de León de Utrera, que escriben a Consolación del Sur (Cuba).

Niños y niñas del I.E.S. Ponce de León mantienen correspondencia con niños y niñas de
Consolación del Sur (Cuba)

Hoy vivimos en la llama-
da aldea global, los medios
de comunicación nos acercan
la situación de todos los paí-
ses del mundo, aunque la se-
guimos como una realidad
ajena y lejana a nuestras vi-
das, de aquí surge la idea de
establecer correspondencia
entre mis alumnos/as y los de
otro punto del planeta.

Aprovechando que nues-
tro pueblo, Utrera (Sevilla),
esta hermanado con un pue-
blo de Cuba llamado, Conso-
lación del Sur (tiene el nom-
bre de nuestra patrona), pude
conseguir las direcciones de
varios colegios a los cuales
enviar las cartas.

Propuse dicha actividad a
los alumnos de 1º  y 2º  de
ESO de l  I .E .S .  Ponce  de
León, teniendo gran acepta-
ción entre ellos.

Intervinieron los delega-
dos y voluntarios de cada cur-
so en el proceso de prepara-
ción y envío de las cartas por
correo.

Desde que se enviaron no
pasó ni un día, sin que alguno
me preguntara: «¿Han llega-

do ya?. Algo paracido a cuan-
do les ponemos un examen y
a los cinco minutos ya nos

dicen si lo hemos corregido.
Esta experiencia me ha

parecido muy enriquecedora

y contribuye a desarrollar los
siguientes objetivos:

*Conocer cómo se desarro-
lla la vida en otros puntos
del planeta. No todos los
niños del mundo viven la
misma realidad.

*Relac ionarse  con  o t ras
personas  con  ac t i tudes
solidarias y tolerantes.

*Expresar de forma escrita
cómo es su colegio, su fa-
milia, su barrio, su pue-
blo, cuáles son sus aficio-
nes, qué hacen en un día
que tienen colegio y los
fines de semana, etc.

*Analizar el desarrollo de
los medios de comunica-
c ión ,  e l  cor reo ,  y  sus
implicaciones en el desa-
rrollo de la humanidad.
(Tecnología).

*Analizar la relación entre
desarrollo tecnológico y
calidad de vida. Repercu-
siones para el medio am-
biente. (Tecnología).

(*) Profesor de Tecnología
del I.E.S. Ponce de León.
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Dolores Corona Páez (*)

Desde la incorporación de Es-
paña a la Comunidad Económica
Europea, se están llevando a cabo dis-
tintos proyectos educativos acogi-
dos a Programas como «Sócrates»?.

También el IES «Castillo de
Luna» en Rota (Cádiz) tiene aproba-
do un Proyecto de trabajo dentro de
la Acción 1 de Comenius. El tema
que tratamos gira en torno a la Aten-
ción a la Diversidad en los países in-
tegrantes, principalmente a las difi-
cultades en la lectoescritura del
alumnado y la repercusión que estas
dificultades van teniendo a lo largo
de la vida escolar y social del estu-
diante afectado, sobre todo en los úl-
timos años de la escolaridad obliga-
toria.

Las primeras tomas de contacto
para iniciar este Proyecto Europeo
tuvieron lugar en Enero de 1997,
hace ya más de dos años, a raíz de un
artículo publicado en una revista na-
cional de carácter pedagógico escri-
to por el Centro Coordinador. A ello
le siguieron diversas conexiones a
través de carta que fueron dando for-
ma a nuestro Proyecto. En Agosto
de 1998 realizamos una Visita Pre-
paratoria a este Centro Coordinador,
situado en Steinkjer (Noruega). Ya
se habían unido al Proyecto tres Cen-
tros más: uno en Finlandia, otro en
Reino Unido y otro, también de Es-
paña, en Madrid.

En la semana del 22 al 26 de
Marzo del presente curso hemos
comenzado nuestro trabajo conjun-
to, previsto para tres años. Para ello

se han desplazado hasta Rota la Re-
presentante del Centro Coordinador:
Dña.. Birte Wiseth, directora y pro-
fesora de Educación Especial de
A-Skolen en Steinkjer (Noruega),
Dña. Manuela Adán y Dña. Margari-
ta Huestamendía, directora y Jefa de
Estudios del C.P. Santa María en
Madrid y D. Hugh Alexander, profe-
sor especialista en dificultades en
lectoescritura en Bloxhan School en
Reino Unido. La representante en
Finlandia no pudo asistir a este pri-
mer encuentro. Por parte de nuestro
Centro los dos representantes parti-
cipantes: Dña. Dolores Corona y D.
Francisco González.

El Plan de trabajo semanal ha
sido el siguiente:

Las dos primeras jornadas de
trabajo nos centramos en explicar
en líneas generales el Sistema
Educativo de cada país, las medi-
das de atención a la diversidad
adoptadas en cada Centro, la situa-
ción del alumnado con dificulta-
des en lectoescritura en cada uno
de ellos, organización de los recur-
sos personales y materiales destina-
dos tanto a la prevención como al
tratamiento de las mismas.

La tercera jornada se dedicó a los
sistemas de evaluación de alumnado
con dificultades en lectoescritura
adoptados en cada Centro. Por últi-
mo, nos centramos en nuestro sis-
tema de trabajo en relación con nues-
tro alumnado en Rota, evaluación y
adaptaciones curriculares tanto en
los elementos básicos como en los

de acceso al currículum ordinario.
Paralelamente se hizo un reco-

rrido por el Instituto visitando el
Aula de Apoyo a la Integración y
otras dependencias»

También visitamos el C.P.
«Maestro E. Lobillo» de la locali-
dad, Centro desde el que, por diver-
sos motivos, se iniciaron los prime-
ros contactos para la realización de
este Proyecto.

Además de las jornadas de tra-
bajo centradas en nuestro Proyec-
to Educativo que han permitido el

intercambio de experiencias peda-
gógicas enriquecedoras para los
distintos Centros integrantes, tam-
bién hemos dedicado nuestro
tiempo libre a que los componen-
tes del proyecto que han visitado
por primera vez esta zona de la
Bahía de Cádiz conozcan, de paso,
nuestra localidad y las poblacio-
nes más cercanas: Cádiz, Jerez y
Sanlúcar de Barrameda.

Desde todos los puntos de vista
hemos considerado muy positivo
este primer encuentro. Animamos a

nuestros compañeros en los distin-
tos Centros a que inicien experien-
cias de este tipo que, sin duda, ayu-
dan a enriquecer nuestra práctica
docente.

Nuestro próximo encuentro ten-
drá lugar en Bloxham School de
Oxforshire (Reino Unido) y está
programado para el mes de Octubre
del próximo curso escolar.

(*) Coordinadora del Proyecto
Sócrates Comenius Acción 1 en

el IES «Castillo de Luna» de
Rota (Cádiz)
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El haiku es un poema breve de
la tradición literaria japonesa. El
poeta Bashó lo define como
«...simplemente lo que está su-
cediendo en este lugar, en este
momento». M. Antolín y A.
Embid hablan de este tipo de poe-
ma como de una «percepción
súbita, un relámpago de intui-
ción». El filósofo y poeta José
Antonio Antón se refiere al haiku
como a «la aprehensión de un
fugaz estado de Buda». El filó-
logo Fernando Rodríguez-Iz-
quierdo, tal vez el mejor especia-
lista español en poesía japonesa,
nos dice que es «un poema bre-
ve e intuitivo, dotado de un gran
sabor de naturaleza». Ramón
Gómez de la Serna parió tal gre-
guería: «Los hay-kais son tele-
gramas poéticos».

Esta composición ha tenido
un gran predicamento e influen-
cia en la poesía occidental con-
temporánea. En su libro «El haiku
en España», Pedro Aullón de
Haro rastrea su influjo en la obra
de poetas como Antonio Macha-
do, Jorge Guillén o J.R. Jiménez,
entre otros.

Desde el punto de vista for-
mal, el haiku no se puede repro-
ducir en nuestra lengua, porque en
japonés es consubstancial con
una caligrafía que implica, al mis-
mo tiempo, arte plástica y litera-
ria. Sin embargo, su vertiente
sólo lingüística es ya muy bella
de por sí y susceptible de versión
castellana. Como toda forma poé-
tica tradicional, tiene una estruc-
tura más o menos rígida que po-
dríamos representar así:

5 sílabas: - - - - -
7 sílabas: - - - - -
5 sílabas: - - - - -
Algunos ejemplos sacados

de autores japoneses:

Va persiguiendo
pétalos de cerezo

la tempestad
Teika

Montes lejanos
donde nievan las nubes

con trozos claros
Senyun

Noche glacial:
los patos en las ramas

plácidos duermen
Sógui

¿Es que a la rama
vuelve la flor caída?

¡Si es mariposa!
Moritake

Triste neblina:
van juntos y fundidos

dos corazones
Issó

El caracol
levanta su cabeza:

se me parece
Shiki

En varias ocasiones, he utili-
zado la creación de haikus en el
aula para iniciar al alumnado en
las nociones de metro y ritmo
poéticos. Y secundariamente,
tras haber trabajado con ellos
otros recursos retóricos, como
la aliteración o la metáfora, ini-

ciarlos también en la sensibilidad
lírica. Los resultados siempre
han sido buenos. La verdad es que
no sé por qué. Otras actividades
previsiblemente más lúdicas y, en
teoría, más cercanas a ellos, no
han resultado tan satisfactorias.
Puede ser que el hecho de que la
métrica del haiku sea tan pareci-
da a la de nuestra seguidilla, im-
plique una familiaridad con la que
se identifican. ¿Por qué no les
encargo, entonces, que hagan le-
tras de sevillanas? También lo he
hecho, con resultados mucho
peores. Probablemente, porque
los temas tópicos de nuestro fo-
lklore les impiden el necesario
distanciamiento y eso bloquea su
creatividad. O porque los temas
que ocupan este tipo de poesía
oriental les resultan íntimamen-
te más propios que aquellos. ¿Pa-
radoja? No sé. Mas lo cierto es
que el haiku, centrado en la natu-
raleza, en detalles de la vida co-
tidiana, que conlleva, junto con
su forma, una suerte de poesía
minimalista, parece ser un re-
curso interesante para iniciar-
los en aspectos del lenguaje
poético tradicionalmente ári-
dos. Y creo que consigue mo-
tivarlos hasta el punto de que
siguen escribiéndolos, en algu-
nos casos, sin que se les pida,
lo que me parece una valiosa
semilla para ulteriores y más
complicados aspectos de la
cosa literaria.

La metodología para reali-
zar esta actividad debería se-
guir, tal vez, los siguientes pa-
sos:

1)Leer a los alumnos algunos
haikus

2)Explicarles, a golpes de de-
dos, la métrica y el ritmo de
la composición.

3)Pedirles que describan, es-
cribiendo un haiku, algo de la
naturaleza que les guste espe-
cialmente: la lluvia, la tor-
menta, el mar, el sol, alguna
planta o animal, una estación
del año...
Una vez hechos los poemitas,

cuando se pasa a su corrección
grupal, se entra fácilmente en la
sinalefa, la sinéresis o la diferen-
cia entre contar sílabas fonéticas
y  escandir.

He aquí una selección de los
poemas obtenidos en 2ºESO C
del Instituto «El Majuelo»  du-
rante el curso 1997-98:

Salta de rama
en rama como si
jugara el cielo

Elena Miras Ibáñez

El campo verde
despierta tu amistad

y no tu sueño
Angel Palomar Brito

Los pajarillos
canturrean sin parar

por la mañana
Mari Carmen Montiel Pérez

El campo verde
le cantaba a las flores

rosas silvestres
Faiza El-gazi Mohamed

Tus bellos ojos
son dos chorros de agua

muy cristalina
Faiza El-gazi Mohamed

Oigo el viento
mientras oigo tu voz,

oigo la vida
Patricia Carballar Piriz

La mariposa
se ha posado en la rama

del arbolito
Melquiades Garrido Vázquez

El agua era
cristalina como un
gran pensamiento

Luis Fernández Vidal

La noche canta
a la luna dormida
cuando oscurece

Cristina Lora Barrera

El jardín bello
contiene mariposas

entristecidas
Fco. José Huelva Montiel

Son los aviones
ladrones delincuentes

que roban nubes
Mercedes Castellanos Vidal

Las plantas verdes
colorean la triste
montaña humilde

Saray La O Toledo

Morena de ojos
cristalinos y cara

linda y risueña
Rocío Guerra Muñoz

Las nubes blancas
vuelan alrededor
como sus almas

Fco Javier Garrido Galván

Son esos árboles
gigantes que se alzan

entre las hierbas
Rocío Acal Sánchez

Olas marinas
acarician mi rostro

cuando me baño
Carolina García Palomar

El verde prado
ilumina mi vista
como sus ojos

Carolina García Palomar

Mi ardillita
se mueve en el árbol

y se queda allí
Adrián Recuerda

(*) Profesor del IES «El
Majuelo». Gines. Sevilla
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José Ramón Cortés Criado (*)

El libro elegido para esta
experiencia fue «La amiga más
amiga de la hormiga Miga», que
recibió el Premio Nacional de
Literatura infantil y Juvenil
1998, escrito por Emili
Teixidor y publicado por la edi-
torial S.M. Gracias a ésta, el
autor nos visitó y los alumnos/
as pudieron hablar con él de su
libro.

El objetivo principal marca-
do para esta actividad fue: Fo-
mentar el placer de leer de for-
ma divertida, y para alcanzarlo,
tres bloques de actividades pen-
sando en el antes, el durante y
el después de leer.

Antes de la lectura:
PRESENTACIÓN

Este es el primer paso antes
de empezar a leer; su finalidad no
es otra más que la de interesar al
futuro lector por la historia que
guarda el libro y crearle la ilusión
por algo desconocido y atrayen-
te a la vez.

Para presentar el libro, nada
mejor que realizar una especie de
sociograma con los componen-
tes de la clase, para ello se les pre-
gunta cuál es el amigo o amiga
más amigo de cada uno de los pre-
sentes. Sobre la pizarra se enla-
zan los distintos nombres; pres-
tando atención a dos alumnos/as
que no se relacionen entre sí,
pero que formen parte de una ca-
dena de amigos.

Entonces se les plantea un
problema. Si esos dos elementos
de la cadena no se hablasen por
un asuntillo que ocurrió en el pa-
tio de recreo y uno de ellos ne-
cesitase el rotulador fosfores-
cente del otro, ¿cómo podría con-
seguirlo?.

Tras largas divagaciones y
múltiples propuestas, se acuer-
da que el interesado en obtener
el rotulador, debería de pedirle
el favor a su amigo/a más ami-
go/a, éste a su vez se lo pediría
al suyo y así, sucesivamente, has-
ta que el último eslabón de la ca-
dena de amigos se lo prestase.

Una vez realizado este ejer-
cicio, se les muestra el libro y
se les dice, que entre otras co-
sas, trata de la amistad.

Como a todos suele hacerles
mucha gracia el título, ensegui-
da se decide comenzar su lectu-
ra. Se lee el primer capítulo en
clase para abrir boca y se les re-
comienda leerlo rápidamente.

Durante la lectura: JUEGOS
CON LAS PALABRAS.

Estas actividades tienen
como finalidad mantener el rit-
mo lector, a la par que favorecer
el desarrollo del lenguaje en los
alumnos/as de forma amena.

Muy pronto, al familiarizar-
nos con los nombres de los per-
sonajes: la hormiga Miga, la ma-
riquita Quita, etc., y decidiremos
inventar algunos más.

Cuando tropecemos con el
ruiseñor Señor, podemos acor-
dar hablar y escribir en verso,
imitándolo a él.

Al llegar a la página donde
aparecen los trabalenguas, juga-
remos a crear alguno novedoso,
y siguiendo la lectura, nos dedi-
caremos a crear palabras nuevas
como horizontorio (observato-
rio para contemplar el horizon-
te) y por supuesto, jugaremos
con letras y números para es-
cribir de esta otra forma tan
rara y tan divertida: Aunque
me llamen, no me avi6, o me

llamo E1000io, y también los
elefantes están para2.

Después de la lectura, una es-
trategia: LOS PERSONAJES
QUIEREN SABER

Con esta actividad se preten-
de implicar a los alumnos/as en
la valoración de la obra leída y
en una reflexión sobre el papel
desempeñado por cada persona-
je. Esta estrategia es adecuada
para este libro, por la cantidad de
personajes que aparecen en esta
historia.

También se podría llamar
«Ponte en su lugar» o «Los per-
sonajes enjuician al autor», por-
que de lo que se trata es de que
el escritor responda a todas las
preguntas que los chavales/as

crean que se puedan formular los
personajes, con respecto a su
protagonismo, aspecto físico, ca-
rácter, comportamiento, etc.

Objetivos a conseguir:
* Valorar la obra leída desde el

punto de vista de los perso-
najes,

* Reflexionar sobre el papel
que desempeña cada persona-
je en el libro.

* Implicar al escritor en el pro-
ceso de comprensión lecto-
ra.
Desarrollo de la experiencia:
Una vez que todos los alum-

nos/as hayan leído completamen-
te el libro, pasaremos a comentar
su contenido y los valores que nos
muestra (solidaridad, amistad,
compañerismo, deseos de cono-
cer, etc.) y elaboraremos una lista
con los nombres de todos los per-
sonajes, incluso aquellos que sólo
son nombrados alguna vez a lo lar-
go de las páginas.

Acto seguido adjudicaremos
un personaje a cada uno de los
asistentes. Desde ese momento,
cada alumno/a debe introducirse
en su personaje, reflexionar so-
bre su papel a lo largo de la his-
toria, su fisonomía, sus anhelos,
etc., para así poder preguntar a su
creador del porqué de su carác-
ter, de su aspecto físico, de su
vida, o de cualquier otra actitud
que considere de interés, siem-
pre dentro de la trama del libro
trabajado.

El día que el autor se presen-
te en el colegio, hay que tener
preparados unos carteles con di-
bujos alusivos al tema y unas
transparencias coloreadas de
cada uno de los personajes del
libro,

El encuentro con el autor se

íniciará con una breve presenta-
ción por su parte y acto seguido
los personajes comenzaran a pre-
guntar.

Para establecer un orden, se
proyectan las imágenes de los
personajes con la ayuda de un
retroproyector y el alumno que
lo represente, pregunta en ese
momento, con lo que se somete
al autor a un juicio sumarísimo,
donde la hormiga Mega protes-
tará por no ser ella la protagonis-
ta, ya que es más fuerte y robusta
que la hormiga Miga, o la bella
mariposa, se quejará porque no
le hizo gracia llamarse Sosa.

Cuando todos los personajes
obtengan sus respuestas, se abre
un turno de palabra, donde cada
uno exponga o pregunte lo que
piense a cerca del libro. El es-
critor manifestará su opinión so-
bre esta experiencia y enjuiciará
a sus personajes.

Al día siguiente en clase, se
valorará el encuentro con el au-
tor, se repasarán todas las activi-
dades llevadas a cabo alrededor
del libro y se hablará sobre la
posibilidad de leer otro libro tan
maravilloso, que nos permita dis-
frutar de su lectura.

Esta estrategia fue llevada a
cabo con alumnos/as de segundo
ciclo de Educación Primaria del
C.P. Vicente Aleixandre de Torre
del Mar, Málaga, durante el cur-
so pasado.

La experiencia: «Los persona-
jes quieren saber», fue llevada a
cabo también por un grupo de pro-
fesores y profesoras ante Emili
Teixidor en el I Encuentro con au-
tor celebrado en el CEP de la
Axarquía.

(*) Profesor de Lengua
Castellana y Literatura

Alumnos/as disfrazados de personajes del libro «La amiga más amiga de la hormiga Miga»

Emili Teixidor firmando ejemplares de su libro.



���������	
����������������	
�������	������������	�����
�������������

�����$��	��������	��
C.P. «Fray Claudio». Trigueros (Huelva)

Fundamentación
En el Colegio Público

«Fray Claudio» de Trigueros
(Huelva), hemos creado los
grupos de Ecología escolar for-
mados por alumnos de las 6
aulas del 3º Ciclo de E. Prima-
ria que, voluntariamente, se han
comprometido a realizar esta
labor.

Con esta campaña se pre-
tende concienciar al alumno/a
de la importancia para el cui-
dado del medio-ambiente que
tiene la limpieza del entorno y
el reciclado de materiales, así
como la obligación moral que
tenemos de colaborar en estas
tareas. Pensamos que ésta es
una forma práctica y compro-
metedora de educar al alumno/
a en los valores de conserva-
ción y cuidado del
medio-ambiente, la Naturaleza
y el entorno. También creemos
que las actividades propuestas
desarrollarán en los participan-
tes las capacidades de expre-
sión, trabajo en equipo y res-
ponsabilidad.

Objetivos
* Responsabilizarse de infor-

mar a todos los compañe-
ros/as del Centro del con-
tenido de esta campaña.

* Concienciar a los alumnos/
as de todos los niveles del
Colegio de la belleza que
supone la limpieza de nues-
tro Centro y su entorno.

* Conseguir que el Colegio y
su entorno estén cada vez
más limpios.

* Recoger todo el papel y car-
tón posibles para su reci-
clado, con la colaboración

del Ayuntamiento y la Dipu-
tación Provincial.

* Trasladar esta conciencia-
ción a sus familias para es-
timular en ellas la selec-
ción de basuras de posible
reciclado (papel, cartón, vi-
drio, etc).

* Trabajar unidos en el cuida-
do y la conservación del
medio-ambiente.
Para comenzar el trabajo la

profesora coordinadora y el
«Grupo de coordinación»
(formado por 3 alumnos de su
tutoría) informaron a las 6 tu-
torías del 3º Ciclo de esta cam-
paña y pidieron colaboración
voluntaria.

La realidad superó las ex-
pectativas por lo que hubo que
asignar un nº. determinado de
alumnos/as por aula que se con-
cretó en 100 alumnos de un
total de 140 matriculados en el
3º ciclo.

Con ellos se han formado
otros 3 grupos:

• Grupo de Información.
• Grupo de Reciclado.
• Grupo de Vigilancia.
En primer lugar se han ido

reuniendo los diferentes gru-
pos con la Profesora coordina-
dora y el Grupo de Coordina-
ción. En esta reuniones se in-
formó a los componentes de
cada grupo de las actividades
que se realizarán en cada gru-
po y que consisten en:
Grupo de Coordinación

Se encargará de coordinar
los trabajos de los demás gru-
pos y de mantenerlos informa-
dos y relacionados entre sí, con
los profesores y con la profe-
sora coordinadora.

Grupo de Información
Su cometido será:

* Formar subgrupos de 4 ó 5
alumnos/as.

* Pasar por las clases asigna-
das a cada subgrupo para in-
formar de esta campaña.

* Elaborar carteles sobre la
campaña y colocarlos en las
clases asignadas con
slogans como:
• Colegio limpio.
• Pueblo limpio.
• Limpieza es belleza.
• Etc.

* Escribir cartas al Ayunta-
miento pidiendo que se do-
ten de papeleras los espa-
cios del Colegio que no dis-
ponen de ellas.

* Escribir una carta a la Di-
putación Provincial solici-
tando que periódicamente

se recojan los contenedo-
res del papel y cartón para
reciclar.

Grupo de Reciclado
Su trabajo consistirá en:

* Formar subgrupos de 4 ó 5
alumnos/as.

* Informar a las clases asig-
nadas a cada subgrupo de la
utilidad y necesidad del re-
ciclado, haciendo hincapié
en las repercusiones posi-
tivas que tiene esta activi-
dad en:
• Disminución del talado de

bosques.
• Disminución de la cantidad

de basuras.
• Aprovechamiento de los

materiales.
• Protección del medio-am-

biente.
* Dotar de cajas para recoger

el papel y el cartón a las cla-
ses que no la tengan.

*Pedir a los tutores/as que
nombren responsables de
vaciar semanalmente la caja
del reciclado en el contene-
dor.

* Elaborar carteles sobre el
reciclado y colocarlos por
las aulas y espacios comu-
nes del centro con slogans
como:
• Reciclando se evita la tala

de bosques.
• Reciclando se disminuyen

las basuras.
• Reciclando se aprovechan

los materiales.
• Usa la caja de reciclado.
• Ect.

Grupo de Vigilancia
* Formar turnos que, por se-

manas, se encargarán a la
entrada y salidas y, sobre
todo a la hora del recreo de:
• Pedir a los compañeros

que usen las papeleras y
las cajas de reciclado para
conseguir un colegio lim-

pio (patios, pasillos, cla-
ses, etc.)

• Elaborar carteles y poner-
los por Centro sobre el
uso de las papeleras, del
papel reciclado y de la be-
lleza que supone la lim-
pieza, con slogans como:

- Papeles a la papelera.
- No pintes las paredes.
- Ect.

Recursos y materiales
Materiales fungibles:

* Folios.
* Cartulinas.
* Lápices, ceras y rotuladores.
* Etc.

Material aprovechable:
* Cajas de cartón.
* Revistas y periódicos.
* Etc.

Mecanismos de evaluación
Al finalizar el curso se hará

una reunión de todos los grupos
en la que haremos una valoración
de la eficacia de la campaña y de
la consecución de los objetivos
marcados, tanto los operativos
como los educativos.

También veremos la posibi-
lidad de ampliar esta campaña
en el curso próximo al ámbito
familiar y local. Así mismo se
estudiará la viabilidad de fo-
mentar otras campañas
ecológicas en el  Centro:
«Siembra y cuidado de plantas»,
«Huerto escolar», ect.

Participantes en la experiencia:
Alumnos del 3º ciclo de E. Primaria
Profesores:

Antonio Minchón Martín
Esperanza Vides Cansino
Isabel Castilleja Venus
José Domínguez Domínguez
Rafael Lucena Domínguez
Catalina García Padilla

Profesora coordinadora:
Nicolasa Domínguez Rodríguez

Un grupo de vigilancia pide a un compañero que eche la basura en la papelera.

Alumnos echando papel al contenedor para su reciclado.
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Catalina Espejo Sánchez (*)

Introducción
Según la legislación vigente

en materia educativa (LOGSE,
Ley orgánica 1/1.990, y artícu-
los 14 y 27.1 de la Constitución
Española), las aulas de apoyo a
la integración tienen por misión
recibir el alumnado con necesi-
dades educativas especiales ma-
triculado en el Centro educativo
en niveles de enseñazas corres-
pondientes a su edad
cronológica. Estos alumnos/as
pertenecen, por tanto, a grupos
de clases ordinarios y asisten a
las mencionadas aulas de apoyo
para recibir enseñanzas específi-
cas sobre aspectos concretos del
desarrollo en los que presentan
deficiencias evidentes.

En estas aulas se realizan ac-
tividades con contenidos y difi-
cultades diferentes. Pero para
estos alumnos/as es un reto ini-
ciarse en un nuevo tipo de traba-
jo recopilatorio y desarrollado
mediante un sistema de grupo
sobre un tema o personajes ele-
gidos por ellos mismos, en fun-
ción de sus gustos personales y/
o intereses. Este tipo de activi-
dad de dificultad superior a la que
habitualmente realizan pretende
desarrollar en ellos un conjunto
de destrezas y habilidades que le
faciliten su aprendizaje poste-
rior.

Para alcanzar esta finalidad,
se eligió el tema sobre el perso-
naje de VELÁZQUEZ por cum-
plirse ahora el cuarto centenario
de su nacimiento y por su tras-
cendencia en la Historia del Arte
universal. Además, se procuró
analizar la relación de este pin-
tor excepcional con Andalucía y
con la ciudad de Córdoba a fin de
motivar el interés de los alum-
nos/as por el tema elegido. Por
tanto, el objetivo de la experien-
cia fue que los alumnos/as inte-
grados en un aula de apoyo reali-
zasen un trabajo de búsqueda re-
trospectiva de información sobre
un tema de actualidad elegido por
ellos, para fomentar actividades
de recopilación de datos, estudio,
ordenación, síntesis, análisis y
crítica. Además, la experiencia
sirvió para estimular en ellos el
trabajo en equipo y para
imbuirlos en las normas que ri-
gen el funcionamiento de este
tipo de actividades.

Descripción de la experiencia
La experiencia se realizó con

un grupo constituido por 12
alumnos/as integrados en un aula
de apoyo de un Instituto de En-
señanza Secundaria de la ciudad
de Córdoba (IES «Ángel de
Saavedra»). Sus edades oscilaron

entre 13 y 15 años y todos ellos
presentaban retraso escolar y un
nivel cognitivo bajo. Esto estuvo
provocado probablemente por
una desmotivación y apatía cons-
tantes hacia el trabajo escolar, al
igual que por pertenecer a am-
bientes socioculturales deprimi-
dos. Estos alumnos/as presenta-
ban, sin embargo, potencialida-
des y actitudes positivas para el
trabajo cuando recibían una di-
rección y asesoramiento metó-
dicos y unos contenidos aptos y
adecuados para su nivel
cognitivo, así como estímulos y
motivaciones favorables.

Una vez, establecidas y co-
mentadas con los alumnos/as los
fines que se pretendían alcanzar
con la realización de este traba-
jo, se puso a su disposición el
material bibliográfico que se de-
talla a continuación:

1.Gran «Enciclopedia
Larouse». Editorial Planeta.
Enciclopedia Barcelona, No-
viembre 1992.

2.Enciclopedia del Arte Univer-
sal. Editorial Planeta. Arte
Barcelona, 1993.

3.MullerJ.E. (1974)Velázquez.
Círculo de Lectores, S.A.
Barcelona.

4.Diferentes artículos de un
diario local sobre la figura de
Velázquez.

5.Libros de texto de la edito-
rial Vicens Vives.
Los alumnos/as se agruparon

en 3 equipos o grupos de traba-
jos formados por cuatro miem-

bros cada uno. A cada equipo/gru-
po se le encomendó una parcela
concreta del estudio. El primer
grupo tuvo por misión recopilar
datos sobre la biografía del ge-
nial pintor, tratando de enfatizar
la posible relación de Velázquez
con Andalucía y con la ciudad de
Córdoba. Un segundo grupo tuvo
a su cargo valorar y comentar su
obra pictórica. Por último, el ter-
cer grupo de alumnos tuvo el en-
cargo de elaborar un pequeño in-
forme sobre el contexto social,
político y cultural de Andalucía
y de Córdoba en la época en que
vivió Velázquez.

Las actividades de los tres
grupos de realizaron en el plazo
de un mes, durante el cual todos
los alumnos tuvieron reuniones
periódicas (dos veces por sema-
na) con la profesora del aula de
apoyo para hacer un seguimien-
to del trabajo realizado. En tales
reuniones, se leían pequeños re-
súmenes del trabajo hecho hasta
entonces, se depuraban las infor-
maciones contenidas en el traba-
jo, se hacía un análisis exhausti-
vo del enfoque dado por los
alumnos/as, se prestaba especial
atención a la ortografía, compo-
sición, extensión de los textos,
conexión entre sus diferentes
partes y se hacía una lectura pau-
sada y crítica. Transcurrido el
periodo de un mes, cada equipo
de alumnos presentó una memo-
ria redactada de su parte del tra-
bajo, con una extensión aproxi-
mada de uno o dos folios por

cada grupo. Los comentarios de
estas redacciones se presentan a
continuación.

Comentarios del trabajo
Los alumnos/as encargados

de analizar la biografía del autor,
destacaron especialmente los
datos aportados por el biógrafo
Cordobés Antonio Palomino,
quien recogió magistralmente la
personalidad humana y artística
del autor. A estos alumnos/as les
llamó particularmente la aten-
ción el hecho de VELÁZQUEZ
escogiera el apellido materno en
lugar del paterno. lnvestigaron
con interés todo lo referente a
sus actividades en la corte y el
proceso seguido hasta convertir-
se en pintor oficial de ésta. Los
alumnos/as comprendieron la
trayectoria personal del pintor
(donde aprendió, de quién apren-
dió, cómo, etc.), haciendo un re-
corrido por los distintos viajes
realizados por VELÁZQUEZ.

Al grupo dedicado a estudiar
el contexto social, político y cul-
tural de la época, le supuso más
esfuerzo el trabajo que a los otros
dos grupos. Esto puede deberse
a la amplitud del tema por una
parte y a la situación del país en
aquella época, por otra. Esta par-
te del trabajo suponía tener unos
conocimientos previos sobre el
tema, al igual que conocer el sig-
nificado de palabras propias del
lenguaje de la época. Las expli-
caciones dadas, las lecturas com-
prendidas y la utilización del dic-

cionario, sirvieron para que al fi-
nal el resultado fuera positivo.
Estos alumnos/as hicieron espe-
cial énfasis en las necesidades
económicas de la Corona espa-
ñola, en las epidemias de la épo-
ca, en la expulsión de los
moriscos y en los estatus so-
ciales del siglo XVII; en con-
traposición a la crisis social y
financiera del siglo XVII, les
llamó la atención su esplendor
cultural.

El último grupo destinado a
estudiar la obra de
VELÁZQUEZ se dedicó a re-
copilar láminas de las obras del
autor, y realizó inicialmente un
resumen de las características
generales de dicha obra: dimen-
sión humana de los personajes,
el naturalismo, los rasgos popu-
lares e interés por el hombre y
el individuo. Después focalizaron
su interés en tres cuadros del au-
tor, por resultarles los más lla-
mativos o simplemente los que
más le gustaron: « La vieja frien-
do huevos», «Las Meninas» y
«La rendición de Breda». Los
alumnos/as realizaron un conjun-
to de comentarios sobre estas
tres obras de VELÁZQUEZ, en
los que completaron y armoniza-
ron la información obtenida con
el material bibliográfico que se
les proporcionó (libros, enciclo-
pedias, diapositivas, láminas,
etc.) y con sus propias opiniones
y críticas. El análisis que hicie-
ron de estos cuadros también fue
útil para conocer datos y momen-
tos históricos, así como diferen-
tes técnicas de pintura (perspec-
tiva, espacio, etc.).

Conclusión
Con esta experiencia se de-

muestra que los alumnos/as que
presentan deficiencias cognitivas
integrados en las aulas de apoyo,
pueden realizar trabajos de cier-
ta dificultad, siempre y cuando
cuenten con materiales,
metodologías y plazos de tiem-
po adecuados. También hay que
resaltar la gran importancia que
tienen la motivación y la organi-
zación del trabajo para obtener
resultados favorables y tangibles.
La profundidad del trabajo en
equipo realizado también confir-
ma que estos alumnos/as ateso-
ran capacidades y habilidades
que, aunque aparentemente pare-
cen no poseer, cuando se ejerci-
tan adecuadamente en la práctica
mediante técnicas pedagógicas y
psicológicas pueden tener con-
secuencias educativas muy sor-
prendentes y favorables.

(*) Profesora de Educación
Especial de Córdoba

«Vieja friendo huevos». Velázquez (1618). National Gallery of Scotland, Edimburgo,
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Nace en 1936 en Huelva. Discípulo, en sentido renacentista, de Pedro Gómez,
en cuyo taller no sólo aprende las técnicas, sino el amor al paisaje. En 1958 obtie-
ne por concurso, la beca «Vázquez Díaz», de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva. Entre 1970 y 1973 cursa, como alumno libre, los estudios de Bellas Artes
en la Escuela Superior de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Desde 1975 a 1979 ejerce la docencia en la Escuela Universitaria de Forma-
ción del Profesorado. Obtiene por oposición la plaza de titular de Dibujo de Bachi-
llerato. Es Académico Numerario de Buenas Letras, Bellas Artes y Ciencia de
Huelva.

OBRAS EN MUSEOS:
Museo Provincial de Bellas Artes de Huelva. Trinyti and Allsaintes College-

Troy, Horsforth, near Leeds. England. Casa-Museo Zenobia y Juan Ramón de
Moguer.

OBRAS EN COLECCIONES:
Fundación Blas Infante, Sevilla. Fundación «El Monte», Caja de Huelva y Sevi-

lla. Fundación Unicaja, Almería. Exma. Diputación Provincial de Huelva. Exmo.
Ayuntamiento de Huelva. Exmo. Ayuntamiento de Aracena (Huelva). Aguas de
Huelva. Colecciones particulares de España, Italia. Portugal, México, U.S.A., Rei-
no Unido, Francia y de los Rectorados de la Universidad de Sevilla y de Huelva.

PUBLICACIONES:
Diversos carteles de Semana Santa, Ferias, Festivales y Homenajes. Ilustración

y maquetación de libros-homenaje a José Mª. Izquierdo, José Andrés Vázquez, Juan
Goytisolo, etc. y a editoriales.

«Serranías». Óleo sobre lienzo. 100x81 cms.

«Dorado Atardecer». Óleo sobre lienzo. 100x100 cms.

«Por el nacimiento del Tinto». Óleo sobre lienzo. 65x73 cms.

«Jesús María (Aracena)». Óleo sobre lienzo. 81x73 cms.
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Ana Sanz Rivas (*)

Del Cine y la Educación
La celebración del centenario

del nacimiento del cinematógra-
fo ha constituido el punto de par-
tida de este proyecto.

El cine constituye la manifes-
tación global del siglo XX y, nos
atrevemos a decir que sintetiza la
esencia de nuestra época plural y
consumista: tanto es industria
como arte, medio de consumo
como difusor de ideas y estéticas
diversas, experimentación técnica
como creación artística.

Su práctica ha llegado a inven-
tar, instaurar, incluso,
institucionalizar los  nuevos mi-
tos y ritos sociales.

Así, creemos que su presencia
social es lo suficientemente im-
portante como para interesarnos
por él, re-descubrirlo y analizar su
alcance en la realidad del alumno.

Desde el punto de vista peda-
gógico, esta manifestación plural
despierta por sí sola distintos en-
foques, analogías y comparacio-
nes con otras disciplinas artísticas
(literatura, música, etc.) convir-
tiéndose en un valioso vehículo
para desarrollar un currículum
interdisciplinar.

Como tema transversal favo-
rece la interacción entre iguales,
asegurando una buena labor de
cooperación y el fomento del sen-
tido crítico entre el alumnado.

Esta experiencia tomó senti-
do y vida con los alumnos del 2º
de BUP del I.B. Almenara (Vélez-
Málaga) durante la hora semanal
de la asignatura complementaria,
la cual intentamos llenar de con-
tenido, imaginación y creatividad.
Objetivos

* Desarrollar  la capacidad de
percibir activa y comprensiva-
mente el fenómeno cinemato-
gráfico.

* Desarrollar el sentido crítico
y de análisis de los alumnos
comparando las diversas
facetas del cine actual: Tanto
manifestación artística como
producto comercial.

* Desarrollar el sentido crítico
y de análisis de los alumnos
comparando las diversas
facetas del cine actual: tanto
manifestación artística como
producto comercial.

* Desarrollar la atención ante un
elemento cinematográfico: la
música, analizando sus funcio-
nes, valores y aportaciones es-
téticas.

* Desarrollar la capacidad de
formular y resolver problemas
estético-cinematográficos.

* Desarrollar la capacidad de re-
lación entre distintas manifes-
taciones artísticas (literatura -
teatro - música) con el cine.

* Expresarse y comunicarse, in-
dividual y colectivamente a tra-
vés del empleo de las  técni-
cas básicas del lenguaje
audiovisual.

* Valorar el cine como medio de
expresión artística y de comu-
nicación de manera flexible y
abierta.

* Valorar la importancia de la
Música y del silencio en la na-
rración fílmica.

* Promover actividades colecti-
vas que desarrollen la integra-
ción y la interacción en el aula.

* Favorecer la capacidad creativa
potenciando actividades
lúdicas que conduzcan a la ma-
nipulación de la realidad cine-
matográfica.

Contenidos
Los contenidos se centraron

en la red de relaciones que se es-
tablecen entre música e imágenes
en movimiento, en las informa-
ciones, sensaciones y emociones
que el binomio cine–música pro-
voca en los espectadores.

En la selección de contenidos
tuvimos en cuenta los conoci-
mientos previos del alumno que
posibilitaron las construcciones y
reconstrucciones de conceptos,
procedimientos y actitudes.

En este caso, la evaluación ini-
cial en cuanto al bagaje musical no
fue necesaria puesto que todos los
alumnos habían participado en mis
clases de Música el año anterior.
Sin embargo, desconocía sus co-

nocimientos cinematográficos,
así que hubo una primera fase de
tanteo antes de la estructuración
definitiva de los contenidos, que
quedó de este modo:
1. Música diegética-música extra

diegética.
2. Tipología de la música cinema-

tográfica.
a)Música empática: participa di-

rectamente de las emociones
de los personajes, las envuel-
ve y amplifica.

b)Música anempática: indiferen-
te a los personajes.

c)Música de contrapunto didác-
tico: por su contraste con la
imagen proporciona un con-
cepto adicional, un
simbolismo.

3. Sincronización sonora.
a)Problemas técnicos: paso del

mudo al sonoro
b)Ruidos y efectos.
c)Silencio.

4. Música ya compuesta. Análisis:
a)Proporcionan un contenido

emocional.
b)Aportan un valor de época.
c)Presentan una corresponden-

cia de orden intelectual y es-
tético.

5. Música compuesta para una pe-
lícula. Formas:

a)Fondo sonoro.
b)Clichés.
c)Leitmotiv.
d)Huecos.
e)Genéricos.

6. Elaboración de un corto.
Actividades

El reducido tiempo semanal
dedicado al proyecto (tan sólo una
hora) influyó poderosamente en el

planteamiento de las actividades,
de forma que cada una de ellas in-
tentó desarrollar un contenido.

Por tanto, el conjunto de acti-
vidades es muy variado aunque
esencial.

Para lograr una mayor
profundización habría que am-
pliar los ejemplos fílmicos y las
actividades. Algunas de ellas las
reseñamos a modo de sugeren-
cia pese a no contar con una ex-
perimentación real durante el
proyecto.
1. El punto de partida fue la pro-

yección de Los Commitments
dirigida por Alan Parker. Esta
película cuenta la historia de
unos jóvenes dublineses que
forman un grupo de «soul».
El tratamiento realista y
desmitificador de los ídolos
musicales que Alan Parker
ofrece nos pareció el idóneo
para, por un lado, interesar a los
alumnos en el proyecto y, por
otro, descubrir sus conoci-
mientos e ideas acerca del
cine.
Tras varias puestas en común,
realizamos una ficha técnica
sobre el empleo de la música
en la película (tipos, valores,
etc.) con lo que abordamos la
tipología de la música cinema-
tográfica, es decir, el conteni-
do nº 2  de nuestra programa-
ción.

2. Buscamos los tres tipos de
música cinematográfica
(empática, anempática y de
contrapunto didáctico) en el
film de Woody Allen, Días de
radio, del que también realiza-

mos una ficha técnica.
Esta película ejemplifica mag-
níficamente la importancia de
la radio durante los años 50,
comparándola con la que tiene
actualmente la televisión. El
resultado fue un intenso e in-
teresante debate con los alum-
nos sobre los medios de comu-
nicación y su influencia social.
Otra actividad consistió en «di-
señar» imágenes para distintos
tipos de música propuestos en
clase. Las propuestas visuales
se materializaron en dibujos,
fotografías y collages que pa-
samos al formato de diapositi-
va con el fin de construir un
diaporama.
Posteriormente, recogimos
datos e ideas que habían surgi-
do entre los alumnos al expe-
rimentar, de manera práctica, la
unión “imagen y sonido”. Sus
reflexiones corroboraron
nuestra premisa: una imagen
puede transformar su signifi-
cado gracias a la música
y...viceversa!

3. Para desarrollar el bloque re-
ferente a la sincronización so-
nora se emplearon fragmentos
de muy distintas películas,
como, por ejemplo, la famosa
Cantando bajo la lluvia. Con
atónitos ojos, nuestros alum-
nos vieron desfilar en dicha
película todas las dificultades
técnicas que supusieron el paso
del cine mudo al sonoro y que,
a lo largo del tiempo, se han
ido limando.

4. Existe música compuesta para
películas. Sin embargo, es cier-
to que nuestra mirada a tendi-
do a relacionar composiciones
musicales creadas sin referen-
te extra-auditivo, con escenas
e historias cinematográficas.
Así, tras la audición de ciertas
piezas musicales, tanto del re-
pertorio clásico como moder-
no, realizamos una encuesta en
clase. Comprobamos que, pese
a desconocer el compositor de
aquellas obras, nuestros estu-
diantes recordaban nítidamen-
te en que película las habían es-
cuchado: la música se había
memorizado unida a imágenes
de la gran pantalla. Estas fue-
ron algunas de ellas:

* La cabalgata de la Walkirias,
Wagner: todos la remitían a la
película Apocalípsy Now.

* Adagio para cuerdas, Samuel
Barber: todos evocaron
Platoon.

* Obertura de Guillermo Tell,
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Rossini: La Naranja Mecáni-
ca.

* Adagio, Albinoni: los referen-
tes en esta ocasión fueron nu-
merosos: Volver a empezar
(Garci), Gallipolli, etc.

* Piensa en mí, Luz Casal: a Ta-
cones lejanos.

* It must have been love,
Roxette: a Pretty Woman.

* You can leave your hat on,  Joe
Cocker: a  Nueve semanas y
media.

En todos los ejemplos se inten-
tó dilucidar la aportación a la
imagen, sus correspondencias y
valoración en el conjunto de la
película.

5. En este apartado abordamos la
música dentro de la morfolo-
gía del lenguaje cinematográ-
fico, es decir, considerando la
música como signo de puntua-
ción en la narración fílmica.
Para ello, divididos en grupos
buscamos diferentes formas de
aparición de la música, de
unión entre escenas gracias a
ella, etc.
Cada grupo expuso su búsqueda
de:

* Elipsis : son secuencias com-
puestas de pocos planos que
presuponen una evolución ex-
tensa en el tiempo, donde el
único elemento que no varía
suele ser la música. Ejemplos:

a)Esfuerzos de los atletas,
cada uno en su ámbito, an-
tes del «gran día» ® Karate
Kid, Carros de fuego,
Rocky.

b)Serie de acciones encadena-
das que no se llegan a desa-
rrollar sino que tan sólo se
«apuntan» ® 9 Semanas y
media.

* Leitmotiv: presentaron los te-
mas que acompañan o evocan
a un personaje. Como, por
ejemplo, la canción Amapo-
la  que nos remite a la prota-
gonista, a su recuerdo o a su
aparición en Erase una vez
América; el tema de los indí-
genas en  La Misión; la pro-
tagonista en Blade Runner.

* Clichés: constatamos el tipo
de música empleada en las
escenas de amor llegando a la
conclusión de que impera el
violín, sobre todo cuando de
besos se trata.

* Fondo sonoro: se correspon-
de con la música que aparece
en las escenas donde no hay
diálogo y que imprime a las
imágenes valores adicionales
Por ejemplo, la recreación de
parajes naturales que parecen
despertar la admiración del
público.
Se diría que la música apunta a
la sensibilidad del espectador,
envolviéndolo en un ambiente
que realza las propias imáge-
nes. Todos evocamos las pelí-
culas de Memorias de África
o de Bailando con lobos.
Llegamos a la conclusión de
que estos parajes resultan aún
más bellos con música que sin
ella. El fondo sonoro provoca

emociones y percepciones de
forma inconsciente.

Lamentablemente, el resto de
las formas musicales de este
apartado (Leitmotiv, huecos y
genéricos)no pudimos ni
ejemplificarlas ni analizarlas por
falta de tiempo.

6. Respecto a la elaboración del
corto, se realizaron actividades
de dinámica de grupo para fo-
mentar la desinhibición y la
creatividad del alumnado.
Posteriormente diseñamos de
manera aleatoria personajes gra-
cias a una breve caracterización
(nombre y edad) que se encon-
traban en una situación (también
inventada). Nos dividimos en
grupos y propusimos un desa-
rrollo de tales personajes a
modo de secuencia.
Dramatizamos la propuesta que
obtuvo mayor éxito y la graba-
mos con la cámara de vídeo.
Tras esta experiencia, iniciamos
en común la elaboración del
guión del corto, que fuimos gra-
bando conforme surgían ideas;
sin embargo, una vez más, la falta
de tiempo impidió su montaje
final.

Material
Confeccionamos una base de

datos compuesta por:
* Fichas técnicas de las proyeccio-

nes y del vocabulario.
* Críticas y artículos referidos al

cine.
* Montaje filmado: para su reali-

zación, hemos precisado:
- Cintas vírgenes.
- Cámara de vídeo.
- Vídeo-mezclador.

Metodología
Las características de la meto-

dología han estado en consonancia
con los objetivos marcados y con los
intereses del alumno, es decir,
motivadora y dinamizante.

Se ha buscado la diversidad de
opciones y enfoques para promover
una mayor participación como tam-
bién el estímulo de la creatividad y
originalidad con el material fílmico.
Técnicas metodológicas

* Búsqueda de documentación
complementaria.

* Organización de la informa-
ción con la creación de un ar-
chivo de datos y fichas tanto
bibliográficas como de voca-
bulario.

* Dramatización de secuencias.
* Invención de juegos a partir de

clichés cinematográficos.
* Puestas en común.
* Grabaciones sincronizadas.
* Mapas de ideas.
* Transparencias.

Evaluación
Dado el carácter opcional de

la asignatura complementaria a la
que hemos intentado dar forma y
contenido, la evaluación ha con-
sistido en un diario de la expe-
riencia que refleje tanto el punto
de partida, los logros consegui-
dos como todo el proceso de la
experiencia en sí misma.
(*) Profesora del IES «Ben-al-

Jatib» del Rincón de la
Victoria (Málaga)

ACTIVIDADES

1.-a)Visualización de una película.
b)Elaboración de su ficha técnica.
c)Identificación de la música diegética y de la música extradiegética.

2.-a)Identificación de las funciones de la música respecto de la imagen.
b)Valoración de la unión de música e imagen.
c)Diseño de imágenes para las distintas clases de música cinemato-

gráfica.
d)Búsqueda de música que amplíe la información de imágenes fílmicas.
e)Creación de un diaporama.
f)Comparación: el impacto de la radio en los años 50 con el de la TV
en la actualidad.

g)Debate: influencia de los medios de comunicación.

3.-a)Análisis de las dificultades técnicas en el paso del  cine mudo al sonoro.
b)Doblaje de efectos sonoros de una secuencia de cine mudo.
c)Confección de un banco de muestras sonoras aplicables a dibujos
animados, películas de terror y escenas sentimentales.

4.-a)Elaboración de una encuesta musical.
b)Valoración y reflexiones de la encuesta.

5.-En grupos identificar los distintos modos de puntuación fílmica por
medio de la música.

6.-a) Juegos de dinámica de grupos.
b) Creación de personajes elaboración de un guión.
d) Dramatizaciones.
e) Grabación de las distintas escenas.
f) Montaje final.
g) Sincronización de los efectos sonoros y de la música extradiegética.

MATERIAL FÍLMICO

1.-The Commitments, Alan Parker.

2.-Días de radio, Woody Allen.

3.-a) Cantando bajo la lluvia.
b) El maquinista de la general, Buster Keaton.
c) Volere volare, Fantasía.

5.-a) Karate kid, Carros de fuego, Rocky.
b) Erase una vez América, La Misión, Blade Runner.
c) Lo que el viento se llevó.
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Ricardo Ruiz Pérez (*)

Remontando Granada ha-
cia el Levante por una auto-
vía filtrada entre colinas y sin
dejar la visión de la inmensa
bel leza  de Sierra  Nevada,
pronto se desciende a una fér-
til hoya abierta entre altipla-
nicies. Su capital es Guadix,
una ciudad milenaria y artís-
tica rodeada de un paisaje lu-
nar de «malas tierras». Al sur
de ella, por donde la carrete-
ra  que conduce a  Almería
sube de nuevo, surge, como
robada del cielo, una meseta
gris flanqueada por montañas.
Se trata del Marquesado del
Zenete, una tierra híbrida de
sierras y llanos, tan olvidada
por la administración como
desconocida por el gran pú-
blico.

El contraste con los cer-
canos badland de la hoya de
Guadix resulta sorprendente.
Es una llanura trapezoidal de
moderada extensión domina-
da  por  una  ext raordinar ia
horizontalidad y con todos
sus puntos por encima de los
mil metros sobre el nivel del
mar.  Pero no todo aquí es
horizontalidad y monotonía
esteparia. En sus bordes más
largos crecen como hongos
las elevadas montañas que en-
cajan y cierran la meseta por
el Norte y Sur, mientras que
en los flancos más cortos la
llanura se corta brutalmente
por la erosión remontante de
ramblas que descienden a las
tierras más bajas que rodean
la  comarca. Entonces la vi-
sión del altiplano, si uno está
sobre él, no es en absoluto
monótona.

Sierra Nevada, donde se
enc lava  e l  Puer to  de  La
Ragua,  es la que más sor-
prende por sus perfiles jóve-
nes y por su repentina eleva-
ción sobre el páramo. Es en
invierno, con la llegada de las
nieves, cuando ofrece su me-
jor cara. Entonces el altipla-
no semeja un trozo de estepa
rusa cortada por las masas
blancas de los Urales, y en
las noches luneras el resplan-
dor de la nieve baja al llano
como latidos lentos de un cí-
clope polar aletargado. Por el
Nor te ,  l a  S ie r ra  de  Baza
impresiona menos por  sus
más modestas altitudes y su
piel apergaminada, aunque
pronto se percibe en ella un
vaho incierto de profundidad

y misterio que no se acierta
a adivinar. Un cielo en abani-
co lleno de aire y  luz cierra
este cuadro singular.

En  e l  pa i sa je  de l
Marquesado están también las
huellas de su riqueza minera.
El impacto de la gran cantera
de hierro de Alquife es bru-
tal. Como la lengua de un gla-
ciar antártico, el aluvión tur-
bio de los desmontes avanza
tragándose la piel de la tierra

y desdibujando para siempre
la fisonomía de esta parte del
llano. Estas minas son tan
antiguas como la misma his-
toria del hombre en la zona,
aunque el foso a cielo abier-
to que hoy se ve no empezó a
materializarse hasta los años
sesenta, cuando los geólogos
demostraron la gran potencia
del filón de hierro y los me-
dios técnicos posibilitaron la
ingente tarea de desmontar

los 150 metros de sedimen-
tos verticales que cubrían la
capa de mineral.

Pero no son las masas te-
rrosas del complejo minero,
ni  el  aspecto africano que
ofrece el llano desde el puer-
to de La Ragua lo que más lla-
ma la atención de su paisaje.
A la postre, el visitante re-
cién llegado se ve impresio-
nado por la silueta maciza,
recor tada  y  n í t ida  de  una

construcción militar de dise-
ño medieval. A medida que se
acerca uno a ella se hace in-
minente su dura y brutal geo-
metría coronando un cerro
ca lavér ico .  Es ,  como las
montañas que la recortan al
fondo, un rasgo amenazante
del paisaje, sólo que mucho
más presente e inmediato y
por ello mismo un comple-
mento afortunado del espa-
cio. Se trata del castillo de La
Calahorra o residencia teóri-
ca de los nobles que otrora
fueron dueños del señorío.
Los anchos horizontes y las
explosivas masas de luz no
descubren, sin embargo, los
pueblos  de l  Marquesado .
Siempre han llamado la aten-
ción de geógrafos unos mon-
tes-isla levantados en la línea
de contacto del  llano con la
sierra, que rompen por aquí
el dominio de lo estepario. A
su vera se recuestan la mayo-
ría  de las cabeceras munici-
pales. Es el caso de Ferreira,
La Calahorra, Alquife o Dó-
lar. Otros municipios, como
Huéneja,  se hunden en las
sajaduras que abren los ba-
rrancos que bajan de la mon-
taña. Tan sólo Albuñán y Co-
gollos se asolapan en la lla-
nura  como quer iendo
desafiarla. Salvo estas excep-
ciones, todos los emplaza-
mientos dan la impresión de
que rehúyen el llano como si
de él le llegaran enemigos
invisibles e implacables, bus-
cando, como contrapunto, la
protección de la sierra hacia
la cual se orientan y quedan-
do fuera de las miradas de
quien cruza la comarca.

Otras singularidades geo-
gráficas guardan estas pobla-
ciones. Una de ellas es la im-
perceptible altitud a la que se
alzan. Son las alturas andalu-
zas del olvido, porque casi
nadie ignora que Trevélez y
Capileira, al otro lado de la
sierra ,  en la  prest igiosa y
protegida Alpujarra, se tienen
por las poblaciones más altas
de  España ;  pero  los
buscadores de alturas insóli-
tas se quedarían perplejos de
saber que casi todos los lu-
gares de nuestro altiplano es-
tán por encima de los 1275
met ros .  Es  más ,  f ren te  a
nosotros, trepando por las la-
deras de la Sierra de Baza, el
humi lde  y  desconoc ido
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Charches que, con sus 1436
met ros ,  toca  e l  t echo  de
Trevélez. Incluso Cogollos y
Albuñán, que semejan pue-
blos manchegos con sus cam-
panarios airosos recibiendo
el viento horizontal del llano,
están por encima de los 1200
metros.

Las casas de estos pueblos
son blancas y de módulo irre-
gular. Sus balcones, puertas y
ventanucos  determinan una
fachada anárquica de imposi-
ble simetría. Antes se cons-
truían con gruesos muros de
p iedra  y  bar ro  de l  pa í s ,
fanjías de cañabrava y tron-
cos  de  á rbo les ,  pa ra
rematarse  en  t erraos  de
launa, volados a la calle con
grandes aleros de pizarra .
Hoy la racionalidad y  moder-
nidad ha terminado con esta
línea constructiva, y aunque
se ha ganado en comodidad se
ha perdido en plasticidad.

Muchos de estos caseríos
se asientan  unos en la zona
llana, otros en el otero o fal-
da del barranco. Estos últi-
mos son siempre los más an-
tiguos y su estética recuerda
el hábitat morisco de la que-
brada Alpujarra. Calles angos-
tas,  empinadas, recovecos,
plazoletas y cobertizos pron-
to sumergen a uno en una nos-
talgia intemporal, en un mun-
do intrahistórico, ya perdido
e irrecuperable. Son calles
que hay que recorrer a pie,
sentir el frío viento que con
frecuencia las azota, oler, aun
hoy en día, el aroma plebeyo
de la cebolla cocida en épo-
ca de matanza. Hay que entrar
en los portales abiertos de
las casas y conversar con los
vecinos sobre el tiempo o el
estado de las cosechas.

Trazado de calles, fábrica
de casas y asentamientos es-
cabrosos, pronto nos recuer-
dan el pasado moro, andalusí
de estas alquerías. El mismo
nombre de la comarca ya nos
habla de ello. Se elucubra con
que los primeros guerreros

musulmanes que aquí llega-
ron procedían de una vieja
es t i rpe  de  Arab ia :  los
Zenetas. Pero probablemente
el mito haya eclipsado a la
realidad y todo esté fundido
en el  topónimo Senet,  que
significa altitud  o cuesta. O
sea que el Zenete sería esta
zona elevada del flanco norte
de Sierra Nevada, el Sulayr
de la Nieve de los musulma-
nes. Aunque inscrita en el dis-
trito accitano, no hay duda de
que tuvo en aquellos siglos
una personalidad propia

No se sabe mucho de su
historia en los primeros si-
g los  de  Al -Ándalus .  Los
mozárabes debieron ser nu-
merosos, hasta tal punto que
Alfonso I de Aragón en la
campaña que emprendió en
1125, asentó sus huested du-
rante varios meses cerca de
Jérez, llevándose luego con
él la mayoría de los cristia-
nos de la zona. Tras este epi-
sodio la islamización se im-
plantó con normalidad, lle-
gando a ser una zona flore-
ciente en el sultanato nazarí,
en cuyo último segmento se
hizo proverbial la razia lanza-
da en el verano de 1462 por
Lucas de Iranzo,  que dio fue-
go a casas y eras mientras los
moradores huían despavori-
dos a las montañas.

Algunos importantes tes-
timonios materiales quedan
de aquella civilización varias
veces  cen tenar ia .  Jun to  a
in f raes t ruc turas  de  r i ego
como la balsa de Dólar, hay
restos de baños y aljibes en-
tre los que destaca el magní-
fico ejemplar de la plaza de
Cogollos. Pero más signifi-
cación tienen los hins o cas-
tillos que desde lo alto de los
cer ros  guardan  e l  sueño
transhis tór ico de  los  pue-
blos. Aunque hoy son simples
ruinas abandonadas a su suer-
te, merece la pena el esfuer-
zo de subir a algunas de ellas,
tanto por la espléndida pano-
rámica que desde allí se divi-

sa como por el halo misterio-
so que rezuman sus quemados
muros. Hoy en día llama la
atención de historiadores la
gran cantidad que hay de es-
tos monumentos castrales. Se
explicaría tal vez por ser ésta
una zona de paso entre una
cara y otra de la sierra, y tam-
bién por la necesidad de pro-
teger las venas metalíferas,
no sólo de hierro sino tam-
bién  de  meta les  monet i -
zables.

Pero es tras la caída del
terri torio en manos de los
cristianos, cuando se cons-
truye en el Marquesado un
monumento que hoy goza de
fama internacional. Se trata
del ya mencionado castillo
levantado en La Calahorra,
pueblo que desde entonces
gozó del honor de ser la ca-
pital del señorío que enton-
ces se fundó. Su mentor y
mecenas fue el primer mar-
ques ,  don  Rodr igo  de
Mendoza, hombre del Renaci-
mien to ,  l a t in i s ta  y  cu l to ,
pero también despótico;  y
baste citar para corroborarlo
que andaba en las obras garro-

te en mano arreando al peo-
naje.

Si desde la lejanía el mo-
numento llama la atención, a
medida que nos acercamos la
fuerza y la solidez se hacen
más patentes.  No presenta
desde luego la silueta movi-
da de los castillos medieva-
les ,  con espolones ,  fosos ,
matacanes y alturas de torres
marcadas sobre las murallas.
Por el contrario, su volumen
cúbico, monocorde, resaltado
por el blindaje cilíndrico de
los vértices, hacen de él un
bloque monolítico, macizo,
como si su seno también es-
tuviese colmatado de sillares
de piedra. En definitiva, un
duro exterior  que no hace
pensar en la elegante resi-
dencia renacentista que cobi-
ja en su interior, como si hu-
biese sido diseñado para la
lánguida existencia de una
cor te  de  ref inadas  damas.
Pero  es ta  es té t i ca
italianizante no le priva de ser
un hijo del feudalismo espa-
ñol, un emblema del poder de
la nobleza en un momento en
que se creía sometida y todo
un símbolo prepotente de la
guerra. Representa, aún por
estos años, un punto de fuer-
za reconquistadora frente a lo
musulmán, que pervivió en el
Marquesado y gran parte del
antiguo Reino Nazarí de Gra-
nada bajo la forma de lo mo-
risco.

De la etapa cristiana son
también notables las iglesias
que se levantaron sobre el so-
lar de las viejas mezquitas, la
mayoría del siglo XVI. Lucen
airosos campanarios llenos de
gracia mudéjar y algunas im-
portantes armaduras de made-
ra en sus techos, donde tam-
bién son notables las cúpulas
de pinturas barrocas. Ermitas
blancas y recoletas, con mu-
chos ribetes de arte popular
cierran el ciclo del patrimonio
que contiene el Marquesado.

Desde la década de los se-
tenta la  comarca,  como la
mayoría de las zonas rurales,
ha experimentado una  san-
gría sin piedad en su pobla-
ción, a lo que hay que añadir
el triste epílogo de las minas
de Alquife. A pesar de ser una
de las reservas de hierro más
importantes de Europa, las
con t rad icc iones  de l  g ran
capital han provocando un
cierre largamente anunciado.
Los granadinos hemos obser-
vado  con  rab ia  y  t r i s t eza
como las máquinas han deja-
do ya de rugir y el tren de
trepidar por el llano.

Pero parece ser que todo
apunta a que la depresión está
tocando ya fondo. La agricul-
tura subvencionada, la vuelta
de los emigrantes, la estación
de  esquí  de l  puer to  de  la
Ragua, el auge del turismo
rural y la instalación de gran-
des empresas agrícolas que
crían lechugas, ajos y planto-
nes de fresas en el páramo,
está conformando un nuevo
modelo económico muy dife-
rente al de la tradicional ex-
plotación extensiva del ce-
real, aunque el canto de cis-
ne, con la instalación de un
parque eólico, otro parque
temático en el complejo de
las minas abandonadas y una
prometida factoría de autobu-
ses, están aún por llegar. Es
hora de que el Marquesado vaya
dejando de ser una comarca
desconocida y todo visitante
pueda disfrutar de su ruda be-
lleza natural, de la calidad de
sus aguas, de su notable patri-
monio, de su rica gastronomía
y de la hospitalidad de sus gen-
tes. Mientras tanto su castillo
seguirá otorgando un sesgo de
leyenda al paisaje y el gigantes-
co embudo de sus minas
abriendo una herida sangrante
en el pecho de esta tierra.

(*) Coordinador del Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes

de Granada
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TEATRO LÓPE DE VEGA. TEMPORADA 1999/2000

NORMAS PARA LA RESERVA DE LOCALIDADES BONIFICADAS

Las entradas bonificadas al 50% van dirigidas a grupos de estudiantes y asociaciones culturales
para funciones de teatro. Los grupos con derecho a bonificación estarán formados por un mínimo
de 10 y un máximo de 60 personas. Las obras de teatro y las funciones que pueden reservarse serán
exclusivamente las autorizadas por la dirección. La reserva se hará por el/la responsable del grupo,
una vez haya calculado con exactitud el número de asistentes. Este número no podrá modificarse.
Los responsables acreditarán mediante escrito firmado y sellado por la dirección del centro o
asociación, la composición del grupo y el nombre del/la responsable. Este documento se entrega-
rá en taquilla en el momento de retirar las entradas.  La reserva quedará anulada en el supuesto de
que no sean retiradas las entradas en el plazo indicadión que será como máximo hasta una semana
antes de la función. Cuando sea posible, las reservas se harán en el mes anterior al espectáculo en
horario de mañana y a través de los teléfonos: 954 59 08 46/76.
PROGRAMACIÓN

Els Joglars en «Daaali». Coproducción del Centro Dramático Nacional-Mercata de les Flores
y Els Joglars. Del 3 al 13 de febrero.
«Los árboles mueren depié». De Alejandro Casona. Del 15 al 20 de febrero.
«Las manzanas del viernes» de Antonio Gala. Del 23 al 28 de Febrero.
«Chicago». De Fred Ebb & Bob Fosse & John Kander. Del 3 al 5 de marzo.
«Ballet de Victor Ullate en «Gisele». Patrocina la Cadena COPE. Día 8 de marzo.
«Las últimas lunas» de Furio Bordón. Del 10 al 12 de marzo.
Sara Baras en «Sueños». Del 16 al 19 de marzo.
Martirio presenta su disco «Flor de piel». Día 22 de marzo.
Presentación del último disco de Arturo Pareja Obregón. Día 23 de marzo.
Noches Flamencas: El Barrio presenta su disco «Yo sueño flamenco». Día 24 de marzo.
Tomatito y Michael Camilo presentan su disco «Spain». Día 25 de marzo.
Agrupación Álvarez Quintero en «Soy un sinvergüenza» de P. Muñoz Seca y P. Pérez Fernández.
Del 29 de marzo al 2 de abril.

Información: Teatro Lópe de Vega. Avda. María Luisa s/n. 41013 Sevilla. Tfno: 954 59 08 53/54

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO ALHAMBRA DE

GRANADA

FEBRERO DEL 2000
«Fools». Monti and Cía. Día 6.
«Flamenco viene del sur». Merche Esmeralda. Día 8.
«Cyrano de Bergerac» de Rostrand. Histrion Teatro. Del 9 al 13.
«La Odisea». Cía. Tatoo Teatro (Yugoslavia).  Día 16.
«Historia de un soldado» de Igor Stravinsky. Teatro del Sur. Gru-
po instrumentalista. Del 17 al 20.
«Is spite of wishing and waiting». Cía. Wim Vandekeybus/Compa-
ñía Última vez. Día 23.
Klangforum Wien «Ciclo de Música Contemporánea». Día 24.
«El perro del hortelano» de Lope de Vega. Teatro del Olivar. Del
25 al 27.
Ginesa Ortega/Segundo Falcón. «Flamenco viene del sur». Día
29.

MARZO DEL 2000
Mosaik Ensemble. «Ciclo Música Contemporánea». Día 2.
Académica Palanca. Días 4 y 5.
Gualberto/Ricardo Miño. «Flamenco viene del sur». Día 7.
Gnawa Oulde Marrakech. Ciclo Música del Mediterráneo. Día 8.
B-Net Marrakech. Ciclo Música del Mediterráneo. Día 10.
Argan. Ciclo Música del Mediterráneo. Día 11.
Baaba Maal. Ciclo Música del Mediterráneo. Día 12.
«Solistas de Sevilla». Ciclo Música Contemporánea. Día 14.
Roscoe Mitchel and The Note Factory. Ciclo Alhambra-Jazz. Día

17.
Abdullah Ibrahim Trio. Ciclo Alhambra-Jazz. Día 18.
«Masada» de John Zorn. Ciclo Alhambra-Jazz. Día 19.
Luis de Córdoba/Julián Estrada. «Flamenco viene del sur». Día

21.
«Dreamdance» de Lyndsay Kemp. Cía. Lyndsay Kemp. Del 24 al

26.
«Pierre-Laurent Aimrd». Ciclo Música Contemporánea. Día 28.
Emio Greco. Días 29 y 30.
«Esto es un final» de Miguel serrano Checa. Cía. Teatro para un

instante. Día 31.
Información: Tfno: 958 22 04 47. Fax: 958 22 64 62.

V SIMPOSIO DE

PROFESORES DE DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS

Fechas: 9 y 10 de marzo del 2000
Lugar: CEP de Sevilla
Matrícula: Gratuíta
Inscripción: hasta el 11 de febrero
Inscripción e Información: Tfno: 954 46 00 02
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Consejería de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de
la Mujer
Educación Sexual, Género y Constructivismo.
Consejería de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de
la Mujer
Sevilla, 1999
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Avilés de Torres, D., Ruiz
Domínguez, J. L. y Sánchez Guirado.
Unidades didácticas interdiscipli-
nares
Ed. La Muralla, S.A.
Madrid, 1999

Consejería de Educación y Ciencia
Datos y Cifras. Curso Escolar
1999/2000
Consejería de Educación y Ciencia
Sevilla, 1999.

GALLEGO MATAS, S. (1999): Cómo planificar el de-
sarro l lo  pro fes ional .  Ac t iv idades  y  es t ra teg ias  de
autoorientación. Laertes, S. A. de ediciones. Barcelona.
Muchas de las dificultades que encuentran actualmente los
jóvenes a la hora del primer trabajo se deben al desarrollo
insuficiente de las propias capacidades para buscarlo. Y
todo esto en un mundo en el que cada vez es más abundan-
te la información sobre cómo encontrar empleo. Este he-
cho ha llevado a algunos autores, entre ellos a la profeso-
ra Gallego, a considerar la transición al trabajo como un
fenómeno que se inicie al acabar la carrera, sino como
una necesidad que ya debe preverse desde el comienzo de
la misma. En este contexto, el libro plantea razonadamente
esta necesidad y presenta actividades y estrategias útiles
para que el alumnado a lo largo de sus estudios se ejercite
en procesos de información y toma de decisiones de ma-
nera que desarrolle las habilidades y capacidades que le
den la competencia necesaria para dirigir por sí mismo la
búsqueda del primer empleo.

CEPAS, J.  (1999):  Vocabulario popular malagueño ,
Málaga, Editorial Arguval, 368 pp. Este libro es un autén-
tico tesoro filológico: en él se guardan las palabras y fra-
ses peculiares que enriquecen el habla de Málaga y su pro-
vincia. El autor las ha ido recogiendo pacientemente a lo
largo de toda su vida, con la intención de que esta peculiar
forma de expresarse coloquialmente no termine desapa-
reciendo de nuestro acervo cultural. Con la reedición de
esta obra, Editorial Arguval pretende contribuir a la pre-
servación de esta genuina manera de hablar, que es parte
de la idiosincracia y del paisaje cultural de nuestra tierra.

BUENDÍA, L., GONZÁLEZ, D., GUTIÉRREZ, J. Y
PEGALAJAR, M.(1999): Modelos de análisis de la in-
vestigación educativa, Sevilla, Ediciones Alfar, 218 pp.
Si en sentido amplio, el método es la forma de llevar a
cabo una acción de manera estructurada, es evidente la
necesidad que los profesionales de Educación, tanto pro-
fesores como investigadores, tienen de conocer el proce-
so de investigación que permite el análisis y las conse-
cuentes estrategias de acción en el entorno escolar. Este
libro pretende el acercamiento a alguno de esos modelos
de análisis aplicables en la Investigación Educativa.

BÉTULA, M. Y CISNEA, L.(1998): El duende del ace-
buche, Jaén, El Olivo, 72 pp; y MEDINA MARTOS, I.
(1998): Nice y Paff, Jaén, El Olivo, 34 pp. Se trata de dos
publicaciones infantiles. Las animaciones a la lectura las
hacen los propios autores. Dichas animaciones se centran
básicamente en hacer atractiva la lectura del libro e inten-
tar que los niños y niñas se integren en el grupo, partici-
pando de lo mágico y lúdico de los contenidos. Ambas pu-
blicaciones incluyen, al final, un cuaderno de trabajo para
el alumno. Al mismo tiempo, se dota al profesor de una
ficha de trabajo.

QUESADA GARCÍA, A., IBÁÑEZ  GUIJARRO, J. Y
ROMEROSA TORRECILLAS, J. (1999): ¿Qué deben
saber padres y alumnos de la Logse y del Bachillera-
to?, Sevilla, Editorial MAD, 157 pp. Esta publicación es
una guía práctica, en la que padres y alumnos pueden en-
contrar respuestas sobre:

a) razones de la Reforma Educativa;
b) derechos y deberes de alumnos y padres;
c) normas de convivencia;
d) la Enseñanza Secundaria Obligatoria: contenidos, va-

lores, modalidades e itinerarios;
e) estudios universitarios;
f) educación de adultos y
g) glosario educativo.

Claudi Alsina.
Para Elisa, tres lobos y un cerdito
feroz
Parque de las Ciencias
Granada, 1999

Tercer número de la colección
«Cuentos de Ciencia», con la que el
Parque de las Ciencias continúa la
oferta editorial destinada a los jóve-
nes lectores. «Para Elisa, tres lobos
y un cerdito feroz» es un acerca-
miento a las matemáticas desde la
lectura, con un gran conocimiento
del munido infantil y mucho sentido
del humor. Su autor, el profesor
Claudi Alsina, es un prestigioso ma-
temático con gran número de publi-
caciones en su haber y una ámplia
trayectoria en la divulgación de las
matemáticas. Este  libro se inscribe
dentro de las actividades previstas
para el año mundial de las matemáti-
cas y está recomendado por los prin-
cipales Museos de Ciencia y
Planetarios del país.

La Educación Sexual es hoy una demanda social,
basada en el derecho de los niños, niñas y adoles-
centes a tener información sobre esta materia. Esta
información debe ser rigurosa, objetiva y comple-
ta a nivel biológico, psíquico y social, entendien-
do la sexualidad como comunicación humana y
fuente de salud, placer y afectividad. En este senti-
do es imposible separar sexualidad y afectividad.

La Educación Afectiva y Sexual se incluye en el
currículo, de forma transversal, y así se recoge en
los diferentes Decretos de Enseñanza para Andalu-
cía y en las órdenes por las que se dan orientacio-
nes para la secuenciación de contenidos y la ela-
boración de Proyectos de Centro.

Así mismo el II Plan Andaluz para la igualdad de las mujeres señala como uno de sus
objetivos la inclusión de la Educación Afectiva y Sexual, desde una perspectiva no sexista
en los Proyectos de Centro

Esta obra no pretender ofrecer
tres unidades didácticas cerradas,
prestas para su aplicación automá-
tica en el aula, sino que propone
ofrecer al profesorado propuestas
para cambiar el ritmo de sus cla-
ses en determinadas asignaturas o
áreas. Este libro constituye un
ejemplo de cómo tratar el apren-
dizaje de un mismo tema desde
diferentes puntos de partida
didácticos. Iniciándose en diferen-
tes puntos de partida, las tres uni-
dades desembocan en las relacio-
nes entre cultura y poder. Las tres
tienen un carácter interdisciplinar
y complementario, ya que activi-
dades de una pueden ser integra-
das en el desarrollo de otras.

Esta publicación de la
Consejería de Educación y Cien-
cia ofrece a los lectores un resu-
men sintetizado de los datos más
importantes del curso escolar
1999/2000. Su contenido abarca
aspectos demográficos (resulta muy
interesante la pirámide de edades por
sexo y comparando España y Anda-
lucía), sobre el alumnado, profeso-
rado, centros docentes y el progra-
ma Aula 2000. La Generalización
del cuarto curso de la Educación Se-
cundaria Obligatoria, que implica la
extensión de la escolarización hasta
los 16 años, es el aspecto más rele-
vante resaltado por esta publica-
ción, que recorre un sistema edu-
cativo que tiene implantado el
93,3% de la LOGSE.
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Consejería de Educación y Ciencia. 1996/1999
La Educación en Almería
Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Almería.

Almería, 1999.

Torres Santomé, J.
El currículum oculto.
Editorial Morata.
Madrid, 1991.
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Santos Guerra, M.A.
El crisol de la participación. In-
vestigación sobre la participación
en consejos escolares de centros.
Ediciones Aljibe, S.L.
Archidona (Málaga), 1999.

Rodríguez Moreno, Mª. L.
Enseñar a explorar el mundo del tra-
bajo. Diagnóstico de las destrezas
exploratorias y propuestas de
intervencion.
Ediciones Aljibe, S.L.
Archidona (Málaga), 1999.

Universidad de Huelva
XXI. Revista de Educación. Vol. 1
Universidad de Huelva. Servi-
cio de Publicaciones
Huelva, 1999.

Armesto Sánchez, J. (Coord.).
Historia del mundo contemporáneo.
Comentarios de Textos históricos.
Port-Royal Didáctica.
Granada, 1999.

Bracho López, R.
Actividades recreativas para la clase de Matemáticas 1999.
Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Córdoba.

Córdoba, 1999.

Consejería de Educación y Ciencia.
Conocer la Evaluación
Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 1999.

El tema aglutinador de esta obra, fundamental para un conoci-
miento completo del proceso educativo, radica en la búsqueda y de-
finición de aquellos marcos teóricos y metodológicos que nos per-
mitan examinar y considerar la educación y el curriculum como he-
chos sociales suceptibles de incidir de manera significativa en la
formación de ciudadanos libres y democráticos. El autor se apoya
en la teoría crítica y en la investigación etnográfica para analizar con
detenimiento algunas de las dimensiones claves del curriculum ocul-
to, como son las connotaciones que puede tener la mayor o menor
implicación que el profesorado tiene en la tarea docente, la discri-
minación o automarginación de los propios alumnos por razones de
sexo, religión, de índole racista, etc... pero la originalidad de la obra
radica en que este análisis lo hace prestando la atención necesaria a
las dificultades y resistencias, a veces insalvables, que suponen la
existencia de estos prejuicios o presupuestos ideológicos que cons-
tituyen una rémora a la hora de que los alumnos puedan asimilar de
forma constructiva e integradora los contenidos educativos porque,
según la tesis defendida por el autor, sólo es a partir de la identifica-
ción y el conocimiento  de estos condicionamientos internos cuan-
do se pueden encontrar las auténticas posibilidades de transforma-
ción y foramación de los individuos.

Las Matemáticas son un instrumento básico del currículo de Ba-
chillerato, al contribuir a la estructuración del pensamiento lógico-
formal, que facilita el aprendizaje de otras materias.

Este libro, Primer Premio del III Concurso de Publicaciones de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Córdoba, es un
buen ejemplo de aprendizaje significativo, porque con su ámplia y
variada muestra de actividades los alumnos potenciarán su imagina-
ción y desarrollarán su inteligencia. El profesor Rafael Bracho López,
autor de la obra, demuestra cómo las Matemáticas deben presentarse
a los alumnos más como a un proceso de búsqueda que como un cuer-
po de conocimientos organizado y acabado.

Cómo ya en el título anticipa, es
una investigación sobre la participa-
ción en consejos escolares de los
centros, realizada por universitarios,
de acuerdo con un diseño de corte
etnográfico... Por ello, su aportación
no hay que esperarla en la universa-
lidad de las conclusiones, sino más
bien en las características y posibi-
lidades del proceso que utiliza, en el
que el protagonismo pasa a los suje-
tos que intervienen en la investiga-
ción, lo que hace que los contenidos
de análisis, reflexión o decisión sean
contenidos reales, aplicables en su
contexto escolar, y referente para
otras comunidades educativas que
pretendan motivar la acción en sus
consejos escolares. El libro es una
invitación a que el profesorado, los
padres y madres, el propio alumnado,
que forman parte del consejo esco-
lar, se asomen a sus páginas.

El comentario de textos es un
instrumento básico para la explica-
ción y comprensión de los proble-
mas históricos de cada época. En
esta nueva edición, revisada y amplia-
da, se recogen todos los textos que
propone la Ponencia integrada por
los Profesores Coordinadores de la
disciplina Historia del mundo con-
temporáneo de las Universidades
andaluzas, siguiendo el temario de
la asignatura. A ellos se han sumado
algunos otros que, por su relevancia,
los autores han juzgado debían figu-
rar en una obra de esta naturaleza.
Aunque dirigido, fundamentalmen-
te, a los alumnos del Curso de orien-
tación Universitaria, puede ser de
gran utilidad para los universitarios
que pretendan familiarizarse con la
técnica del comentario de texto his-
tórico y para quienes desean tener
una visión razonada y objetiva del
proceso histórico.

El presente volumen ofrece un
variado y extenso recorrido por la
Historia del Arte, desde los tiempos
prehistóricos hasta nuestros días. A
través de los comentarios desarro-
llados sobre otras tantas obras repre-
sentativas del mundo de la arquitec-
tura, la escultura y la pintura, se ha
conformado esta “imaginaria expo-
sición”. Cada comentario constitu-
ye un ensayo concienzudamente ela-
borado y documentado, ilustrado
además con citas de los más acredi-
tados especialistas sobre la materia
estudiada. Al final de cada uno de
ellos, una serie de cuestiones obli-
gan al lector a reflexionar sobre los
temas tratados, al tiempo que favo-
recen y estimulan el necesario afán
de comprensión, muy en la línea de
la instrucción definida por el nuevo
sistema educativo de la LOGSE; lo
que habla de la actualidad de los ob-
jetivos planteados en la obra.

Armesto Sánchez, J. (Coord.).
Historia del Arte. Comentarios de
obras maestras.
Port-Royal Didáctica.
Granada, 1999.

Desde hace años, el conoci-
miento del mercado de trabajo ha
constituido un capítulo importante
en los procesos de orientación pro-
fesional. No obstante, la adquisición
de este conocimiento requiere, no
la recepción pasiva de información
elaborada, sino que la persona que
busca empleo explore por sí misma
el mundo del trabajo. Con este li-
bro la autora aporta claves y pro-
gramas fundamentales para que el
alumnado se familiarice con la di-
námica del proceso de la explora-
ción profesional, identifique el
papel de la información en dicho
proceso y aprenda a evaluar su pro-
pio comportamiento exploratorio.
Completa el amplio abanico de apor-
taciones con medios exploratorios
informatizados, páginas web y direc-
ciones de contacto.

XXI. Revista de Educa-
ción nace en el contexto de
la apuesta firme y sólida de
la Universidad de Huelva por
la calidad y el desarrollo de
la educación.

El contenido de la revista
se centra fundamentalmente
en la formación inicial del
profesorado además de in-
cluir la opinión de destacadas
personalidades del mundo de
la educación onubense.

Esperamos que este pri-
mer número de la revista de
educación de la universidad
de Huelva permita mantener
en futuras ediciones el nivel
de calidad científica que des-
de sus páginas decididamen-
te han apostado.

Con esta publicación se pretende ofrecer una visión global sobre
la educación en la provincia de Almería y la evolución y cambios que
su pamorama educativo ha experimentado a lo largo de los tres últi-
mos años en relación con el avance producido en la implantación de
la LOGSE, los datos más significativos y las actuaciones más rele-
vantes. Del análisis estadístico sobre esta realidad se deduce que los
grandes cambios de carácter cuantitativo han sido ya superados y que
si bien existen aún aspectos que pueden mejorarse, a partir de ahora
es necesario que cedamos al ámbito de las mejoras cualitativas el
testigo de la prioridad.

El subtítulo de esta publicación del servicio de evaluación de la
Consejería de Educación y Ciencia es “Ideas y conceptos básicos sobre
la evaluación del aprendizaje del alumnado en las enseñanzas obligato-
rias” Como se puede comprender, esta obra pretender dar a conocer el
concepto de evaluación y el papel de cada uno de sus actores, para po-
der ser entendida y valorada como lo que se espera que sea: una herra-
mienta que facilita el aprendizaje y que conduce a la mejora de los re-
sultados educativos.

Los contenidos de esta publicación se inician con una conceptuali-
zación de la evaluación que da paso a las propuestas para atender las
dificultades de aprendizaje y la cuestión de la promoción, para final-
mente tratar de las garantías procedimentales de la evaluación.
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Carlos Jurado Carmona (*)

Marruecos es un país de
700.000 km2 situado en el Norte del
continente africano, donde conviven
árabes, bereberes, cristianos y ju-
díos. Culturalmente permanece uni-
do a su religión.

En Marruecos, tras la indepen-
dencia (1956), viene un proceso que
pretende liquidar el sistema educa-
tivo colonial y ello va unido a cam-
bios profundos de la sociedad ma-
rroquí en su conjunto.

Hay un proceso muy intenso de
arabización y otro de
marroquización, intentando que to-
dos los docentes sean de esta nacio-
nalidad y que enseñen en árabe.

A partir de 1957, por la Comi-
sión Real de la Reforma de la En-
señanza, se definen los cuatro prin-
cipios fundamentales que constitu-
yen la base del actual sistema edu-
cativo del Reino de Marruecos:
1.Unificación. Principio con el que

se pretendía la elaboración de unos
programas escolares comunes
para las distintas redes educativas
que se mantuvieron después de la
descolonización.

2.Generalización de la enseñanza.
La universalización del derecho de
todo ciudadano a la educación se
tradujo en un aumento del número
de efectivos dedicados a la ense-
ñanza pública.

3.Marroquización, entendida como
potenciación de la formación re-
cibida por los propios marroquíes.
Se emprendieron acciones dirigi-
das a formación del profesorado.

4.Arabización, con la que se preten-
día devolver a la lengua árabe el
papel que ostentaba en los centros
educativos antes del Protectorado,
porque la Constitución marroquí
considera el árabe como lengua
oficial del país.

La responsabilidad educativa la
tiene el Ministerio de Educación
Nacional  (MEN) desde 1959.

El MEN tiene la misión de or-
ganizar y desarrollar la enseñanza
pública de tipo general y técnico.
Vela por el buen funcionamiento de
la política del Gobierno en este cam-
po, elabora los programas y méto-

dos de enseñanza,
concibe los ma-
nuales escolares y
asegura la forma-

ción del personal docente y de la ad-
ministración escolar.

Paralelamente a la enseñanza
pública, existe un sector de enseñanza
privada (4%) que está también bajo
la tutela del MEN y cuya estructura,
programas y métodos de enseñanza
corresponden, generalmente, con
los de la enseñanza pública.

La enseñanza obligatoria tiene
una duración de 9 años. La obligato-
riedad escolar viene dada por una Ley
Real (Dahir nº 163071 del 13 de
noviembre de 1963) que estipula
que “la enseñanza es obligatoria para
los niños marroquíes de los dos
sexos desde la edad de 7 años hasta
los 15”.

En el sistema educativo marro-
quí se aprecia una triple finalidad:

*Cultural: la educación debe arrai-
gar las generaciones ascenden-
tes en su cultura nacional, para
que ellos puedan abrirse con
confianza a las otras culturas y
civilizaciones del mundo.

*Social: la educación es un factor
de progreso social que les per-
mite a los ciudadanos participar
mejor en la vida política, contri-
buir a la promoción del progre-
so social y al equilibrio demo-
gráfico y ecológico.

*Económico: la educación es con-
siderada como un factor de de-
sarrollo.
Entre los principios educativos

fundamentales hay que mencionar:
*El derecho de todos a la ense-

ñanza y la formación estipulada
por el artículo 13 de la Consti-
tución marroquí que reconoce a
todos los ciudadanos el derecho
a la educación y al trabajo.

*La exención del pago de la ense-
ñanza.

*La mejora de la calidad y la rele-
vancia de la enseñanza por el de-
sarrollo de nuevos métodos de
enseñanza, por la adaptación de
los programas escolares y las
herramientas educativas al am-
biente local y las necesidades
socio-económicas del país.

Estructura institucional
La red educativa, que es prácti-

camente pública y cuya responsabi-
lidad recae en el MEN, tiene la si-
guiente estructura:

La Enseñanza Preescolar
Tiene carácter privado. El Es-

tado no se encarga de esta etapa
educativa, pero la exige para ini-
ciar la enseñanza básica.

Se distinguen dos tipos de
centros:

*Las Escuelas Coránicas, que
constituyen la enseñanza pre-
escolar más extendida. Fun-
damentalmente se imparte
una enseñanza de tipo tradi-
cional renovado. Tiene una
duración desde los 5 a los 7
años. En estos momentos se
vive un gran auge de dichas
escuelas y el motivo funda-
mental es que son accesibles
económicamente a las capas
sociales más desfavorecidas,
por eso se ubican en su in-
mensa mayoría en los barrios
populares y en las zonas ru-
rales, sobre todo las más
apartadas. Los jardines de in-
fancia o las escuelas mater-
nales suelen ser bastante ca-
ras. Otra razón es la defensa
y reforzamiento del idioma
árabe ante el avance que es-
taban teniendo otros idiomas
coloniales. Ocupa gran parte
de la enseñanza la memoriza-
ción del Corán, antes incluso
de iniciar al niño en la lectu-
ra y la escritura.

*Las Escuelas Maternales y Jar-
dines de Infancia, que tienen
una duración de tres años. Con-
tienen una enseñanza basada
sobre métodos modernos.

La Enseñanza Fundamental
Comienza a partir de los siete

años. Es una etapa gratuita y obli-
gatoria. Tiene una duración de nue-
ve años.

Está compuesta de dos ciclos:
el primero tiene seis cursos (1º a
6º) y el segundo tres cursos (7º a
9º). El primer ciclo se imparte en
l’école primaire ( en árabe, al
madrasa al ibtidáia) y el segun-
do en le college (en árabe, al
iadadía).

El primer ciclo está distribui-
do en tres fases de dos años de du-
ración cada una: fase de iniciación,
fase de fondo y fase de enriqueci-
miento.

Es una etapa esencial y con un
doble objetivo:

*Preparar el acceso a formas de
educación más elevadas.

*Preparar para la vida activa.
 Las asignaturas que se impar-

ten son: Árabe, Educación
Islámica, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Sociales, Física, Edu-
cación Física, Educación Técnica,
Manuales y Francés.

El profesorado  tiene un hora-
rio de 30 horas lectivas en la pri-
mera etapa y de 24 horas en la se-
gunda etapa.

El profesorado  para el primer
ciclo (instituteur, en árabe al-
mualim), tiene que estar diploma-
do por un Centro Pedagógico de
Formación Educativa y el profe-
sorado  para el segundo ciclo
(professeur, en árabe al- ustad ),
debe estar graduado por la Escue-
la Superior de Profesorado.

El profesorado del primer ci-
clo está compuesto de: al-
muarrab (arabizado) y está espe-
cializado en la lengua árabe y la
religión; al-muzday (bilingüe) y su
especialidad es el francés y asig-
naturas específicamente científi-
cas (matemáticas y asignaturas de
apertura al medio, etc.)

El Equipo Directivo no impar-
te clases y son todos nombrados
por el Ministerio de entre los pro-
fesores y maestros. La promoción
es anual. La selección se hace
atendiendo a criterios diversos:
antigüedad, nota de la inspección,
asiduidad, títulos universitarios,
etc..El seleccionado se somete a
una fase de formación y no se
oficializa su situación administra-
tiva hasta que presente un trabajo
de investigación sobre algún fenó-
meno de la vida escolar.

Los alumnos, al terminar el se-
gundo ciclo, serán orientados ha-
cía la enseñanza en los Liceos o
en las Escuelas Técnicas.

Aquellos alumnos que no pa-
sen al segundo ciclo pueden acce-
der a la Formación Profesional.
La Enseñanza Secundaria

Tiene una duración de tres cur-
sos (16 a 18 años) y dos ramas:
Enseñanza General y Enseñanza
Técnica.

La Enseñanza Secundaria Ge-
neral se imparte en el Liceo y
está subdividida en tres seccio-
nes: Letras Modernas, Ciencias
Experimentales y Ciencias Exac-
tas. La finalidad de este ciclo de
enseñanza es la de proporcionar
a los alumnos una enseñanza ge-
neral teórica, literaria y científi-
ca, cuyo objetivo es desarrollar
sus potenciales intelectuales y
prepararlos para estudios supe-
riores.

Se comienza a impartir una
segunda lengua extranjera. Las
disciplinas impartidas en la En-
señanza Secundaria General son:
Instrucción Islámica, Árabe, His-
toria y Geografía, Francés, Pen-
samiento Islámico y Filosofía,
Matemáticas, Ciencias Natura-
les, Ciencias Fisícas, Traducción,
Tecnología y Educación Física.

Al finalizar estos estudios se
obtiene el título de Baccalauréat,
con el cual se puede acceder a la
Enseñanza Superior.

La Enseñanza Secundaria
Técnica comprende las siguien-
tes secciones: Ingenieria

Ecocómica y de Gestión, Mecá-
nica, Eléctrica, Civil, Química y
Agrícola. Esta enseñanza tiene
como objetivo dar a los alumnos
una formación técnica, teórica y
práctica, con vista a prepararlos
para seguir sus estudios superio-
res en centros de Formación Es-
pecializada.

Las disciplinas impartidas en
la Enseñanza Técnica son, además
de las materias de la Enseñanza
General, otras materias tecnoló-
gicas específicas.

La evaluación en la Enseñanza
Secundaria está basada en la orga-
nización de nueve exámenes, a ra-
zón de tres por curso.
La enseñanza Superior

Después de la Enseñanza Se-
cundaria los alumnos pueden pro-
seguir sus estudios superiores en:

*Las Universidades ;
*Los Institutos y Escuelas Su-

periores . Públicos o privados.
*Los Centros de Formación de

los Maestros ( C.F.I.), los Cen-
tros Pedagógicos Regionales
(C.P.R.) y las Escuelas Norma-
les Superiores (E.N.S.)

*Los Centros de Formación
Profesional.

La Formación Profesional
Los objetivos de esta  etapa

educativa puede resumirse de la si-
guiente manera:

*El desarrollo de la Formación
Profesional como instrumen-
to de superación y de promo-
ción económica y social.

*La mejora constante de la ca-
lidad de la formación, así
como una mejor adecuación
entre formación y empleo.

*La promoción del empleo en-
tre los titulados y la organiza-
ción y valoración de los ofi-
cios.
 La Formación Profesional

está estructurada en cuatro nive-
les de formación: Técnico Espe-
cializado, Técnico, Cualificación
y Especialización.

La formación Profesional no
es competencia del MEN desde la
Reforma de 1985.

El ocho de octubre de 1999,
el rey de Marruecos, en un discur-
so, expone las líneas maestras de
la política educativa, de entre las
que se puede destacar la necesi-
dad  de una “una enseñanza inte-
grada en su entorno, abierta a su
época, sin renegar de nuestros va-
lores religiosos sagrados, de los
fundamentos de nuestra civiliza-
ción,...”

En el mismo discurso se pone
también el acento en la importan-
cia de aunar esfuerzos para luchar
contra el analfabetismo y su pro-
pagación.

(*) Asesor de E.I. del CEP
de Lora del Río



���������	
����������������	
�������	������������	�����
�������������

�����������	�
��	���

LEY 9/1999 de 18/11/99

ACUERDO de 29/11/99

RESOLUCION de 29/10/99

RESOLUCION de 29/10/99

RESOLUCION de 12/11/99

RESOLUCION de 15/11/99

       RESOLUCION de 15/11/99

RESOLUCION de 15/11/99

ORDEN de 25/1199

ORDEN de 11/11/99

RESOLUCION de 1/11/99

CORRECCION de errores
de la Resolución de 27/10/99

ORDEN de 10/12/99

ORDEN de 3/12/99

ORDEN de 10/12/99

RESOLUCION de 1/12/99

ORDEN de 10/11/99

CORRECCION de errores de
       la Orden de 10/11/99

ORDEN de 20/12/99

ORDEN de 22/12/99

ORDEN de 21/12/99

RESOLUCION de 22/12/99

ORDEN de 22/12/99

ORDEN de 23/12/99

ORDEN de 27/12/99

RESOLUCION de 2/12/99

ORDEN de 14/12/99

DECRETO 8/2000, de 24/1/2000

ORDEN de 21/12/99

de Solidaridad en la Educación.

 del Consejo de Gobierno, sobre retribuciones del Profesorado de niveles de enseñanza no universitaria dependiente de la Consejería de
Educación y Ciencia.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Educación Musical, convocados por Resolución que se cita.

 de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Audición y Lenguaje, convocados por Resolución que se cita.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, mediante la que se conceden ayudas para la realización de
proyectos de voluntariado y de participación de asociaciones y entidades colaboradoras en las actividades complementarias de los centros docentes
para el curso 1999-2000.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Audición y Lenguaje convocados por Resolución que se cita.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Educación Física convocados por Resolución que se cita.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Educación Musical convocados por Resolución que se cita

por la que se convoca Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 1998/99.

por la que se aprueban determinados proyectos editoriales para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, y se autoriza el uso de los libros y material curriculares correspondientes en Centros docentes públicos y privados de Andalucía.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se aprueba la homologación de materiales curriculares
para el uso de los Centros Docentes de Andalucía.

de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Especialización en Educación Musical convocados por Resolución de 16 de octubre de 1998.
(BOJA núm. 136, de 23.11.99).

por la que se dictan normas para la aplicación del Régimen de Conciertos Educativos para el curso académico 2000/01.

por la que se convocan ayudas al profesorado de Centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos para la realización de
proyectos de investigación educativa con cargo al ejercicio económico del año 2000.

sobre registro, certificación, homologación y convenios para actividades de formación permanente del personal docente.

 de la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en
virtud de Convenios de Colaboración a la Federación Autismo Andalucía, a la Federación Aspace Andalucía y a la Asociación Aspanri.

determinando el horario de atención al público de los Registros Generales y las jornadas y horarios del personal a ellos adscritos.

determinando el horario de atención al público de los Registros Generales y las jornadas y horarios del personal a ellos adscrito. (BOJA núm.,
de 11.12.99).

por la que se convocan plazas de ayudantías para futuros Profesores de Lenguas Extranjeras dentro del Programa Lingua Acción-C, y a los
Centros escolares para ser receptores de ayudantes Lingua-C durante el curso 2000-2001.

por la que se convoca el programa educativo Escuelas Viajeras de 2000

por la que se resuelve la convocatoria hecha pública por la de 16 de septiembre de 1999 para cubrir puestos de Directores de Centros de
Profesorado dependientes de la Consejería.

de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se conceden ayudas económicas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas en los niveles no universitarios durante 1999.

sobre la organización de las pruebas de acceso a la Universidad del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato previstas en la Ley
Orgánica que se cita.

por la que se convocan ayudas para Centros Coordinadores y Asociados de Proyectos Educativos Europeos (PEE) en el marco de la Acción I
del Programa Comenius (Capítulo del Programa Sócrates).

por la que se convocan ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos, en el marco del Programa Sócrates, Lingua, Acción E

de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los procedimientos y programas para la realización de las
pruebas para mayores de veinticinco años.

por la que se hace público el fallo del Jurado del II Concurso de Programas Informáticos Educativos y Páginas Web Educativas.

 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2000 para los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se prevé
la convocatoria para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios docentes.

por la que se convocan ayudas para la formación continua de Profesores/as y Formadores/as de Lenguas Extranjeras de acuerdo con la Acción
B del Programa Lingua (Capítulo 3 del Programa Sócrates).

BOJA 2/12/99

BOJA 2/12/99

BOJA 2/12/99

BOJA 2/12/99

BOJA 2/12/99

BOJA 11/12/99

BOJA 11/12/99

BOJA 11/12/99

BOJA 16/12/99

BOJA 23/12/99

BOJA 23/12/99

BOJA 28/12/99

BOJA 4/1/2000

BOJA 8/1/2000

BOJA 15/1/2000

BOJA 18/1/2000

BOJA 11/12/99

BOJA 20/1/2000

BOJA 20/1/2000

BOJA 22/1/2000

BOJA 22/1/2000

BOJA 22/1/2000

BOJA 27/1/2000

BOJA 27/1/2000

BOJA 27/1/2000

BOJA 27/1/2000

BOJA 27/1/2000

BOJA 29/1/2000

BOJA 1/2/2000
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AE.

Inquieto buscador de la ver-
dad y del conocimiento, Laureano
nos abre su corazón y sus ideas,
cargadas de experiencias vitales
a lo largo de su dilatada carrera
docente a través de todos los ni-
veles educativos. Maestro, profe-
sor de Enseñanzas Medias y titu-
lar de Universidad, mantiene vivo
el espíritu emprendedor y en de-
fensa de la Enseñanza, recordan-
do cuando participó en la puesta
en marcha de la Reforma del 70.

“A finales de los años 70 y pri-
meros 80 fue el momento más pu-
jante de las Enseñanzas Medias, tal
vez porque a la UCD le daba enton-
ces miedo de ser intervencionista o
porque el partido socialista tenía una
gran fuerza. Entonces dimos la bata-
lla de la LODE, la de la LOGSE no
me cogió. Aquella batalla fue muy
bonita y permitió que naciera una
serie de asociaciones, nació Thales,
nació Hespérides, de la que fui fun-
dador, tengo el número tres de so-
cio. En aquel momento se trataba de
cómo aplicar la reforma de bachi-
llerato de Aureliano Melendez.
Aquella reforma tuvo la virtualidad
de que se hizo masivamente por par-
te de todos los colectivos de profe-
sores. Desde mi punto de vista, es
un error experimentar de espaldas al
profesorado”

Nos cuenta como llegó a Se-
villa, procedente desde su
Moguer natal.

“Estudié el bachillerato libre en
Moguer y, gracias a mis padres que
me trajeron a Sevilla, encontré un
personaje clave, Don Angel Martín
Moreno, Catedrático de Historia en
la Escuela Normal de Magisterio
que me marcó la vocación por la His-
toria. Nos vinimos de mi pueblo “de-
rrotados”, venir a Sevilla fue una li-
beración de aquel mal ambiente de
la postguerra. Mi padre fue marino,
marino de los que perdió la guerra, y
eso nos marcó. Mi padre tuvo que
cambiar el puente del submarino por
el azadón y estar veinte años traba-
jando en el campo de Moguer. Cuan-
do lo dejaron de marinero en tierra
dio clases, trabajaba en el campo pero
dio clases y todos los hermanos nos
metimos en el magisterio. En los

años 50 y 60, estudiar magisterio para
los perdedores era un recurso, era una
carrera corta que nos permitía empe-
zar a trabajar pronto”

Laureano comenzó a trabajar
de maestro en el año 67 entre Las
Cabezas de San Juan, Dos Her-
manas, Benacazón y Torreblanca.

“Las Cabezas de San Juan fue mi
primer destino. Yo procedía de un
área de secano, lo de la fresa en
Huelva es más reciente. A mí me
produjo un enorme impacto ver la
campiña de las Cabezas en riego en
Agosto.

Guardo un recuerdo extraordi-
nario de mi etapa de maestro. Cuan-
do empecé en la universidad a dar
clases de paleografía, recordaba
cuando enseñaba a leer y a escribir
a los niños: Es como darle una
andadera y empezar a circular, no lo
iban a olvidar nunca”

En el año 77 sacó las oposicio-
nes de Enseñanzas Medias, por li-
bre y sin decir que era maestro,
para evitar las represalias contra
los que querían promocionar en la
carrera docente.

“Me fui a Plasencia dos cursos
y luego al Instituto Velázquez de Se-
villa. Pude desclasarme, pero no lo
hice y empecé a luchar desde don-
de estaba. En el Velázquez celebré
el carnaval por vez primera. Ese año,
con un biólogo, hicimos una espe-
cie de asamblea de la ONU. La apli-
cación de la reforma te permitía la
creatividad. Los coloquios pedagó-
gicos en Hespérides nos implicaba
a todos, cada uno aportando sus co-
sas. Lo recuerdo con cariño.

Tras el acceso a cátedra, en el año
85, me dieron Villamartín en la pro-
vincia de Cádiz. Allí coincidió la efe-
mérides del cincuentenario  de la Gue-
rra Civil y propusimos organizar un
Seminario Permanente sobre el tema,
la dirección del centro y la Adminis-
tración imposibilitaron su desarrollo
que sí pude realizar posteriormente en
Bollullos del Condado, donde con un
grupo de alumnos presentamos un tra-
bajo a un concurso de Caja Sur, titula-
do: “Bollullos 1936. Aproximación a
su historia”, el cual fue galardonado
con el primer premio, gracias al cual
los niños fueron a un viaje a Italia”

El doctorado de Laureano

Rodríguez duró desde que era
maestro. Su investigación no es-
taba pensada para la universi-
dad, pero el gusto por el estudio
de los pergaminos medievales
le llevó a dar clases de paleogra-
fía en la universidad de Sevilla.

“Mi doctorado empezó en un
convento. Me gustaba la paleogra-
fía y la Historia Medieval. Por lo
general, no gustaba la investigación
de unas letras raras. Quería poder-
me enterar y poderlas descifrar. Fui
a Santa Clara de Moguer y, en el
Ayuntamiento, no me dejaron en-
trar en el archivo. Fui a Santa Ines,
entonces, de pronto, vi debajo de
una escalera un armario y pregunté
“¿Ahí qué hay, hermana?”. Abrió
ese armario y empezaron a salir per-
gaminos, en fin, una mina. Comen-
cé a transcribir aquellos papeles,
450 documentos.

En 1987 se produce una va-
cante de ayudantía en la univer-
sidad. Tuve que repetir las opo-
siciones en la universidad y tuve
que ganar un contencioso admi-
nistrativo. Otro fallo del sistema
es que la carrera docente se va al
garete y que hay un cierto des-
precio al enseñante de Medias,
por parte de la universidad. En fin,
aquí estoy”

Laureano Rodríguez Liañez
es buen conocedor del patrimo-
nio archivístico andaluz. Defien-
de decididamente la utilización
de un patrimonio que no por
poco conocido es de menor im-
portancia. Los estudiantes que
pasan por sus aulas encuentran
en Laureano un ferviente
dinamizador de la búsqueda e in-
vestigación de los documentos
que han conformado la historia
de Andalucía.

“La paleografía en el aula se
trabaja muy bien, es práctica. La
paleografía tiene una parte teó-
rica que está en los libros y una
parte práctica que es enseñar a
leer: “Esto es un documento y
aquí hay un mensaje, a ver que
han querido decir”. De aquí se
pasa a la investigación en los ar-
chivos. En estos momentos es-
toy preparando un programa de
introducción a la archivística”

Laureano Rodríguez Liañez es profesor del Departa-
mento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla. Buen conocedor de los ar-
chivos y de la educación, su vida ha recorrido todos los
niveles docentes, además de la geografía andaluza. Junto a
gran cantidad de libros y actividades de formación,
Laureano Rodríguez cuenta con el Premio del Ayuntamien-
to de Sevilla a la major tesis de licenciatura de la Univer-
sidad de Sevilla en el curso académico 1983/84. Premio
de investigación «Ciudad de Medina Sidonia» 1990 por el
estudio titulado «Medina Sidonia en la Baja Edad Media.
Historia, Instituciones y Documentos». Ponente en los
Cursos de Cultura Andaluza organizados por el Instituto
Andaluz de Formación del Profesorado de la Consejería
de Educación y Ciencia, en los que desarrollo el tema:
Fuentes documentales para el estudio de la historia y el
entorno locales. Archivos Municipales y Parroquiales.
Profesor de Paleografía y Diplomática en los Cursos de
Archiveros de la Junta de Andalucía, promovidos por la
Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz de Formación
de Profesorado. Profesor en el  I  y II  Master de
Archivística de la Universidad de Sevilla.
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Portada: Obra de Francisco Moreno Galván
Contraportada: Documento cedido por el CAF (Centro Andaluz de Flamenco)

Andalucía Educativa continúa con la serie de encartes para celebrar el Día de Andalu-
cía. En el número de febrero de hace dos años dedicamos la separata a los centros educa-
tivos ubicados en edificios del patrimonio cultural andaluz. El encarte del año pasado lo
dedicamos a una relación de itinerarios didácticos por el patrimonio medioambiental
andaluz. Para este año, el flamenco, y su utilización didáctica en el aula, es el elemento
que va a conformar un recorrido a través de las provincias andaluzas y cómo el legado y la
actualidad de la cultura andaluza puede incorporarse a las aulas.

En este mes de febrero del año 2000, Andalucía Educativa apuesta decididamente por
difundir las experiencias que sobre el flamenco se están desarrollando en todos los puntos
de la geografía andaluza y quiere servir de elemento dinamizador de nuevos trabajos
educativos. Para ello, el contenido del encarte recoge nueve artículos, dedicándose el
primero al marco curricular, en forma de orientaciones, que da sentido a la incorporación
didáctica del flamenco en los centros educativos. Los ocho artículos restantes contemplan
distintas visiones y localizaciones geográficas; se pretende abarcar aspectos variados de
la realidad del flamenco en las aulas, desde primaria hasta la universidad, de la “peña” a
la literatura y, como no, a través de los valores. La riqueza cultural andaluza es tal que,
como es lógico, vamos ha dejar fuera mucho de lo mejor, pero creemos que es de interés
para los lectores tener la visión más amplia posible, por lo que  lo aquí recogido es
significativo y representativo.

FLAMENCO EN EL AULA

MATERIALES CURRICULARES DE

FLAMENCO EN CD-ROM
Aprovechamos estas páginas para recordar que se

encuentra editado en CR-ROM la versión electrónica
de las publicaciones:

* Aproximación a una didáctica del flamenco.
* Música tradicional de Andalucía.
* Didactica del flamenco.
Además de los textos e ilustraciones de las

publicaciones originales, el CD contiene 80
minutos de grabaciones sonoras y 53 minu-
tos de vídeo.

Igualmente se puede tener acceso a los conte-
nidos del CD-ROM a través de internet, tanto en la pá-
gina de Averroes de la Consejería de Educación y Ciencia:

http://averroes.cec.junta-andalucia.es/bibliotecas/fla.php3
como en la página del Centro Andaluz de Flamenco:

http://caf.cica.es/mundo_flamenco/flamcd/default.htm
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Flamenco en el aula

El Flamenco constituye una de las
principales manifestaciones de la Mú-
sica Andaluza y, consecuentemente,
del Patrimonio Cultural Andaluz. Su
presencia en la sociedad actual, que ha
experimentado un espectacular  au-
mento en los últimos años debido, so-
bre todo, al gran avance que se ha pro-
ducido en los medios de grabación, re-
producción y difusión, y al gran papel
desarrollado por los medios de comu-
nicación, hace necesario que los cu-
rrículum educativos contemplen su es-
tudio a lo largo de todas las Etapas de
la Educación Obligatoria.

El desarrollo del conocimiento del
Patrimonio Cultural Andaluz, es una
constante en el marco de los objeti-
vos generales de las diferentes Etapas
Educativas. Así en el objetivo general
“j” del Decreto de Enseñanzas de la
Educación Infantil se dice, que las ni-
ñas y los niños deben:

(j) Participar y conocer alguna
de las manifestaciones culturales y
artísticas de su entorno, y desarro-
llar una actitud de interés y aprecio
hacia la Cultura Andaluza y de va-
loración y respeto hacia la plurali-
dad cultural.

En el objetivos generales del De-
creto de Enseñanzas de Educación Pri-
maria, concretamente en el objetivo
“f”, establece la potenciación de aque-
llas capacidades que permitan a las
alumnas y los alumnos:

(f) Conocer y apreciar los ele-
mentos y rasgos básicos del patrimo-
nio natural, cultural e histórico de
Andalucía y contribuir a su conser-
vación y mejora.

De igual modo, en los objeti-
vos generales del Decreto de En-
señanzas de la Educación Secunda-
ria Obligatoria, también en el ob-
jetivo “f” se contempla que el
alumnado puede desarrollar las ca-

pacidades que le permitan:
(f) Conocer y apreciar el patri-

monio natural, cultural, e histórico
de Andalucía y analizar los elemen-
tos y rasgos básicos del mismo, así
como su inserción en la diversidad
de Comunidades del Estado.

A su vez estos grandes objetivos
generales de Etapa se concretan aún
más en otros objetivos generales, de
las distintas Áreas, que mantienen esa
disposición hacia el conocimiento y
estudio del Patrimonio Cultural de
Andalucía.

Dentro del Patrimonio Cultural
Andaluz, la Música Andaluza ocupa un
importante lugar como manifestación
artística y cultural, y como seña de
identidad dentro de la Cultura Andalu-
za. A la vez, dentro de la Música Anda-
luza, el Flamenco adquiere un especial
protagonismo como ejemplo signifi-
cativo de la misma.

Por otra parte, el Flamenco inclu-
ye una serie de contenidos que están
estrechamente relacionados con la
Educación Plástica–Visual, la Drama-
tización, las Ciencias Sociales y la
Lengua y Literatura, en las diferentes
Etapas Educativas.

De esta forma, se puede constatar
que el tratamiento del Flamenco en la
Educación Obligatoria es necesario
para desarrollar un acercamiento, co-
nocimiento y análisis completo del
Patrimonio Cultural Andaluz y, conse-
cuentemente, que no se trata de un
tema optativo, sino que constituye un
conjunto extraordinariamente extenso
de contenidos que forman parte del
currículum de distintas materias, que
se deben trabajar con el alumnado.

I.- EL ESTUDIO DEL FLAMENCO
COMO UN FIN Y COMO UN
MEDIO

El estudio del Flamenco contem-
pla, entre otros, el desarrollo de pro-
cesos de identificación de los diferen-
tes palos, compases,....; comparación
y clasificación de los mismos, estu-
dio de los versos y la rima de sus le-
tras, análisis de sus distintas manifes-
taciones, etc.; que contribuyen a po-
tenciar en el alumnado el ámbito de lo
cognoscitivo. La percepción auditiva,
visual y corporal de las formas de ex-
presión que utiliza: vocal, instrumen-
tal y de movimiento; unido a la inter-
pretación corporal del ritmo a través

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
PARA EL TRATAMIENTO DEL

FLAMENCO EN EL AULA
JUAN RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ (*)
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de las palmas, los instrumentos y el
movimiento favorecerá el trabajo en
el ámbito de los sensorial-motriz. Por
último, su concepción como medio
para la expresión de sentimientos, sen-
saciones, vivencias e ideas, en los con-
textos sociales en los que se manifies-
ta, posibilitará el desarrollo en las
alumnas y los alumnos del ámbito de
lo social-afectivo.

Todo ello, unido a la necesidad de
conocer, valorar y apreciar una mani-
festación representativa de la identi-
dad andaluza, de su patrimonio musi-
cal y cultural, permite afirmar que a
través del Flamenco se está contribu-
yendo a la formación integral de las
alumnas y los alumnos, y consecuen-
temente a señalar la importancia del
estudio del Flamenco en sí mismo.

Sin embargo, por otra parte, la plu-
ralidad de ámbitos con los que se rela-
ciona y en los que se manifiesta hacen
del Flamenco un medio inestimable
para el desarrollo de capacidades y el
tratamiento de contenidos que no son
exclusivamente propios de éste, sino
que afectan al conocimiento de dife-
rentes materias y que también favore-
cen la formación integral del
alumnado.

Por un lado nos permite abrir  otras
puertas diferentes para adentrarnos en
la audición, la expresión vocal y el can-
to, la expresión instrumental y los ins-

trumentos, la expresión del movimien-
to y la danza, la pintura, la escultura, el
teatro, la poesía, la narrativa, la geo-
grafía, la historia,..... Por otro lado nos
permite desarrollar capacidades de per-
cepción, expresión y análisis, con to-
dos los procedimientos que se utili-
zan para la enseñanza y el aprendizaje
de las mismas. De igual modo, favo-
rece la valoración, el respeto y apre-
cio por los demás, la solidaridad, la
multiculturalidad, la integración social,
etc. En definitiva potencia el trata-
miento de los conceptos, procedi-
mientos y actitudes de las diferentes
materias con las que se encuentra es-
trechamente vinculado, tanto en el
ámbito de lo cognoscitivo, como en
el social-afectivo y el sensorial- mo-
triz.

II.- EL FLAMENCO EN LAS DIFE-
RENTES ETAPAS EDUCATIVAS

Atendiendo a las características
del alumnado de las distintas Etapas
Educativas el tratamiento del Flamen-
co se debe hacer de una forma dife-
rente en cada una de ellas. Así, en la
Etapa de Educación Infantil se plantea
la necesidad de desarrollar procesos
que impliquen una sensibilización de
las niñas y los niños ante tal manifes-
tación. El Flamenco debe incorporar-
se al conjunto de las obras que consti-
tuyen la oferta musical que se presen-

ta en esta Etapa. Destacará su trata-
miento, sobre todo, en el marco de ac-
tividades de audición y percepción so-
nora, si bien se pueden realizar otras
actividades que tengan que ver con la
expresión vocal, la utilización de la rít-
mica corporal y el movimiento.

En la Educación Primaria la sensi-
bilización iniciada en la Etapa anterior,
se potenciará aún más a través de un
mayor número de actividades de inter-
pretación, en las que lo grupal predo-
mine sobre lo individual. La interpre-
tación vocal de un repertorio sencillo
de letras y palos, acompañado de pal-
mas y de otros objetos e instrumentos
que permitan marcar el compás, cen-
trarán la atención del trabajo de Fla-
menco en el aula.

El nivel de conocimientos y expe-
riencias adquiridas por el alumnado en
la Etapas anteriores hará que el análi-
sis, complete los procesos de estudio
del Flamenco en la Educación Secun-
daria. Esto no supone el abandono de
actividades de sensibilización e inter-
pretación, sino al contrario su
potenciación como contexto en el que
aplicar dichos conocimientos y expe-
riencias para la realización de los aná-
lisis de las diferentes manifestaciones
que presenta. La interpretación se am-
pliará cada vez más con las interven-
ciones de alumnas y alumnos que pue-
dan interpretar palos, que por sus ca-
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racterísticas son eminentemente indi-
viduales.

A la vista de todo lo expuesto, el
tratamiento del Flamenco, a lo largo
de la Educación Obligatoria, implica
el desarrollo de un proceso que se ini-
cia con una primera fase de sensibili-
zación, que se realiza en la Educación
Infantil, para posteriormente ampliarse
a lo largo de la Educación Primaria a
través de contextos de interpretación,
y adquirir su mayor grado de madurez,
en la Educación Secundaria con la
potenciación del análisis de las distin-
tas manifestaciones que lo componen.

III.- ORIENTACIONES PARA EL
TRATAMIENTO DEL FLAMEN-
CO EN EL AULA

Los procesos de sensibilización, in-
terpretación y análisis, a los que se ha
hecho referencia en el apartado anterior,
van a determinar, a su vez, la necesidad de
desarrollo de un proceso metodológico
de trabajo similar al que se contempla,
en general, para el tratamiento de la Mú-
sica en la Educación Obligatoria. Es ne-
cesario potenciar en el alumnado las ca-
pacidades necesarias que le permita la re-
cepción de información, a continuación
es conveniente la utilización de dicha in-
formación en situaciones de interpreta-
ción vocal, instrumental y de movimien-
to, y por último, se debe aplicar la infor-
mación obtenida en el análisis del Fla-
menco en sus distintas manifestaciones.
Es decir, lo que se plantea es desarrollar
en el alumnado las capacidades necesa-
rias para “saber percibir”, “saber hacer” y
“saber analizar” cualquier manifestación
propia del Flamenco. De esta forma se
podrá adquirir una visión más completa y
global del Flamenco, desde el ámbito
educativo.

El inicio del proceso de sensibiliza-
ción debe basarse en la presencia de obras
de Flamenco de forma habitual en el aula.
Para ello, lo más conveniente es el uso
de audiciones, que en unos casos será uti-
lizadas de forma consciente y en otros
de forma inconsciente. Es decir, en unas
ocasiones se llamará la atención del
alumnado para escuchar la obra que se
proponga adecuada al nivel, y en otras
ocasiones la obra sonará en el aula como
elemento de “ambientación” mientras se
realiza cualquier actividad de las habitua-
les en clase. La selección de las obras a
utilizar debe hacerse de forma cuidada
atendiendo al nivel del alumnado y las ca-
racterísticas de dichas obras.

En cuanto a la interpretación, inicial-
mente, debe ser de tipo grupal y se cen-
trará en el acompañamiento con palmas
de alguna de las obras ya escuchadas. El
canto debe hacerse también de forma
grupal y con un repertorio de obras sen-
cillas como : fandangos –tipo cané-,
tanguillos, sevillanas,...; es decir, unas
obras, que por sus características, per-
mitan al alumnado realizar sus primeras
interpretaciones vocales sin gran dificul-
tad. A partir de ella, posteriormente, se
podrán utilizar otras obras que requieran
una interpretación individual. Paralela-
mente se podrán utilizar diferentes tipos
de acompañamiento, en los que las pal-
mas y los pies tengan un especial
protagonismo.

El análisis estará condicionado por
el nivel de conocimientos, experiencias
y vivencias que vaya adquiriendo el
alumnado. Su inicio se centrará por un
lado, en la identificación y reconocimien-
to de acento, compás, pequeñas estruc-
turas rítmicas, etc.; y por otro y la mani-
festación de su opinión argumentada so-
bre la manifestación que se esté estudian-
do en ese momento. Posteriormente se
irá ampliando y haciendo más completa
como consecuencia de la aplicación de
una mayor cantidad de información.
Los contenidos

Los conceptos se van a centrar en el
estudio de los diferentes cantes, toques
y bailes, la comparación, clasificación y
localización de los mismos, el conoci-
miento de los interpretes más represen-
tativos de cada una de las formas de ma-
nifestación del Flamenco, la percepción
de los elementos de la música más signi-
ficativos que aparecen en las obras fla-

mencas, el reconocimiento de las prin-
cipales características de las letras de los
cantes, la presencia del Flamenco en la
Literatura, el estudio de las diferentes
manifestaciones plásticas, visuales y dra-
máticas que tienen como tema el Flamen-
co, el contexto histórico social y econó-
mico en el que se desarrolla, etc.

Los procedimientos se centrarán,
sobre todo, en la observación, percepción
, y en su caso reconocimiento de los dis-
tintos cantes, toques y bailes, la compa-
ración, clasificación y localización de los
mismos, la interpretación vocal de un
repertorio sencillo y variado, el acom-
pañamiento con palmas y pies de algu-
nos cantes, la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en situaciones de in-
terpretación e improvisación, el uso de
la información disponible para la reali-
zación de análisis sobre obras, interpre-
taciones, manifestaciones, textos, ..., re-
lacionados con el Flamenco; la asisten-
cia a exposiciones y actuaciones dentro
y fuera del Centro, etc.

Las actitudes deben ocupar un im-
portante lugar en el tratamiento de los
contenidos sobre Flamenco. Se debe
potenciar el respeto y el aprecio por
el Flamenco, en general, y por dife-
rentes manifestaciones, en particular;
la valoración del Flamenco como un
elemento representativo del Patrimo-
nio Cultural Andaluz y de la Cultura
Andaluza; el interés por aquellos ac-
tos y actividades que tengan que ver
con el Flamenco y por la participación
en las mismas;  el disfrute en la reali-
zación de actividades relacionadas con
el Flamenco; el respeto y la aceptación
de las minorías,....

Obra de Francisco Moreno Galván
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Diseño y planificación de activida-
des de aula

Las actividades pueden plantearse a
partir del tratamiento de diferentes con-
tenidos:
a.- A partir de un contenido específico

del Flamenco.
b.- A partir de un contenido propio de

la Cultura Andaluza.
c.- A partir de un contenido de Educa-

ción Musical.
d.- A partir de un contenido de Plástica

Visual.
e.- A partir de un contenido de Drama-

tización.
f.- A partir de un contenido de Lengua

y Literatura.
g.- A partir de un contenido de Cien-

cias Sociales.
a.- A partir de un contenido específico

del Flamenco.
Se pueden planificar actividades a

partir de cualquiera de los contenidos del
Flamenco, como por ejemplo: la alegría.
Dependiendo del nivel y los conocimien-
tos del alumnado, estas actividades po-
drán ser de percepción, expresión y aná-
lisis.
b.- A partir de un contenido propio de

la Cultura Andaluza.
Si se está trabajando como tema: el

carnaval, esto nos puede servir para acer-
carnos al tratamiento de un contenido fla-
menco como por ejemplo: el tango. Del
mismo modo, si se está trabajando como
tema: el folklore local, esto nos puede
servir como marco para abordar los
verdiales y las malagueñas
.c.- A partir de un contenido de Educa-

ción Musical.
La selección de un contenido musi-

cal como puede ser el acento, permitirá
al alumno acercarse al acento en los di-
ferentes cantes. Si el contenido musical
propuesto es el compás de tres por cua-
tro, se puede plantear como contexto
práctico de dicho compás la utilización
de fandangos
d.- A partir de un contenido de Plástica

Visual.
El estudio de la obra de numerosos

pintores permitiría a las alumnas y los
alumnos acercarse a la representación
plástica de las manifestaciones del Fla-
menco.
e.- A partir de un contenido de Drama-

tización.
A través del estudio del gesto y la

expresión de sentimientos en la Drama-
tización, el alumnado podrá conocer dis-
tintos montajes escénicos que tienen

como protagonista el Flamenco.
f.- A partir de un contenido de Lengua

y Literatura.
El conocimiento de la rima y la es-

tructura literaria de los poemas, nos per-
mitirá adentrarnos en la rima y la estruc-
tura literaria de las letras de los diferen-
tes cantes.
g.- A partir de un contenido de Cien-

cias Sociales.
El tratamiento de las diferentes pro-

vincias andaluzas servirá de marco para
el estudio de las manifestaciones musi-
cales características de cada una de ellas,
entre las que se encuentran los cantes.
De igual modo, el estudio de la minería
en el levante almeriense y la provincia de
Murcia en el siglo XIX, justificará el acer-
camiento del alumnado al denominado
“cante de las minas”.

Otra forma de planificar las activi-
dades sería partiendo de lo que se da
en llamar un contexto multicanal. De-
nominaremos como tal a cualquier
contexto, lo suficientemente rico y
variado como para establecer co-
nexiones con distintas materias, áreas
y/o ámbitos de conocimiento. Como

ejemplo de contextos multicanales,
adecuados para el desarrollo de acti-
vidades relacionadas con el Flamenco,
podemos encontrar: un cante, un to-
que, un baile, los medios de comuni-
cación, los textos literarios, propues-
tas de investigación,..... A partir de cada
uno de ellos, se pueden diseñar nume-
rosas actividades de aula.

Por ejemplo, dentro de medios de
comunicación, se puede proponer la
recopilación de noticias de prensa apa-
recidas en los diarios locales en un pe-
ríodo de tiempo determinado. Una vez
realizada la recogida de las mismas, se
puede analizar y clasificar atendiendo
a diferentes criterios. El contenido de
dichas noticias podrá sugerir la nece-
sidad de escuchar los cantes a los que
haga referencia, los toques propios de
esos cantes, los bailes, en su caso, la
localización geográfica de los mis-
mos, el conocimiento de los interpre-
tes que se mencionan, etc.
(*) Asesor Regional de Música de
la  Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del

Profesorado
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I.- OBJETIVOS DEL CENTRO
El Centro Andaluz de Flamenco es

un servicio de la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía, creado por
el Decreto 159 de 13 de Octubre de
1993, con los siguientes objetivos:

*La salvaguardia y promoción de los
valores tradicionales de cuantas
manifestaciones artísticas litera-
rias y musicales sean exponentes
del saber y sentir del pueblo anda-
luz, relacionados con los cantes,
bailes y toques de guitarra del arte
flamenco

*La investigación, recuperación, en-
señanza y divulgación de todos
aquellos valores del más profundo
acervo andaluz, mediante la orga-
nización de seminarios, cursos,
mesas redondas y cuantos actos
sirvan para la difusión del flamen-
co; así como la edición de publica-
ciones especializadas, revistas de
estudios y ensayos sobre el tema
del flamenco.

*Reunir y conservar cuantos docu-
mentos, objetos y elementos estén
relacionados con este arte, y en ge-
neral libros y documentos históri-
cos, reproducciones sonoras,
fílmicas y literarias que sirvan para
perpetuar la historia del flamenco
como exponente del sentir y del sa-
ber del pueblo andaluz.

II.-LOS FONDOS DEL CENTRO
ANDALUZ DE FLAMENCO
Respondiendo a los objetivos de

su creación, el Centro Andaluz de
Flamenco constituye en la actualidad
el mayor centro de documentación
sobre este arte, a disposición de in-
vestigadores, estudiosos y aficiona-
dos al flamenco en general. Los di-
ferentes documentos recogidos en el
C.A.F. se encuentran incluidos en
bases de datos, que pueden ser con-
sultadas libremente por todos los es-

tudiosos y aficionados a este arte.
Gracias a la colaboración del Cen-

tro Informático Científico de Andalu-
cía (de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía), las bases de
datos que recogen todos los fondos
documentales del C.A.F. son accesi-

bles a través de Internet.
Los fondos documentales del Cen-

tro Andaluz de Flamenco se distribu-
yen de la siguiente forma:

BIBLIOTECA
La biblioteca del C.A.F. cuenta en

CENTRO ANDALUZ DE

FLAMENCO
ANA Mª. TENORIO NOTARIO (*)
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la actualidad con tres mil volúmenes,
clasificados en cuatro grandes bloques
temáticos: Flamenco, Gitanos, Anda-
lucía y obras de referencia.

El corpus principal de la bibliote-
ca se creó gracias a la generosa dona-
ción de D. Francisco Vallecillo
Pecino, gran aficionado y asesor de
flamenco en la Junta de Andalucía des-
de 1982 hasta 1990.

Las monografías específicas sobre
flamenco ascienden a 1000 volúme-
nes, que suponen prácticamente la to-
talidad de la bibliografía sobre flamen-
co existente en España y en el extran-
jero. La política de adquisiciones del
Centro se orienta tanto hacia la com-
pra de novedades editoriales como
hacia la adquisición de fondo antiguo
a través de librerías de anticuario.

Las obras sobre Andalucía y sobre
los gitanos (como  temas directamen-
te relacionados con el nacimiento y
desarrollo del flamenco), ascienden a
800 y 300 volúmenes respectivamen-
te. Por último, la biblioteca cuenta con
un buen número de obras generales de
referencia: diccionarios, enciclope-
dias, etc.

La biblioteca dispone de 16 pues-
tos de lectura. En estos momentos se
está poniendo en funcionamiento el
sistema de préstamos.

ARCHIVO DE MUSICA IMPRESA
La producción de música impresa

de flamenco ha sido históricamente
muy escasa, ya que la mayor parte de
los artistas flamencos no han tenido
una formación musical que les posibi-
litara realizar partituras de sus creacio-
nes. El Centro  ha llevado a cabo una
recopilación de partituras, llegando a
reunir un total de 800 (la gran mayoría
para guitarra, aunque también hay al-
gunas para piano e incluso
orquestaciones).

En la base de datos creada para es-
tos fondos, el usuario puede realizar
además de las búsquedas habituales por
autores, títulos etc., búsquedas por
«palos» (forma de denominar cada
uno de los tipos de cante, baile o to-
que del flamenco). Este tipo de bús-
queda especializada es el más solici-
tado por todos los usuarios del Cen-
tro.

HEMEROTECA
Desde 1886, año en que se edita la

primera revista sobre flamenco hasta

la actualidad, han aparecido unas 20
publicaciones periódicas especializa-
das en este tema, aunque de la mayoría
de ellas sólo ha llegado a editarse un
reducido número de ejemplares.

En este momento, se publican seis
revistas especializadas en flamenco en
España y seis en el extranjero (Argen-
tina, Inglaterra, Japón, Holanda, Esta-
dos Unidos y Alemania). El C.A.F. po-
see las colecciones completas de es-
tas revistas, tanto de las vivas como de
las que han desaparecido a lo largo del
tiempo. Igualmente, el Centro está sus-
crito a diferentes revistas especializa-
das en música y gitanos.

Desde 1992 el C.A.F. dispone de
un servicio de dossier de prensa, por
el que están a disposición del usuario
noticias, reportajes, entrevistas y todo
tipo de artículos relacionados con el
flamenco, aparecidos tanto en los pe-
riódicos españoles de tirada nacional,

como en toda la prensa local de Anda-
lucía. En estos momentos se está pro-
cediendo a introducir esta información
en formato CD-ROM, para simplifi-
car las búsquedas a la vez que solucio-
nar el problema del almacenamiento
de este material.

FONOTECA
La fonoteca del C.A.F reúne en tor-

no a las 8.500 grabaciones discográficas.
Con este archivo sonoro se han elabora-
do tres bases de datos diferentes:

Una de ellas está constituida por los
discos de pizarra o de 78 r.p.m. La
discografía primitiva de pizarra es una
fuente indispensable para el conocimien-
to de la historia y la evolución del fla-
menco, siendo documentos muy valo-
rados por todos los estudiosos de este
arte. El C.A.F tiene una colección de
2.010 discos de 78 r.p.m y 70 cilindros
de cera.
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Las demás grabaciones sonoras
(2.250 LPs, 2.200 Singles, 600
Cassetes, 600 Compact-Disc), están
recogidas en la base de datos
FONOTECA, con los datos
catalográficos normales de este tipo
de documentos.

Además de esta base de datos ge-
neral, el C.A.F. está elaborando una
base de datos denominada PALOS, en
la que ha incluido uno por uno los can-
tes que aparecen en cada documento
de los antes indicados, lo  que permite
realizar búsquedas muy especializadas,
de gran utilidad para los investigado-
res. Esta labor aún no ha terminado,
contando en estos momentos con un
total de 16.000 registros.

Todas las grabaciones sonoras se
pueden escuchar en las instalaciones
del centro, que cuenta con ocho cabi-
nas individuales de audición. Igualmen-
te, algunas de ellas pueden ser oídas
también en la página Internet del C.A.F.

VIDEOTECA
La colección de vídeos del Centro

Andaluz de Flamenco asciende a 800
documentos: Largometrajes, progra-
mas de televisión, espectáculos en di-
recto, etc., que pueden ser visionados

demias de baile y guitarra, construc-
tores de guitarra, tiendas especializa-
das, etc.

El C.A.F. dispone en sus instala-
ciones de dos salas de exposiciones.
Con carácter permanente se exhiben
en ellas una galería de retratos de fi-
guras históricas del arte flamenco y
una colección de litografías de los si-
glos XIX Y XX de temática flamenca.
Además se llevan a cabo exposiciones
temporales de fotografías, esculturas,
guitarras antiguas, etc.

Datos del Centro:
Dirección:
Palacio Pemartín. Plaza de San Juan,
1. 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Teléfonos:
956/ 349265-322711 321602
Fax:
956/321127
Dirección Internet:
http://caf.cica.es
Correo electrónico:
flamenco-www@cica.es
Horario:
Lunes a Viernes de 9 a 14 h.
Acceso Libre

(*) Documentalista del C.A.F.
(Centro Andaluz de Flamenco)

en las salas del centro.
Al igual que los fondos de la

fonoteca, las grabaciones
videográficas están recogidas en dos
bases de datos diferentes: Una con la
catalogación general de los documen-
tos y otra que detalla cada una de las
interpretaciones que aparecen en las
grabaciones.

El servicio de videoteca, es el que
mayor número de consultas registra a
lo largo del año.

ARCHIVO GRÁFICO
El archivo gráfico cuenta en la ac-

tualidad con 900 carteles, 2.000 fo-
lletos, 600 fotografías y 500 tarjetas
postales.
OTROS SERVICIOS DEL CENTRO
ANDALUZ DE FLAMENCO

Además de las tareas propias de do-
cumentación, el C.A.F. realiza una la-
bor de difusión de cuantas actividades
relacionadas con el flamenco se pro-
ducen en España: Cursos, concursos,
festivales, becas, etc.

El centro cuenta con directorios
diversos que pueden ser consultados
por los interesados como: direcciones
de peñas flamencas en todo el mundo,
censo de festivales y concursos, aca-
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LO ANDALUZ EN LOS CANTES DE

CABRERO

El objeto de este artículo es acercar-
nos a Andalucía desde otro ángulo, como
si quisiéramos ver la plaza de nuestro pue-
blo desde un balcón al que jamás nos he-
mos asomado, en este caso nos referir-
nos a la visión que de la vida, del hombre,
la sociedad y la tierra de Andalucía ex-
presa El Cabrero en las letras que inter-
preta y, básicamente, a través de los
fandangos, de los que poéticamente ha-
blaba José Dominguez, el Cabrero en una
referencia que para el diario ABC hacía
José Luis Montoya allá por septiembre
del año 96. Dice así:

«El fandango echó a andar sus yuntas
en Alosno, cada uno por un lado, y sus
afiladas rejas encontraron en su labor los
más duros peñascos, que supo vencer,
hasta llegar al punto infranqueable para
él: el mar. Allí pierde su bravura, su olor
a jara, a brezo, a romero. Se olvida de las
laderas; se endulza, se hace más melódi-
co... se deja amoldar por cuantas manos
lo tratan bien. Pero en la sierra, el fan-
dango es como el animal bravío que se
empeña en desafiar desde su risco más
alto. Es arisco, apasionado, orgulloso y
valiente y tan escurridizo y hábil como el
mejor depredador. No quiere tapujos el
fandango de la sierra; el sol, el agua, la
tierra. Y cuando las guitarras suenan a
compás, parece acercarse toda una recua
de mulos y murmullos de gente de a
pie...». Al final volveremos, brevemen-
te, a este texto.

1.- LA VIDA Y LA CONDICIÓN HU-
MANA
En las letras que interpreta el Cabre-

ro destaca una visión pesimista de la vida.
Esta es corta, dura, fugaz, y tiene con-
ciencia de que conduce irremediable-
mente a la muerte. Esta visión taciturna
de la existencia viene avalada por los
acontecimientos que el hombre experi-
menta en su historia personal, llegando a
la conclusión del poco valor que tiene la
vida:

...y en el libro de la vida
alguien puso allí mi nombre

y recibí tantos golpes

que me convencí «enseguía»
lo poco que vale un hombre...

Pero el hombre intenta amortiguar
esta visión negativa entre otras cosas con
el afecto, básicamente con una relación
entre lo masculino y lo femenino,
binomio que se va a repetir en muchas
facetas. Como decíamos, se convierte en
un bálsamo del devenir humano y adquie-
re gran importancia la figura de la madre
y de la amada.

Más adelante señalaremos cómo ese
mundo afectivo se completa con lo que
podríamos llamar una red de seguridad
emocional, en términos actuales lo que
sería un air-bag afectivo, que busca refe-
rentes en la naturaleza (la sierra), los ani-
males (el caballo), los astros (la luna), la
flora (la encina) o el arte en su expresión
más inmediata que es el cante.

El hombre se mueve en este univer-
so desde unas características esenciales,
que se manifiestan en unos aspectos po-
sitivos, que vamos a llamar valores, y unas
características negativas, los defectos.

Entre los primeros destaca, como
un horizonte utópico la tendencia ha-
cia la consecución de la libertad,
como un paraíso en cuya búsqueda el
hombre tiene comprometida su exis-
tencia, y de este compromiso nace
la lucha por conseguirla.

El hombre camina hacia la libertad

cuando pone en funcionamiento los va-
lores de la dignidad, la honestidad y la sin-
ceridad:

...porque voy con la verdad
me critican duramente

yo no engañaré a mi gente
aunque tenga que luchar
en contra de la corriente...

Este proceder coherente provoca que
el hombre sepa lo que busca, que tenga
seguridad:

...en contra viento y marea
luchando voy por el mundo
son mis pasos tan seguros
que voy haciendo verea

por el terreno más duro...
Claridad y fidelidad a sus objetivos,

incluso en el terreno donde las dificulta-
des, como ya veremos más adelante, van
a ser más importantes: el mundo laboral,
en el que también el hombre ha de actuar
íntegramente, con honradez:

...hombre que mojas tu ropa
con el sudor de tu cuerpo
no te pese ese tormento

porque el pan que va a tu boca
no te da remordimiento...

Pero la condición humana ve frena-
do el logro de esos objetivos, de un alto
contenido ético, ideal, por los defectos
que lastran al hombre, que lo atan firme-
mente a la parte más oscura de su natura-
leza. El miedo, el engaño, la maldad, la

PALOMA FALQUE REY (*) Y FRANCISCO GARCÍA FERRERO (**)
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murmuración, la necedad y la presunción
lo encadenan, como se pone de manifies-
to en los siguientes textos:

...El mundo es como un pañuelo
alguien dijo por ahí,
y yo digo desde aquí,

que es un corral de borregos
con mucho miedo a morir...

...De hondura, el tiempo de su saber
 el mar presume de hondura

el viento de su poder
la tierra de su estatura

 y el hombre no sé de qué...
De esa tensión entre valores y defec-

tos y del predominio de los últimos nace
una concepción negativa del proceder del
hombre y una desconfianza, con acusa-
dos tintes de decepción, hacia la natura-
leza humana.

Hemos visto qué somos individual-
mente, pero ¿qué somos cuando nos re-
lacionamos con los demás? y de las re-
flexiones sobre esta pregunta, que todos
nos hemos planteado alguna vez, surge la
valoración que hacemos del funciona-
miento de la sociedad.

2.- LA CRITICA SOCIAL
Muchas de la letras que canta El Ca-

brero tienen un componente de crítica
social, destacando las malas condiciones
de vida y de trabajo del campesino anda-
luz, que rezuma un gran sufrimiento y en
contrapartida obtiene unos escasos recur-
sos, que no le permiten ir más allá de la
mera subsistencia, con unas condiciones
de auténtica miseria.

Esta situación se expresa sintiéndo-
se el hombre castigado por la tierra,
como una condena a «trabajos forzados,
como quien está sufriendo un «tormen-
to». En definitiva, el campesino ha teni-
do «mala suerte en la vida» y esta suerte
adversa le lleva a un progresivo deterio-
ro físico e intelectual. El jornalero pier-
de la salud. Ha puesto todo el esfuerzo
en el laboreo de la tierra que ha «regado
con su sangre», con su sudor, con su «fa-
tiga». Anímicamente se siente explota-
do, porque cuando busca la recompensa
a este titánico esfuerzo, el beneficio ob-
tenido es irrisorio, poco más que una li-
mosna que apenas alcanza para comer. El
beneficio es para otros. Se siente enga-
ñado y ni siquiera se le reconoce la dig-
nidad:

...No es que yo esté en rebeldía
es que me siento humillado
esta tierra me ha «quitao»

la salud que yo tenía
por un trabajo mal «pagao»...

...Soy campesino andaluz
y del aire estoy «quemao»

con la mula y el «arao»
 le hablo a la tierra de tú

porque mí sangre le he «dao»...
Y como complemento dramático a

esta situación al reivindicar mejores con-
diciones de vida y de trabajo es injusta-
mente condenado:

...No se debe condenar
a un hombre por pedir tierra porque

la tierra es el plato
de toda la humanidad

y no siempre de unos cuantos...
Esta realidad de dureza queda

explicitada por cuatro elementos que ad-
quieren un gran contenido simbólico,
podríamos decir, que queda definida por
los cuatro puntos cardinales de la geo-
grafía campesina: al Norte la tierra, que
va a dar fruto con el esfuerzo previo del
Sur, el hombre, que es acompañado en
esta dura labor por «la mula y el arao»,
Levante y Poniente de este territorio ima-
ginario.

Aparecen también, aunque con me-
nor abundancia, referencias a las malas
condiciones de vida de los mineros:
...Quebrao, de las Delgás a Riotinto

hay un camino «quebrao»
los pobrecitos mineros cuantas veces

lo han «andao»
casi descalzos y en cuero...

En contraste con el progreso indus-
trial que conlleva el desarrollo de este
sector económico que potenció la im-
plantación del ferrocarril. Más adelante
citaremos un texto ya clásico en relación
a este tema.

Referencia también a actividades
económicas marginales como es el con-
trabando, que fue tan frecuente en las
poblaciones próximas a la frontera por-
tuguesa, y el tránsito clandestino de pro-

ductos provenientes de sus colonias afri-
canas, como el popular café.

Otro grupo de conductas son ob-
jeto de crítica, entre ellas las que su-
ponen la expresión de los valores que
imperan en la sociedad: el engaño, la
maldad, la envidia, el rencor y la igno-
rancia, a lo que habría que añadir la
actitud nefasta de quienes detentan el
poder, pues practican el despotismo,
basando sus decisiones en la fuerza y
no en la razón, en las promesas incum-
plidas, en el oportunismo político y en
un afán desmedido de riqueza:

...Muchos prometen la luna
hasta llegar al poder

y cuando arriba se ven
no escuchan quejas ningunas

y te tratan con el pie...
Este grupo dirigente se apoya en la

práctica de la injusticia, en el fomento de
los conflictos bélicos y en la represión
de quienes proclaman la verdad y de quie-
nes denuncian el funcionamiento anóma-
lo de las instituciones:
De escombros, van a hacer de la tierra

 un basurero de escombros
nos llevan de guerra en guerra

con nuestra ignorancia al hombro
sembrando luto y miseria...

Esta percepción tan decepcionante de
la sociedad le lleva a pedir a Dios que se
fije en la tierra y que cree un mundo me-
jor:

...«Pa» que me escuchen los cielos
levanto fuerte la voz

si es verdad que existe un Dios
que tire la vista al suelo
y haga un mundo mejor...

Pero el hombre cuando ha mirado a
su alrededor no sólo ha visto a otros hom-
bres y reflexionado sobre las relaciones
entre ellos establecidas, ha percibido un
entorno.

Aldea de las Delgadas (Huelva), núcleo de mano de obra minera, hoy en decadencia.
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3.- EL ENTORNO
La mayor parte de las citas que

hace se basan en una observación in-
mediata de los parajes donde desa-
rrolla su vida y su trabajo (es cabrero
de profesión y vive en el medio ru-
ral: Aznalcollar). Es obvio que el fla-
menco ha estado vinculado, en buena
parte, a una sociedad eminentemen-
te agraria y es lo rural el medio bási-
co de donde extraer impresiones es-
téticas. En algunas de sus letras pre-
senta una confrontación
campo-ciudad, destacando los valo-
res del primero. Manifiesta su amor
al campo, considerándolo lo más im-
portante y recreando una situación
ideal exenta de maldad, donde todo
es puro y donde el hombre aprende
lo que no es posible asimilar en otros
lugares:

...Soy del campo y no lo niego
no desprecio la ciudad

pero el campo es lo primero.
El hombre de la ciudad

al del campo lo desprecia
sin saber que el campo es

el que le da la riqueza.
En el campo no hay maldad
en el campo «to» es pureza
eso es lo que el campo dá.
El campo tiene una escuela

que no tiene la ciudad
porque lo que el campo enseña nadie

la puede enseñar...
Concretiza dentro del campo un te-

rritorio idílico, la sierra, lugar solitario
donde el hombre se encuentra consigo
mismo y, como consecuencia de ello,
experimenta un sentimiento de satisfac-
ción personal. Cuando llega a esta ilumi-
nación el hombre queda enamorado de
la sierra:

...Sé la hora por el Sol
y si hay lluvia por el viento
vivo en la Sierra contento
sin nadie a mi alrededor

sólo con mis pensamientos...
Aunque puntualmente cita al mar

es para compararlo con algo que le
resulta familiar, el azul del mar le
evoca la flor del romero. Le sorpren-
de también del océano su profundi-
dad, pero es poco más que una escusa
para poder cantar la admirable altura
de la sierra. En esta soledad el hom-
bre escucha y siente el viento, al que
define como libre, como bronco, y
que le permite detectar fenómenos
climáticos como la lluvia, que llega
a manifestar su forma más hostil

como tormenta. El agua es evocada
también al describir las fuentes, los
ríos y los arroyos.

En estos paisajes idílicos y gran-
diosos el hombre mira al cielo para
observar minuciosamente al sol, la
luna y las estrellas. El primero, como
fuente de luz, de calor, como refe-
rente para la medición del tiempo. A
la segunda como símbolo astral de la
noche y como prolegómeno del alba,
que fascina por su belleza misterio-
sa y como símil de lo inalcanzable.
Por último las estrellas se convier-
ten en un brillante techo del hombre.

Los animales y plantas son
descritos de innumerables for-
mas ,  desde  una  percepc ión
afectiva y mítica. Entre los pri-

meros destaca el caballo por su
velocidad y valentía, mientras
que el mulo o el burro son cita-
dos por su importancia tradicio-
nal en el desarrollo de las tareas
agrícolas:

...Me sorprendió la tormenta
subiendo la serranía

y es mi jaca tan bravía
que el trote subió la cuesta

ni a los rayos le temía...
Hay dos descripciones a las que

quisiéramos referirnos especial-
mente, ambas nacen de la perma-
nente convivencia del Cabrero con
su ganado y de una admirable y dia-
ria observación. La primera impre-
siona por su fuerza, por su rotundo
y sabio dramatismo:

Restos de la aldea de las Cañadas (Huelva), donde vivió el popular contrabandista A. de Valdelarco.
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...El eco viril de la montaña
repite complacío el estampío sensual
de tu garganta, bronco y estremecío.
La jembra se inquieta al oir tu voz

macho cabrío, y el aire de la noche se
perfuma con tu aroma encendío.
Nada, no puede nada, ni el rigor
de la sierra contra tu poderío,

en primavera renaces en mi seno
igual que el río,

como el arroyo naces en lo más alto,
te crías en lo arisco pero él

irremediablemente busca el llano
y tu buscas los riscos

 ¿quién sabe de querencias más que tú?
quizás el río que desde su nacimiento,
ya presiente el fin de su albedrío.

Te dice el río, quédate ahí en las
alturas macho cabrío...

La segunda rezuma la ternura del
instinto maternal de las hembras:

...Me gusta ver el «ganao»
cuando va de «recogía»
primero van las «parías»

porque en el corral han dejado
por la mañana su cría...

La bravura del toro en contra-
posición con la mansedurabre del
borrego, la humildad de la hormi-
ga, el cambio del camaleón o las
costumbres nocturnas del jabalí.
Llama la atención la ausencia de
referencias al perro en las letras
interpretadas.

Asimismo manifiesta interés
por el mundo de las aves, a las que
presenta como símbolos de la li-
bertad, como tótem de la paz a la
paloma blanca. Enumera a otras
aves por características específicas
de su comportamiento, destaca el
canto del jilguero, el hábitat del
cuco en la encina o el anidar del
cuervo en la colina.

En las plantas destacan las que
conforman el paisaje donde el
cantaor desarrolla su cotidiano y
que forman la vegetación típica
mediterránea. Las encinas, el oli-
var, los pinares, la zarza, los culti-
vos de naranjo o trigo y las evoca-
ciones sensoriales tanto visuales
como olfativas, de la jara, del ro-
mero o del tomillo, etc...

En toda esta mezcolanza de rea-
lidad y simbolismo muchos de los
elementos citados cobran vida, ha-
blan como seres humanos:
...Pocos son los serranos que no han
bebío en fuentes cristalinas y en
claros ríos la piedra del arroyo le

dice al agua pasa por «cima» mía
porque eres clara vuelve amor mío
que no serás tan clara allí en el
río...

Y expresan, como hemos visto,
sentimientos y actitudes ajenos a su
naturaleza, y que han adquirido por
una visión portentosamente fantásti-
ca y mágica con las que le dota el
autor.

4.- COMPARACIONES
Numerosas comparaciones impreg-

nan lugares, elementos de la naturaleza,
como el aire, el viento o el mar, que son
comparados por su color o por alguna
otra cualidad a ciertos referentes que for-
man parte del paisaje en el que se desen-
vuelve el intérprete (flores de la jara o
del romero) o bien de su universo sim-

bólico (comparando el viento con la li-
bertad):

...A mí me gusta la mar
aunque el campo es lo que quiero

porque es azul como el cielo
y lo puedo comparar

con las flores del romero...
Esta misma actitud comparati-

va la establece entre sus propios
sentimientos y los de los animales,
llegando a poner al mismo nivel su
afecto hacia el campo con el que
puedan sentir algunos de ellos ha-
cia el lugar donde habitan o con
momentos especiales del día en
que desarrollan su actividad:

...Me gusta el campo señores
como al cuervo la colina
como al cuco las encinas
como al jabalí la noche
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como al fuego la resina...
Ese símil poético lo emplea también

al expresar cualidades que definan al
hombre o a la mujer. Esta última es pre-
sentada como espiga de trigo, como flor
o como agua del mar:

...Yo soy viento de la sierra
tu del campo eres la flor,

ese perfume que encierras
te lo voy a robar yo

«pa» perfumar «toa» la tierra...
Mientras que aquél, el hombre, actúa

complementariamente como sol, viento
o agua del río:

...Yo de la sierra soy río,
tu eres el agua del mar
bajo del monte bravío

y entre tus aguas «salás»
se pierde mi poderío...

El hombre es definido también como
un «borrico», como un ser aborregado,
como un árbol decrépito:

...Hay arbolitos que mueren
con los bracitos abiertos
como pobres campesinos

que se mueren en silencio...
La propia cualidad de la vida, como

un devenir irremediablemente hacia la
muerte, se manifiesta en la imagen de la
mecha, textualmente «la torcía», del can-
dil, que a la vez que está viva se consume:

...Como se apaga un candil
«asín» se apaga una «vía»
va quemando su «torcía»

y eso es un poco morir
aunque nazca nuevo día...

5.- ANDALUCÍA
Andalucía es una madre a quien

se venera como lo haría un hijo y de
la que uno se siente orgulloso, pero
ese orgullo tienen un componente
reivindicativo, pide la libertad de la
tierra:

...Dale alas y volará
al pueblo de Andalucía
que es un ave «doloría»
 que busca su libertad

que le han «negao» «toa» su «vía»...
Además, quiere evitar el expolio,

el robo, a que secularmente ha sido
sometida:

...El cuento ya se ha «acabao»
ya las promesas no valen

Andalucía ya sabe
lo mucho que le han «robao»

y más mentiras no caben...
El Cabrero canta también a

loca l idades  concre tas ,  como
Alosno o Lucena por su vincula-
ción al fandango:

...Donde se canta el fandango
con valentía y conciencia
en el pueblo de Lucena

que está de Cabra cercano
a la vera de la sierra...

Cita a otras ciudades y pueblos
con las que se siente estética o
afectivamente vinculado, como
Huelva, Aracena o su localidad de
origen, Aznalcóllar... y cómo olvi-
darse de Calañas:

...Calaña ya no es Calaña
que es un segundo Madrid
quien a visto por Calaña

pasar el ferrocarril
a las dos de la mañana...

6.- EL CANTE
Pero ¿cómo terminar sin saber

qué opina del cante? y dentro de él,
concretamente del fandango, con una
referencia especial a su modalidad
serrana, que califica de «lastimero y
bravío»:
...De la sierra, es lastimero  y bravío

el fandango de la sierra
ahí está su poderío

muchos se van a la tierra
sin haberlo «conseguío»...

Nombra lugares donde el fandan-
go ha adquirido ciertas peculiarida-
des que lo dotan de personalidad pro-
pia, como Alosno o Lucena, ya men-
cionadas, cantaores que marcaron un
hito en su interpretación como Juan
María Blanco o Juana María, defi-
niendo, el canon de interpretación del
mismo por unas características téc-
nicas, como tener «flamenca la voz»,
y por unas cualidades propias de la
personalidad del intérprete, como

son la fuerza, el sentimiento, la va-
lentía, el dolor o la conciencia:

...Y también sabiduría
hay que poner el corazón

tener flamenca la voz
decirlo con valentía
y quejarse de dolor...

Como vemos estas característi-
cas coinciden en buena parte con los
valores positivos o cualidades a los
que se hicieron mención cuando tra-
tamos de la condición humana.

Por último, expresa el efecto que
ejerce sobre quien escucha una inter-
pretación correcta de este «palo», que
llega a provocar tal intensidad emo-
cional que el público queda anonada-
do, aplastado por su fuerza o levanta-
do del asiento ante una ejecución ma-
gistral :

...Que el fandango está «acabao»
muchos lo dan a entender

pero a diario se vé
que un fandango bien «cantao» pone

a la gente de pie...
Volvamos al comienzo ¿recuerdan el

texto con que iniciábamos este articulo
y que finalizaba de la siguiente forma?: «
... y cuando las guitarras suenan a com-
pás, parece acercarse toda una recua
de mulos y murmullos de gente de a
pie».

¿Qué dirá el murmullo? ¿No les
parece que esa «gente que se acer-
ca a pie» viene cantando cosas de
Andalucía?...
(*) Profesora del IES San José.

Cortegana (Huelva)
(**) Profesor del IES J. Mª.

Morón y Barrientos. Cumbres
Mayores (Huelva)

Azulejo referente al fandango que forma parte de un monumento de Alosno (Huelva).
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El flamenco no necesita contraste de
calidad refrendado por el academicismo,
ni tampoco encerrarse en su particular
catacumba a la manera del que tiene algo
que debe ocultarse. Es una conveniencia,
no obstante, el lograr que se rompan las
resistencias que ha provocado su refe-
rencia en una gran mayoría instalada en
ese academicismo, como producto
artístico-cultural que nace inequívoca-
mente de raíces populares en lugar de los
foros donde se fragua la cultura universi-
taria. El flamenco sigue siendo un refe-
rente válido para muchos docentes a tra-
vés de diversos cursos que han impartido
autorizadas personalidades en esta mani-
festación tan singular, que recibió hace
ya tiempo la advocación en forma de cur-
sos de formación y perfeccionamiento
del profesorado. Los cursos de Inicia-
ción a la Didáctica del Flamenco orga-
nizados por la Consejería de Educación
y Ciencia, y posteriormente los de
Profundización, mostraron que es una
fuente cultural inestimable e inagotable.

La relación del flamenco con la Uni-
versidad se ha dado esporádicamente a
través de la iniciativa y valiosa colabora-
ción de entendidos que tenían la doble
faceta de docentes y expertos en este arte.
Se quedaron en la categoría de experien-
cias memorables en distintas Universi-
dades de la geografía andaluza, e incluso
a través del tutelaje de algunos colegios
universitarios ubicados fuera de nuestra
Comunidad e imbricados íntimamente en
ella. De entre ellos merece mención
aparte el de San Juan Evangelista, que fue
una luminaria en el Madrid de los sesen-
ta y setenta e irradiaba su actividad hacia
Andalucía en momentos de sorteo de
chinitas en el camino, impuestas por la
ortodoxia oficial. El resultado era la pro-
hibición gubernativa de gran número de
recitales anunciados en diversos recin-
tos universitarios.

Córdoba había tenido sus particula-
res experiencias ya en los setenta, en que
Agustín Gómez organizó distintos ciclos

de conferencias y recitales -fundamen-
talmente en Agrónomos- en los que in-
tervinieron figuras tan señeras como
Fosforito, Menese, Curro Malena... In-
tervenía un conferenciante de condición
docente y oratoria brillante, Pedro Palop,
junto con otros entendidos, encabezados
por el propio Agustín.

En este momento se produjo un pe-
culiar encuentro entre los foros univer-
sitarios y la ciudadanía, que acudía a los
actos en autobuses fletados para tal fin;
mas esta continuidad no quedaba asegu-
rada, ya que en Córdoba cursaban inicial-
mente dos años de Agrónomos, tras los
cuales habían de proseguir estudios en
Madrid. Fue un buen eslabón para conti-
nuar allí lo que habían iniciado en Cór-
doba algunos entusiastas, como Antonio
Villarejo Perujo, el cual llegó a escribir
en diversos medios nacionales, Pepe
Contreras...

El testigo lo recogió en el inicio de
los ochenta la Facultad de Veterinaria y
la incipiente Facultad de Biológicas, en
torno al profesor Sanz Parejo. Allí tuvie-
ron mucho que ver los profesores García
Román y Pérez Camacho, de Veterinaria
y Agrónomos, respectivamente. El Sa-
lón de Actos de Veterinaria era el lugar
donde se desarrollaban las conferencias
bajo la supervisión de Agustín Gómez,
que tuvo un hito importante en el nom-
bramiento de Antonio Mairena como
Miembro de Honor del Aula Flamenca.
Más tarde, Filosofía y Letras contó con
la presencia de Caballero Bonald y Fer-
nando Quiñones como ponentes -además
del mencionado Agustín- y artistas como
Diego Clavel; no obstante, no tuvieron la
continuidad deseada, sino que fueron más
bien generaciones aisladas.

La idea de dar mayor carta de natura-
leza a lo que  habían sido momentos ais-
lados surgió en el anterior equipo
rectoral, presidido por el profesor Jover,
y encontró el eco necesario en distintos
estamentos universitarios -ahora bajo el
mandato del profesor Domínguez
Vilches- y de la Consejería; ambos han
llegado a una entente cordial. Agustín
Gómez Pérez en su doble condición de
docente y entendido polifacético de esta
manifestación estética (con programas
de radio durante treinta años, como co-
lumnista de la prensa escrita, participa-
ción en Congresos, con diversas publi-
caciones especializadas, presentación de
gran número de actos flamencos y po-
nente en diversos Cursos en el medio
docente) ha sido nombrado según los Es-
tatutos promulgados por la Universidad
Director de la Cátedra de Flamencología
de la Universidad de Córdoba.

Esta labor es prolongación de su par-
ticipación como ponente junto al recor-
dado Fernando Quiñones en la Universi-
dad de Toulouse-Le Mirail en un Semi-
nario de homenaje a García Lorca o en
los Cursos que la Universidad Internacio-
nal Menéndez y Pelayo organizó en Bar-

LA CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
JUAN PÉREZ CUBILLO (*)
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celona, con sedes tan emblemáticas
como Can Mercader o el Palacio de
Pedralbes.

Y como componente de distintos tri-
bunales de Fin de Carrera de la Cátedra
de Guitarra Flamenca de Rotterdam, junto
a Paco Peña y Fosforito, además de dos
cursos de diez horas impartidos en esta
ciudad holandesa o en la comisión
seleccionadora para la provisión de una
plaza de guitarrista flamenco en el Con-
servatorio Superior de Música de Cór-
doba, lugar donde se puede cursar esta
especialidad.

La primera experiencia de la Cátedra
de Flamencología tuvo lugar en el curso
1997-98, en el que se inscribieron per-
sonas de procedencia heterogénea: do-
centes de la Universidad, de Primaria y
Secundaria, profesiones liberales y de la
Administración. La nota destacable de
esta primera convocatoria es que se ma-
tricularon pocos estudiantes universita-
rios. En total hubo 148 alumnos inscri-
tos a lo largo del curso, se contó con po-
cos medios inicialmente, con una buena
dosis de voluntarismo y en condiciones
de cierta precariedad en cuanto a la dis-
ponibilidad horaria, pues Agustín hubo de
alternar la docencia en Educación Per-
manente de Adultos con la organización
del curso.

El segundo curso, 1998-99, contó
con una participación menor -117 alum-
nos- aunque se produjo una inversión en
la proporción, ya que el colectivo de
alumnos universitarios fue
cuantitativamente mayor. Podría pensar-
se que el acicate debería ser la convali-
dación por créditos de asignaturas de li-
bre configuración; no obstante, tal expli-
cación no es válida, si se tiene en cuenta
que sólo siete solicitaron, inicialmente,
realizar trabajos que permitieran dicha
convalidación. El trabajo realizado por
uno de los alumnos (matriculado en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes) versaba sobre la filmografía
en torno al flamenco del granadino José
Valdelomar y los restantes sobre Unida-
des Didácticas.

La Cátedra de Flamencología de la
Universidad de Córdoba cuenta con una
amplia nómina de asesores que pertene-
cen a los ámbitos universitario y no uni-
versitario. Ordenación Académica de la
Universidad es el órgano universitario del
cual depende. Se encarga de dar carta de
naturaleza a las actividades organizadas
desde el curso 1997-1998. Desde el prin-
cipio ha tenido una vocación plural, en-

tendido como acercamiento a todos los
sectores sociales, en un loable intento de
imbricación de la Universidad cordobe-
sa. El director de la Cátedra ha publicado
recientemente en la revista Scena un ar-
tículo titulado «El flamenco en la Uni-
versidad», del que entresacamos unas
palabras:

«... Queremos que la Cátedra de
Flamencología de la Universidad de
Córdoba sea algo más que un entusias-
mo pasajero y experiencia gozosa al
paso de sus aulas, aunque tan sólo por
ello se justificaría. La Flamencología
necesita del rigor y del método cientí-
fico, del análisis y criterio estético que
sólo la Universidad puede aportar. Ya
en los dos cursos de experiencia, esta
Cátedra ha sido un centro de conviven-
cia e integración de la propia Univer-
sidad con el pueblo al que pertenece
en una puesta en común de intereses,
intercambio de conocimientos sensibi-
lidades y puntos de vista. La Universi-
dad, con el Flamenco, es vida. En tal
sentido tiene sus ojos puestos en esta
experiencia».

El éxito de convocatoria del curso

1999-2000 queda avalado por la inscrip-
ción de 255 alumnos, acompañado de una
mayor disponibilidad en cuanto a medios
de difusión y reproducción, puestos al
servicio por el Instituto de Estudios Pro-
pios de la Universidad (grabaciones, fun-
damentalmente en soportes de cintas
magnetofónicas y vídeo). Comenta
Agustín Gómez que ha aumentado el nú-
mero de personas que se relacionan con
esta manifestación artística, sea como afi-
cionados o intérpretes, pues hay diver-
sos cantaores, guitarristas y bailaores;
aunque esto ya sucediera en anteriores
convocatorias. La nota de interés la po-
nen los profesores del Conservatorio
matriculados, por lo que ello supone de
acercamiento entre las dos concepcio-
nes estéticas.

El afianzamiento ha sido una ardua
tarea, pero es una realidad actualmente.
El éxito de convocatoria da lugar a que
en ocasiones deba trasladarse la activi-
dad a otro espacio, caso de actuaciones
de intérpretes, a las que se les da un ca-
rácter amplio en difusión y participación,
en la línea ya apuntada de servicio a la
sociedad cordobesa. Los cursos han au-



1717171717

Flamenco en el aula

mentado en cuanto a los contenidos y se
ha pasado de los tres módulos de
1998-99 a cuatro en 1999-2000.

Los contenidos del Curso anterior se
ordenaron en torno a diversos Módulos:
A) Curso de Iniciación al Flamenco:

Impartido a lo largo de cuarenta ho-
ras. Las sesiones, en número de veinte,
abarcaron quince temas y cinco semina-
rios. Agustín Gómez fue el ponente del
temario con las colaboraciones aisladas
de dos artistas y uno de los asesores de la
Cátedra.

Los temas se refirieron a cuestiones
tan esenciales como La historia del can-
te, El cante campesino, El cante a palo
seco... , el baile y la guitarra; los cinco
Seminarios fueron coordinados por dis-
tintos asesores de la Cátedra y versaron
sucesivamente sobre Literatura y poe-
sía flamencas, Letras del cante, Temas
agrarios de la copla flamenca, Teatro,
cine y televisión de flamenco y Temas
hispanoamericanos de la copla.
B) Curso «El Flamenco es Vida»:

De cincuenta horas en veinticinco
sesiones, con contenidos muy diversos,
como El nuevo flamenco, Informe so-
bre las Peñas Flamencas, o el inicial
bajo el título Itinerario de la provincia
de Córdoba.
C) Ciclo de conferencias con ilustra-

ción práctica: Cinco facetas del
Flamenco:
De cuarenta horas, veinte sesiones y

quince conferencias. Fueron organizadas
en tomo a cinco núcleos o facetas:
Faceta: Del Cante
Faceta: De la Guitarra
Faceta: Del Baile
Faceta: La Copla del Cante
Faceta: Literatura y nuevos caminos de

investigación
El curso actual se caracteriza por un

incremento de los módulos y la confor-
mación de los contenidos con la preten-
sión de que la participación sea real y no
algo escrito en un papel. A ello responde
el módulo Seminario Permanente de
Estudios Flamencos, como se indica cla-
ramente en los OBJETIVOS y el PRO-
GRAMA. Dicen los primeros:

*Integrar en un mismo corpus de inte-
reses culturales y método de trabajo
en equipo, a estudiantes propiamen-
te dichos de la Universidad de Cór-
doba y a quienes entran en ella por la
vía de Proyección Universitaria que
esta Cátedra ofrece.

*Atender a los estudiantes de
flamencología, en los dos años pre-

cedentes de experiencia, que deman-
dan estas sesiones participativas de
coloquios y debate.
Los módulos reciben las siguientes

denominaciones:
A) Aproximación al Flamenco:

De treinta horas y quince sesiones,
que comenzó el 8 de noviembre y cul-
mina en mayo.

Abarca contenidos como El flamen-
co en los ciclos naturales del arte, El
cante basado en el compás o El flamen-
co nuevo, además de otros temas de in-
terés.
B) Análisis de estilos:

De treinta horas y quince sesiones.
Las distintas sensibilidades van des-

filando en diversas audiciones o imáge-
nes con la pretensión de dar a conocer
cuán variada es esta manifestación artís-
tica. Se analiza así la personalidad de in-
térpretes que han marcado la evolución
del flamenco en sus tres expresiones de
cante, baile y guitarra. Es el caso en can-
te y cantaores de El romance y su adap-
tación a las personalidades artísticas,
Las siguiriyas del Marrurro en Cara-
col, Mairena y Fosforito... Antonio
Mairena, el maestro, la glosa. Manolo
Caracol: el genio, la síntesis o
Fosforito: la personalidad, el esque-
ma estilístico; en guitarra, de Paco de
Lucía: el genio, la rebelión y revolu-
ción de la guitarra, o Vicente Amigo:
una luz nueva, el desenlace lírico. Y en
baile Los cánones: Vicente Escudero,
Antonio, Pilar López; El estilismo: El
Güito, Mario Maya, Milagros
Mengíbar...
C) Vivencias:

Lleva como subtítulo Ciclo de con-

ferencias ilustradas en cuatro tiempos.
De veinticuatro horas de duración y doce
sesiones, en las que la nota dominante
no es tanto el academicismo como mos-
trar cuál es la vía de penetración, a través
de qué conducto se llega a la inclinación
hacia tan peculiar forma artística.

Entre los temas destaca Una aproxi-
mación al cante y la guitarra, a cargo
de Philippe Donnier, Didáctica del Fla-
menco, por parte de Cati León, El cante
desde dentro, por Calixto Sánchez, El fla-
menco en la Escuela, de Juan Díez, La
guitarra desde dentro, que será ilustra-
da por Manolo Sanlúcar, Jerez, por Ma-
nuel Ríos Ruiz, o El baile desde dentro,
de Milagros Mengíbar. Todos contarán
con ilustraciones en las distintas expre-
siones por parte del propio ponente o de
artistas diversos.

La homologación de los cursos
Aproximación al flamenco y Análisis
de estilos flamencos como Activida-
des de Formación del Profesorado
supone un aliciente para el profesora-
do de Primaria y Secundaria. La ma-
trícula han podido realizarla en uno o
en los dos cursos, en un horario flexi-
ble desde noviembre hasta el 8 y 9 de
mayo, respectivamente.

Es la Cátedra de Flamencología de
la Universidad de Córdoba un loable
intento por mostrar las manifestacio-
nes y los logros de una cultura que se
forja en otra universidad distinta, como
de algún modo quería expresar el gran
escritor autodidacta Máximo Gorki en
Mis universidades a propósito de su
experiencia.

(*)Asesor de la Cátedra de
Flamencología de Córdoba

Obra de Francisco Moreno Galván
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PEÑA «LA PLATERÍA»:
LA HISTORIA VIVA DEL ARTE FLAMENCO

A.E.
Cuando se habla de la peña «La

Platería» se habla de la decana de las
peñas andaluzas dedicadas a la difu-
sión, al cultivo y al estudio del fla-
menco. Inició su andadura allá por el
año 1949 y no hay constancia de que
exista otra más antigua en todo el te-
rritorio español; es por esta razón por
la que fijaría las pautas de todas las
que se fundaron con posterioridad.
Recibió su nombre porque el grupo
de aficionados que la constituyeron
se reunían en un taller de platero si-
tuado en la calle San Matías, propie-
dad de D. Manuel Salamanca Jiménez
quien fue su primer presidente. En
una segunda etapa estuvo en las Bo-
degas Granadinas, propiedad del so-
cio Manuel Martín Liñán, situadas en
la calle Alhóndiga nº 15, y ya en 1970
se ubicó en un maravilloso carmen
erigido en la Plaza de Toqueros, nú-
mero 7, en pleno corazón del barrio
del Albayzín, lugar en el que actual-
mente tiene su ubicación.

Entre los que frecuentaban las pri-
meras tertulias flamencas que se or-
ganizaron figuraban personas como
Mohamed Fahed, quien posterior-
mente sería médico personal del rey
de Marruecos  Hassan II, José Luque

Navajas, quien más tarde fundaría en
Málaga la peña «Juan Breva», Manuel
Gallego Morell, Pérez  Serrabona,
futuro alcalde de Granada, Eduardo
González, Fernando Lastra y otros
personajes ilustres hasta llegar a
nuestros días en los que cuenta con
un número de socios que asciende a
215.

Desde el punto de vista de la apor-
tación que la Peña ha hecho al arte
flamenco y al cante jondo en parti-
cular, reconocidos hoy como los ar-
tes más representativos y universa-

les del país, hay que mencionar el
esfuerzo que hizo un grupo de aficio-
nados reunidos en Granada con la
idea de estudiar y de preservar en su
mayor pureza este arte, interés que
fructificó con la celebración del mí-
tico Primer Congreso de Cante Jondo
celebrado en la capital en 1922 y que
estuvo encabezado por eminentes fi-
guras de la talla de Manuel de Falla y
Federico García Lorca. Este rigor ha
continuado hasta hoy en lo que res-
pecta al nivel y a la calidad de las ac-
tividades que se vienen celebrando en
la ciudad. La seriedad y el conoci-
miento del grupo de aficionados que
fueron configurando la Peña al pasar
el tiempo fue adquiriendo tal presti-
gio que pronto se convirtieron en ase-
sores de actividades flamencas, tan-
to para colaborar con instituciones
oficiales como particulares y parti-
cipando en el III Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada que
se celebraría en el Corral del Carbón.
Igualmente, participó en la celebra-
ción del Congreso de Banqueros ce-
lebrado en Granada en 1954 y en el
que empezó a destacar el entonces
«bailaor» y después «cantaor» «Te-
rremoto de Jerez». Este descubri-
miento no es un caso aislado pues «La
Platería» ha constituido desde sus

Entrada de camerino de la peña la «Platería».

Sala de cante de la peña la «Platería».
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mismos orígenes la palestra en la que
se han doctorado las grandes figuras
del flamenco más puro, y los comen-
tarios de los artistas que por ella han
desfilado autoriza la denominación
que se la ha otorgado de Capilla
Sixtina del Arte Flamenco.

Siguiendo con la tradición esta-
blecida, actualmente el Festival Inter-
nacional de Música y Danza celebra
algunos de sus Trasnoches Flamen-
cos en «La Platería». Igualmente, se
lleva a cabo un programa de inter-
cambios flamencos con otra peñas
que la visitan, empeñados siempre en
dar a conocer los artistas locales den-
tro y fuera de Andalucía.

Superada su primera etapa de jus-
tificación e interés «La Platería» no
celebra concursos desde que celebró
su novena edición, pero sí que organi-
za  actividades específicas dirigidas a
personas y artistas merecedores de
esta distinción como ya lo hizo en el
homenaje celebrado el 11 de noviem-
bre de 1981 en honor de D. Antonio
Mairena. También, y a titulo póstumo,
participó la peña en el homenaje cele-
brado en Mairena del Alcor, en no-
viembre de 1985, en honor del citado
cantaor,  y en otras actividades fuera
de Granada dedicadas a honrar figuras
significativas como por ejemplo las
dedicadas a homenajear a José
Carmona «Pepe Habichuela» celebra-
das en Madrid y Sevilla.

Dentro de este tipo de reconoci-
mientos «La Platería» otorga el dis-
tintivo de Socio de Honor a quienes
así se estima que son merecedores
de tal dignidad. Han figurado entre
los favorecidos por tal distinción: el
director de orquesta Miguel Ángel
González, el poeta Luis Rosales, el
guitarrista Manuel Cano, el poeta Ma-
nuel Benítez Carrasco, el cantaor En-
rique Morente, Juan Carmona «Ha-
bichuela», el director de teatro José
Tamayo, y proximamente recibirá  su
distinción la bailaora María Guardia
«Mariquilla».

Con motivo de la Semana Santa
se suelen celebrar actividades dedi-
cadas a exaltar la saeta y el Día de la
Ofrenda de flores a la Patrona de
Granada, «La Platería» hace acto de
presencia con una intervención fla-
menca en la que se canta y toca una
granaína dedicada a la Virgen, inter-
pretada en los últimos años por el
cantaor Arturo Fernández y acompa-

ñado a la guitarra por Francisco Ma-
nuel Díaz, ambos socios de la peña.

A fin de promover el flamenco
entre la gente más joven, los jueves
se dedican a presentar jóvenes valo-
res del flamenco y también a aque-
llos otros artistas retirados ya de la
vida profesional pero dignos de ser
reconocidos y apreciados por la ju-
ventud. Ocasionalmente, también se
organizan conferencias sobre  Teo-
ría del Flamenco. En estas sesiones
y con regularidad se imparten clases
de flamenco en sus modalidades de
baile de guitarra y de compás. Algu-
nas de las finales del Concurso «Can-
tes de las Minas» también se cele-
bran en «La Platería».

Las actividades de la Peña, tanto en
su aspecto «sólo para socios» que se

viene celebrando los sábados, así como
las abiertas para todo el público, que
tienen lugar cada jueves, figuran en la
guía semanal que aparece publicada en
el periódico IDEAL, en  las emisoras
locales y además se distribuyen por
correo entre sus asociados. También
la fundación andaluza de flamenco en
su página de INTERNET da noticia de
todas y cada una de las actividades pro-
gramadas.

Desde un punto de vista más gene-
ral de actividades socioculturales, a
partir de su segunda etapa y de forma
sistemática, el día 25 de diciembre la
peña viene ofreciendo una actividad
flamenca en la Residencia de Ancia-
nos de Armilla, regentada por la
Excma. Diputación, y otra en el hogar
de las Hermanitas de los Pobres.

Entrada de la sala de cante de la peña «La Platería».
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Con ocasión de la celebración de
homenajes a diferentes personalidades
también se incluyen veladas poéticas,
abiertas a invitados especiales que no
son socios de la peña, y durante las fes-
tividades del Corpus la Peña abre sus
puertas a la celebración de actividades
dedicadas con carácter monográfico a
la copla española y a los sainetes de
los hermanos Álvarez Quintero. Igual-
mente, presta su salón de exposicio-
nes para que exhiban sus obras los pin-
tores, ceramistas, escultores y fotó-
grafos que lo deseen, que en agradeci-
miento por esta distinción dejan uno
de sus trabajos como recuerdo perma-
nente en la Peña.

La Peña, además, es Cofrade de la
Hermandad de la Penitencia de Nues-
tro Padre Jesús del Amor y la Entrega,
y de María Santísima de la Concepción,
«La Concha», como cariñosamente se
la conoce en Granada. Esta cofradía
fue fundada en la misma Peña «La Pla-
tería» en unos momentos en los que la
Semana Santa granadina sufría un total
decaimiento, próxima ya a su desapa-
rición. La imagen de la Virgen estuvo
albergada en la sede de «La Platería»
recién terminada por el imaginero gra-
nadino Aurelio López Azaústre antes
de ser llevada a su iglesia y desde la
Peña la portó en brazos el entonces
Vocal de Conservación de la Peña, D.
José Riquelme Segovia.

En su sede se han celebrado en-
cuentros de músicas étnicas en los que
han actuado intérpretes hindúes y ára-
bes justificando las abiertas conexio-
nes del flamenco con otras culturas.

Por su emplazamiento privilegia-
do en el Albayzín, congresistas y otras
personalidades solicitan continuamen-
te la sede de «La Platería» para cele-
brar en ella actividades sociales dis-
frutando de sus magnificas vistas de la
Alhambra y el barrio morisco, mien-
tras ilustres visitantes de la ciudad so-
licitan su asistencia a las veladas orga-
nizadas. Así constan en su libro las fir-
mas de Pilar López, Paco de Lucía,
Yehudi Menuhin, Henry Kissinger y
Rafael Alberti entre otras muchas per-
sonalidades.

DOCUMENTACIÓN
La Peña dispone de un archivo en

el que se guardan todos aquellos do-
cumentos relacionados con su funda-
ción, vicisitudes e historia, a los que
acompañan a las memorias anuales de

la institución incompletas, pues faltan
las de algunos años en que no se re-
dactaron.

Aunque no dispone de una extensa
colección de obras impresas sobre fla-
menco sí que cuenta con unos impor-
tantes fondos audiovisuales, un amplio
repertorio de discos de pizarra de sig-
nificativas figuras del cante, cintas
magnetofónicas, casetes, discos com-
pactos, o vídeos de artistas que han
actuado en la Peña, estos últimos co-
rrespondientes a las actividades fla-
mencas que se celebran regularmente
desde la época en que este medio esta
disponible. Además existen catálogos
en formato libro de grabaciones y de
impresos que están disponibles para su
consulta solicitando el permiso opor-
tuno. Por motivos de seguridad estos
fondos normalmente no se prestan, si

bien se pueden adquirir copias com-
pradas de las grabaciones en cinta o
vídeo.

No podemos dejar de mencionar
la colaboración en su segunda etapa de
D. Lorenzo Ruiz de Peralta y Anguita
autor de las figuras flamencas que de-
coran el Salón del cante, como tam-
bién del diseño de los faroles, y en ge-
neral del decorado de dicho Salón, obra
del aparejador, socio de la peña, Anto-
nio Muñoz Molina que construyó esta
dependencia con la ayuda de los de-
más socios.

La actual Junta Directiva está for-
mada por:
Presidente: José Vera  Moreno
Tesorero: José Chica Expósito
Secretaria: María Casas Melero
Vocal Artístico: Francisco M.  Díaz
Vocal de apoyo: Ángel de la Fuente

Vista exterior de la peña «La Platería».
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La experiencia que presenta-
mos se inicia en el curso 1997-
98 en el C.P. “28 de Febrero” de
Huércal de Almería con motivo
de la celebración de la 3ª Sema-
na Cultural: “Lorca y el flamen-
co”, programada con la doble fi-
nalidad de rendir merecido ho-
menaje al poeta, cuya vida y obra
estuvo íntimamente vinculada a
las más arraigadas tradiciones y
manifestaciones culturales anda-
luzas y, de modo sutil al  flamen-
co, en el Centenario de su muer-
te; y, a la vez, tratar de difundir,
entre el alumnado, el profesora-
do y los familiares, una de las
expresiones artísticas más vivas
y genuinas de nuestro pueblo.

Las actividades desarrolladas
resultaron muy interesantes y
atractivas. Los niños y las niñas,
en especial, quedaron entusias-
mados con las bellas palabras que
los conferenciantes pronuncia-
ron sobre Federico, con la lec-
tura e interpretación apasionada
de sus poemas, con el son, entre
melodioso y áspero, de la guita-
rra flamenca y el lamento o la
alegría de una voz desgarrada que
parecía clamar al cielo (viento).
El rescoldo estaba encendido,
faltaba tan sólo un delicado so-
plo que avivara el fuego, que en-
cendiera la llama del entendi-
miento y el amor, del embrujo y
el duende, hacia esta modalidad
interpretativa tan nuestra.

No podíamos dejar la «cosa»
como si nada hubiese ocurrido, a
merced que el tiempo borrase la
curiosidad y el deseo (anhelo)
suscitados, por eso decidimos
darle forma y continuidad en el
tiempo. Así fue como nació el
Rincon del Flamenco, las tardes
de los jueves, que se convirtió, y

aun permanece, en el momento
mágico, el más deseado (anhela-
do) de la semana, por alumnos y
maestros del segundo ciclo que,
juntos, disfrutamos paseando por
la historia, la geografía... a tra-
vés del cante.

De Cartagena a Almería
¡Ay! de Linares a Cartagena
¡Ay! de Cartagena a Almería

¡Aaay! donde nació la Taranta
que conocemos hoy día
y los mineros la cantan.

¡Ayyy...!
Por aquella época, ambos, nos

habíamos asociado a la peña fla-
menca del pueblo, «El Ciego de
la Playa». Nos pareció oportuno
proponer a la directiva de la mis-
ma establecer una colaboración
más estrecha y  fluida. La idea fue
acogida con satisfacción y, des-
de entonces mantenemos una co-
operación fluida, muy positiva y
fructífera.

La situación descrita nos lle-
vó a integrar el flamenco de una
forma más sistemática al currí-

culo escolar, tratando de buscar,
como elemento del eje transver-
sal de Cultura Andaluza, todas las
relaciones posibles con las dis-
tintas áreas educativas, en espe-
cial con la social, la artística y
la lingüística, con el objetivo bá-
sico de “conocer y comprender
la dimensión del Flamenco como
manifestación artística, de ex-
presión y sentimiento, del pue-
blo andaluz”.

Así pues, trabajamos conteni-
dos de todo tipo, desde el cono-
cimiento de la geografía y el ha-
bla andaluzas, los términos pro-
pios del cante, la métrica, el rit-
mo, etc... pasando por saber lle-
var un compás, conocer un can-
te, hasta llegar al disfrute por
todo lo que es la cultura flamen-
ca y andaluza. Todo ello sin olvi-
darnos de trabajar una cambio
actitudinal que rompa con el es-
quema tradicional y erróneo que
vincula al Flamenco con ambien-
tes marginales, propios de  deter-
minadas comunidades sociales.

EL RINCÓN DEL FLAMENCO
GERARDO PARRA ORTIZ Y ANTONIO SEDEÑO FERRE (*)
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La metodología empleada se
basa en tres pilares fundamenta-
les:

* Conocimiento de la historia,
estructura, geografía, etc... de
los cantes, mediante una ex-
posición del maestro, búsque-
da de información y trabajo
de algunas fichas grupales o
individuales.

* Conocimiento y práctica de
los principales compases en
el flamenco, 3/4, 4/4, y de
amalgama de 12 tiempos, me-
diante palmas sordas, sonoras
o pitos.

* Audiciones de los principales
palos de los distintos grupos
de cantes, a través de cintas
de casete o de vídeo.
Como complemento de suma

importancia se programaron tres
actividades en colaboración con
la Peña Flamenca antes citada, en
las que colaboró su presidente,
gu i ta r r i s ta  inmejorab le ,
f l amencólogo  y  profesor
Norberto Torres que, acompañó,
en el primer trimestre, a uno de
nosotros, cantaor aficionado, en
un estudio dedicado al fandan-
go.

En el segundo trimestre, des-
tinado al conocimiento de los
cantes del grupo de los tangos y
aprovechando los actos del día de
Andalucía, de nuevo participó
Norberto acompañando a Amalia
Gómez, cantaora aficionada de
nuestra peña y madre de un alum-

no de 4º curso, ofreciéndonos,
además, algunos temas en solita-
rio como guitarrista de concier-
to.

El tercer trimestre, dedicado
al conocimiento de los cantes de
Cádiz, soleá y bulerías, además
de las actividades generales co-
rrespondientes, realizamos una
visita a la sede social para que los
niños  y  las  niñas  tuvieran la
oportunidad de escuchar, en vivo,
una nueva actuación del guitarris-
ta y la cantaora citados anterior-
mente. Al mismo tiempo podrían
apreciar el lugar donde se desa-
rrollan estos maravillosos even-
tos, desde conferencias hasta re-
citales, sin obviar el calor huma-
no que supone la convivencia de

gentes que aman y sienten el fer-
vor flamenco.

En el curso actual continua-
mos desarrollando el Rincón del
Flamenco con niños y niñas del
primer ciclo de Ed. Primaria.
Esto supone una dificultad aña-
dida al tratarse de alumnos muy
pequeños, que aún, muchos de
ellos, «no saben leer» de forma
convencional.

La experiencia se sustenta en
una serie de ejercicios que lle-
vamos a cabo en el aula y que si-
guen la siguiente dinámica:

* Reunimos a todo el alumnado
de las dos clases de primero
y  charlamos y debatimos  so-
bre algún cante o cantaor. En
estos  comienzos ,  t ra tamos
los fandangos de Huelva, dan-
do a conocer  esta provincia
y escuchando al principal re-
presentante de este palo del
flamenco: Paco Toronjo.

* Posteriormente estudiamos
las personas que intervienen
en los  actos f lamencos:  e l
cantaor o cantaora, el tocaor
(no conocemos a ninguna gui-
tarrista flamenca famosa), el
bai laor o la  bai laora y los
pa lmeros  y  pa lmeras ,
percusionistas, etc... aunque
haciendo hincapié en que el
can te  sue le  desar ro l la r se ,
casi siempre, con un tocaor y
un cantaor.

* A continuación comenzamos
a aprender a marcar el com-
pás de 3/4 siguiendo los con-
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sejos que en su día aprendi-
mos de Calixto Sánchez en su
Curso de Iniciación al Fla-
menco, aunque modificándo-
lo un poquito para adaptarlo a

nuestros niños ya que les cos-
taba hacer el «palilleo». Así
que sustituimos los tiempos
por palabras sonoras, de uso
común, haciendo coincidir el

acento del compás con un gol-
pe de nudillos o palma sobre
la mesa (Fig. 1).

* Por último intentamos  can-
tar un fandango cané: analiza-
mos las letras y su significa-
do,  hablamos de la rima, los
versos,  etc.  aunque de una
forma muy sencilla. (En el
segundo ciclo estudiábamos
más a fondo todos estos ele-
mentos).  Concluimos el tri-
mestre  aprendiendo un vi-
llancico flamenco de Puente
Genil que, aunque Fosforito
lo canta por bulerías, noso-
tros lo hemos adaptado al tres
por cuatro para que se pare-
ciera más al compás aprendi-
do.
En el segundo trimestre, pres-

tamos atención al compás de 4/4
tomando como base los cantes
del grupo de los tangos siguien-
do una estrategia similar a la se-
guida con los fandangos, pero
esta vez llevando el compás de
cuatro tiempos, marcando el pri-
mero con el pie y buscando pala-
bras sonoras (Fig. 2).

Aunque después, para hacer el
compás más flamenco, cambia-
mos el  tercer  t iempo por dos
medios tiempos, sustituyendo la
frase por: VEN PA-QUI-TI-TO
con lo que quedaba así (Fig. 3)

Como actividad complemen-Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

 VEN  PA  -  QUITI  -  TO        VEN   PA  -  QUITI  - TO        VEN   PA  -  QUITI - TO

Toque: Norberto Torres. Cante: Gerardo Parra. Palmas: Antonio Sedeño.
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taria y, coincidiendo con los ac-
tos de celebración del Diá de An-
dalucía, todos los alumnos del
Centro pasan por la Peña Flamen-
ca «El Ciego de la Playa» para
tomar contacto con la realidad
flamenca.

En el tercer trimestre, le toca
el turno a los cantes que utilizan
el compás de 12 tiempos o de
amalgama, tomando como base
el cante por alegrías y tratando
de buscar una frase en la que pu-
dieran entrar los doce tiempos
con sus acentos correspondien-
tes (Fig. 4).

Pero como, normalmente, se
comienza en el tiempo 11 mar-
cando los tiempos de esta otra
forma (Fig. 5). y el compás que-
daría al final como se muestra en
la Fig. 6.

Para trabajar los demás palos
de este grupo de cantes que com-
parten el mismo compás, se tra-
taría solo de cambiar las palabras
para que se acentuaran en los
mismos tiempos en que lo hacen
la soleá o las bulerías.

De esta forma y progresiva-
mente, se van introduciendo en el
conocimiento de los dist intos

cantes al recordar los principa-
les  compases  u t i l izados ,  am-
pliando su conocimiento con au-
diciones de los distintos palos,
vídeos de distintos cantaores y
audiciones en vivo de artistas me-
diante actuaciones en la Peña Fla-
menca

Para culminar las actividades
en torno al flamenco procurare-
mos hacer un recital en el Cen-
tro en el que haya una actuación
de un cantaor o cantaora de la
peña, que ejemplifique delante de
los niños los distintos cantes tra-
bajados durante el curso.

Ésta, desde nuestro punto de
vista, es la mejor forma de apro-
vechar los recursos que nos ofre-
ce el  entorno,  como fuente y
medio  de  desar ro l lo  de  los
aprendizajes,  para un conoci-
miento mejor de nuestro medio,
nuestra lengua y nuestra cultura.

(*) Maestros de 1º ciclo
del C.P. «28 de Febrero».

Huércal de Almería

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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I.- INTRODUCCIÓN
La enseñanza del flamenco,

no como actividad extraescolar,
según ha venido considerándose
hasta no hace mucho tiempo, sino
como tarea específica del área de
música e incluso, en la posible
relación que cabe entre el fla-
menco y otras áreas, como ma-
teria  de investigación y estudio
en trabajos interdisciplinares, es,
felizmente, una realidad crecien-
te en la vida de los centros anda-
luces, en muchos de los cuales el
flamenco ya aparece integrado
dentro del diseño curricular y en
su plan anual.

Toda nuestra tierra  se ofrece
como ámbito, como mapa, como
suelo ya cultivado para que ,“en
la trágica profundidad del cante
-como dice Anselmo González
Climent- el andaluz llegue a con-
cretar la experiencia de sí mis-
mo y de su mundo”. No vamos a
entrar, naturalmente, en análisis
del hecho, que no conviene aho-
ra. Sí partir de la cita misma, de
su lectura atenta,de su contenido
hondo para comprender primero,
y explicar después, por qué el fla-
menco debe tener el tratamiento

que requerimos y como singular
manifestación artística del pue-
blo andaluz.

II.- EL FLAMENCO, EN EL
C.P. “FRAY CLAUDIO”, DE
TRIGUEROS

Representa este centro, ubica-
do en Trigueros, hermoso pueblo
blanco de la campiña de Huelva,
un claro ejemplo de cuanto deci-
mos. Experiencia, por otra par-
te, que ya tuvimos ocasión de
comentar,  igualmente, para el
programa de televisión educati-

va “El Club de las Ideas”, de la
RTVA (  Cana l  Sur  )  y  l a
Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía.

En el C. P. “Fray Claudio”, y
como iniciativa de los profeso-
res y profesoras del centro, Inés
Hoguín Paniagua, Isabel María
Castilleja Venus, Luis Miguel
Baeza Romero y Fátima Parra
Montes, funciona un Taller de
Flamenco, desde hace ya varios
cursos, fundamentado precisa-
mente en la idea de acercar a los
niños y niñas triguereños este
arte que, a decir de los mismos
profesores que participan en el
Taller, “es arte tan maravilloso
como misterioso y la seña de
ident idad más  importante  de
nuestra cultura. Y es desde esta
perspectiva desde la que quere-
mos transmitir la verdad del fla-
menco”. No olvidan que el fla-
menco, además de música, es li-
teratura, historia, voz, movimien-
tos, etc, por lo que la relación
interdisciplinar se manifiesta y
es tenida en cuenta a la manera
más natural.

III.- OBJETIVOS
La diversidad del flamenco

permi te ,  en  su  seguimien to ,

EL FLAMENCO EN LA ESCUELA
EXPERIENCIA DEL C.P. «FRAY CLAUDIO» DE TRIGUEROS (HUELVA)
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adentrarse en el conocimiento de
Andalucía, en toda la riqueza de
su cultura, de la que el flamenco
no es sino uno de sus apartados.

Estudiar, pues, Andalucía, se
convierte para los profesores y
alumnos del Taller de Flamenco
en el primer objetivo concep-
tual, al que sigue como segundo
la distinción de los instrumentos
básicos del flamenco, así como,
en un tercer objetivo, el lograr
diferenciar la pureza del flamen-
co de algunas tendencias erró-
neas  actuales que se observan.

Como objetivos procedimentales
destacan:

a) Buscar nuestras raíces anda-
luzas en el flamenco.

b) Proporcionar el conocimien-
to del cante flamenco.

c) Diferenciar los distintos can-
tes según su ritmo y los can-
tes que son a “ritmo libre”.
Finalmente, como objetivos

actitudinales están, cómo no, el
fomentar adeptos al cante y al
baile y, en un mayor grado de
interiorización, lograr que los
alumnos se sientan identificados
con el flamenco.

Aunque las actividades del Ta-
ller pueden ser realizadas por
alumnos de cualquier nivel,son

los correspondientes al  tercer
ciclo de Educación Primaria los
más indicados y los que partici-
pan regularmente en los trabajos
del mismo.

Ya hemos destacado anterior-
mente el esquema del marco teó-
rico del Taller. La práctica supo-
ne para los alumnos la elabora-
ción de un cuaderno de campo
en el que deberá recogerse toda
la información recibida en el
aula, así como la confección de
un mural con expresión de las
dis t in tas  manifes taciones  del
cante.La construcción de un ca-
jón, herramienta de materiales
muy asequibles y de fácil mane-
jo se incorpora al conjunto de las
ac t iv idades  como un  recurso
atractivo y motivador, que con-
tribuye, además, al aprendizaje de
los distintos ritmos.

En la didáctica del compás cabe
distinguir el estudio de los cantes se-
gún su ritmo de lo que, por otra par-
te, es tarea fundamental de los llama-
dos Rincones del Aula. En estos úl-
timos tienen lugar las sesiones de
baile, cante, percusión y toque.
Todo, más tarde, converge en una
muestra conjunta.

Pocas dif icul tades ofrecen
los recursos didácticos que se

emplean.En general, están al al-
cance de cualquier centro: mate-
rial fungible, vídeo, televisor, al-
gunas cintas cassettes para audi-
ciones, y la guitarra, claro está,
instrumento que se acompaña
con el son del cajón y de las pal-
mas. Ya vemos que nada extraor-
dinario ni costoso, porque aquí
acaso lo fundamental sea el com-
promiso individual y de grupo, el
deseo de iniciarse en el estudio
del flamenco a partir de la pre-
gunta inicial: ¿Qué sabemos? para
concluir: ¿Qué hemos aprendi-
do?, después de un camino que
seguro invitará a seguir, siempre
ilusionante.

Una muestra del trabajo rea-
lizado, que suele ofrecerse en
torno a la conmemoración del
Día de Andalucía, y en la que par-
ticipará todo el colegio, será la
ocasión para que El Taller de Fla-
menco del C. P. “ Fray Claudio”
encuentre el reconocimiento de
su comunidad escolar. Del mis-
mo modo, servirá de estímulo
importante para quienes ya par-
ticipan en las tareas del Taller y
para quienes, atraídos, se incor-
poren a la vida del mismo próxi-
mamente. A fin de cuentas, esto
no ha hecho más que empezar...
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EL FLAMENCO Y LOS VALORES:
UNA PROPUESTA DE TRABAJO ESCOLAR

MIGUEL LÓPEZ CASTRO (*)

I.- INTRODUCCIÓN
El cante en el que se apoya los mate-

riales siguientes se puede encontrar en:
«Magna Antología del Cante Flamenco»,
realizada por José Blás Vega para
Hispavox. Se trata de unos tangos
canasteros interpretados por Antonio
Mairena.

También se puede encontrar este can-
te en: La cinta que acompaña a los mate-
riales de: «Flamenco y Valores: una pro-
puesta de trabajo escolar» cuyo autor es
el mismo de este trabajo, el cante es in-
terpretado en esta cinta por el cantaor
malagueño Enrique Castillo. Esta carpe-
ta de materiales fue editada por la Dele-
gación Provincial de Málaga de la
Consejería de Educación y Ciencia.

II.- OBJETIVOS
Este apartado bien podría rellenarse

con un listado largo de
conocimientos-informaciones, de des-
trezas plásticas, de habilidades
psicomotrices, de capacidades
lectoescritoras, de un largo etc..., que son
todas las cosas que suelen rodear al tra-
bajo en el aula y que de alguna manera
muchas de ellas aparecerán en esta pro-
puesta. No pretendemos, sin embargo,
que cada una de estas tareas-destrezas se
conviertan en obligación escolar para los
niños/as.

Ni siquiera hemos establecido en
este trabajo unas instrucciones para eva-
luar los tres objetivos que nos propone-
mos. Así que tales objetivos no deben
verse como obsesión por lograr una meta,
sino como camino inconcluso. Son, ade-
más, dificilmente evaluables porque en
esta propuesta se trata de algo interior,
se trata de lograr implicación afectiva, un
estado de relación emotiva con el flamen-
co y con cierta filosofía de vida algo más
solidaria y más justa. Eso es muy dificil
de evaluar. Aunque se puede intentar crear
mecanismos de evaluación, nos preocu-
pa que al final estos se puedan convertir
en un mecanismo no de
conocimiento-seguimiento, sino de con-

trol que provocaría un falseamiento de
los resultados. Conviene huir de la obse-
sión por cuantificar los aprendizajes. Do-
blemente en este caso en el que lo que
nos interesa es la experiencia interior y
el acercamiento afectivo hacia un legado
cultural artístico y unos valores ideoló-
gicos dificíles de expresar hasta para ma-
yores. Así pues, la evaluación se ha de
realizar teniendo en cuenta estos temo-
res.

Aunque cada maestro o maestra pue-
de marcarse muchos objetivos, nosotros
sólo fijaremos tres:

1. Acercarles al flamenco, conside-
rado éste como medio de expre-
sión artística y cultural del pue-
blo andaluz
Si es importante llevar el flamenco a

la escuela es, entre otras cosas, porque
cuenta a su favor con muchos valores
positivos: su facilidad de comunicación,
su humanismo, su capacidad de expresar
con la gran calidad poética y metafórica
de sus letras grandes pensamientos: in-
terioridades que necesitan en otro ámbi-

to de textos extensos de filosofia y psi-
cología para poder ser expresados.

Por otra parte, el flamenco es el fe-
nómeno artístico y sociológico, que
mejor nos puede mostrar la idiosincra-
sia de nuestra cultura, la personalidad y
el carácter andaluz, tanto individual como
colectivo, encerrando la esencia de lo que
somos y siendo un elemento de primer
orden para encontrar nuestra identidad y
entender nuestra historia.

De cualquier manera, como dijimos
antes, lo que ahora pretendemos, no es
más que iniciar a los niños y niñas en el
conocimiento de todo ese mundo. Acer-
carles al flamenco para que se familiari-
cen con él en un ambiente positivo.

2.Desarrollar la sensibilidad poéti-
ca
Las letras escogidas en esta propuesta

están llenas de contenido poético. El tra-
bajo de recitado es algo que apasiona a
los niños de estas edades por lo que las
letras tienen rimas muy simples y bellas.

3. Crear conciencia y animar a la
participación crítica y construc-

Obra de Francisco Moreno Galván
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tiva ante problemas sociales,
medioambientales y ecológicos.
La selección de las letras ha sido he-

cha atendiendo a este objetivo. Son his-
torias que se refieren al problema de la
pobreza, al paro, la justicia social. Las
letras escogidas no están tan cargadas de
las pretensiones que explicitamos en este
objetivo, pero las actividades que las
acompañan las completan lo suficiente
como para permitirnos trabajar con di-
chos contenidos.

III.- METODOLOGÍA
En este capítulo hay que distinguir

dos apartados. Uno describe el proceso
de trabajo que se propone con estos ma-
teriales y otro trata de describir la orien-
tación, el ambiente y las cuestiones bá-
sicas que deben presidir todo el trabajo.
Proceso:
1º. Lectura del cuento: Se comienza por

leerles el cuento que acompaña el
cante, mejor que leerles se contará
dramatizándolo y utilizando las pala-
bras adecuadas a su nivel de vocabu-
lario.

2º. Iniciar coloquio-asamblea: Una vez
leido el cuento se inicia un coloquio
sobre el tema, abriéndose un turno
de palabra, de manera que se respete
ese turno y que se acostumbren a la
dinámica de participación
asamblearia. En este coloquio el
maestro/a deberá cuidar que se to-
quen los temas de interés introdu-
ciendo (si hiciera falta) preguntas.
Es muy importante que se expresen
con libertad, dando opiniones que el
maestro cuidará no sean ridiculiza-
das por los demás. De igual manera
es conveniente que se expresen en el
sentido de ofrecer soluciones al
problema planteado en el cuento.

3º. Leer y recitar las letras y oir los
cantes en e1 cassette: Una vez aca-
bado el coloquío-asamblea se pasa
a repartir los cuadernillos de las
letras ilustradas., que serán leidos
por ellos.
A continuación se oye el cante co-
rrespondiente; después se recita la
letra hasta aprenderla y, finalmen-
te, se pasa a trabajar el cuaderni-
llo. Mientras se colorea el cuader-
no o se realiza otra actividad que
lo permita, se puede poner la
cinta-cassette tantas veces como
quieran los niños/as o como crea
conveniente el maestro/a, sin ha-
cerlo pesado.

4º. Actividades propuestas: Se inician
las actividades según nivel, en pa-
ralelo a ello la cinta se podrá es-
cuchar cuantas veces se crea con-
veniente y se motivará que alguien
se atreva a tararearla.
Esos cuatro pasos conforman, ge-

néricamente, el proceso de trabajo con
cada cuento. El apartado de activida-
des queda abierto a que el maestro/a,
quite o ponga las actividades que crea
conveniente, según las características
de su alumnado y zona geográfica. Eso
sí, siempre que se respete el espíritu
de la propuesta o los objetivos gene-
rales explicitados antes.

IV.-ORIENTACIÓN
METODOLÓGICA
Es muy importante que toda pro-

puesta curricular que se emprenda esté
cargada de una filosofía que le dé cuerpo
y sentido. Sí no es así, cuando el maestro
que se propone ponerla en práctica y se
encuentra con un escollo tratará de re-
solverlo a ciegas, pudiendo crear contra-
dicciones con las pretensiones de la pro-
puesta.

El maestro/a debe saber si es o no
coherente con el proyecto cuando añade
una actividad o algún matiz. A la contra,
si decide quitar algo, debe saber si lo que
quita es esencial y debe suplirlo por otra

Tina Pavón, una de las voces más representativas del flamenco actual.
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actividad que llene el vacío. Es en este
sentido en el que queremos destacar al-
gunos aspectos de esta propuesta, para
que sean tenidas en cuenta a la hora de
llevarlas a la práctica.
* El coloquio, que supone una iniciación

a la asamblea. En él hay que tener es-
pecial cuidado en que todos los parti-
cipantes se encuentren con confianza
para participar. El maestro velará por-
que sea así, respetando el turno de pa-
labra y valorando de igual manera tan-
to las intervenciones más lúcidas como
las menos. Deberá resaltar que las con-
clusiones, si las hay, son fruto del es-
fuerzo de todos.

* Las salidas y actividades
manipulativas, en las que se toman
contacto con la realidad. Estas son más
satisfactorias para ellos y les permite
aprender con más matices. Puesto que
se ponen en juego más sentidos se crea
un mayor cúmulo de sensaciones, que
pueden ser más significativas que las
adquiridas a través de los libros de tex-
to y las clases magistrales

* Toda actividad que conlleve obser-
vación y recogida de datos porque son
este tipo de actividades las que inician
en las metodologías investigativas. Son
especialmente recomendables aquellas
que consisten en el mantenimiento de
recogida de datos en un diario para sa-
car conclusiones cada cierto tiempo.
Las metodologías investigativas des-
piertan el interés por conocer la ver-
dad de las cosas y ayudan a forjar per-

sonalidades más autónomas y criticas.
* Toda actividad que acerque la realidad

que viven a la escuela. Debemos abrir
más la escuela a la realidad que ellos
viven para hacerla más atractiva y me-
nos alejada de lo que ellos creen real-
mente importante: la vida misma.

* Que puedan proponer soluciones a los
problemas que logran entender es ya
un gran logro para la escuela, pues con
ello consigue formar personas
participativas y comprometidas con los
problemas de su entorno. Hay que re-
saltar la importancia de que se valoren
todas las propuestas de soluciones a
los problemas y no sólo aquellas que,
desde el criterio del maestro o de unos
pocos alumnos, son las mejores. Así
pues, no se excluirá ninguna. Se enu-
meraran todas dándolas por válidas, o
al menos sin ridiculizarlas.

* Si es importante que propongan solu-
ciones, más importante es conseguir
que se impliquen en alguna labor so-
cialmente constructiva, como respues-
ta a algún problema de los planteados
en los temas tratados. Son válidas todo
tipo de iniciativas, pero las más satis-
factorias desde el punto de vista edu-
cativo son las emprendidas a nivel co-
lectivo, porque nos permitirán anali-
zar los beneficios de este tipo de rela-
ción a la hora de dar solución a los pro-
blemas.

Además de las consideraciones an-
teriores hay que resaltar una fundamen-
tal: que en ningún momento sientan que

EL JUEZ QUE A MI ME SENTENCIE

( Tangos canasteros )
Primer ciclo:

1.- Contar o leer el cuento.
2.- Coloquio- asamblea. Preguntas para animar:

* ¿Crees que robar está bien?. ¿Y robar para ayudar a los demás?.
* ¿Qué hizo la gente del pueblo cuando supieron que lo iban a encar-

celar?.
* ¿Ha estado alguien alguna vez en una manifestación?.
* ¿Qué solución le habrías dado tú si fueras el juez?

3.-  Leer y recítar la letra del cante.
4.-  Tararear la letra del cante después de oírlo en el cassette.
5.-  Actividades complementarias:

* Colorear el cuadernillo.
* Hacer una lista de cosas que crean que están mal y hacer pancartas

y un simulacro de manifestación .
Segundo ciclo:

Todo igual, más las siguientes actividades:
* Coloquio en torno al juicio.
* Dramatización el juicio en clase procurando la participación de

todos.
* Antifaz del bandolero.

se les impone una actividad, y mucho
menos escuchar flamenco. Se les presen-
tará la audición de los cantes en el mo-
mento adecuado y sin ser pesados. Oir
un poco es suficiente al principio. De lo
que se trata es de iniciar, no de crear afi-
cionados. Tales pretensiones suelen ter-
minar creando fobia al flamenco.

Se deberán aprovechar cualquier alu-
sión por parte de ellos a algún cante,
cantaor, o cualquier comentario relacio-
nado con el flamenco. Ese es el mejor
motivo para dejar la actividad que se esté
realizando y sacar el jugo a esa oportuni-
dad. Tengamos en cuenta que el flamen-
co está devaluado para los niños que no
lo han oído desde pequeños en sus casas
-consideran que es música de viejos- y
tiene que competir con otras músicas. A
la hora de una elección rápida tiene per-
dida la partida. Por ello nunca debemos
oponer el flamenco a ninguna otra músi-
ca: se trata de abrir la sensibilidad a dife-
rentes formas musicales, no cerrarla a una
sola.

El papel del maestro o maestra es
aquí fundamental. Si para impartir cual-
quier tema se ha de ser convincente y
mostrar un mínimo de implicación, en el
caso del flamenco se ha de llegar más
lejos: el maestro/a ha de mostrar entu-
siasmo por él, lo que implica que sea afi-
cionado/a al flamenco. Sí no es así, con-
vendría que, al menos, se mostrará muy
implicado en el tema.

(*) Profesor del C.P. «Virgen del
Rosario» Totalán. Málaga
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EL FLAMENCO EN LA ESCUELA A
TRAVÉS DE LA LITERATURA

A.E.
El flamenco es parte intrínseca de la

cultura andaluza y su difusión entre los
escolares de nuestra Comunidad es una
de las garantías de su - necesaria conti-
nuidad y desarrollo. Las peñas flamen-
cas que existen en la provincia de Jaén
son una de las bases de esta labor educa-
tiva y se apoyan en la Administración para
organizar las distintas actividades que a
lo largo del curso se organizan. Entre
ellas, cabe destacar el certamen anual que
convoca la Peña Flamenca La
Fuentecilla de Guarromán, una de las
zonas de mayor implantación del cante
en la provincia jiennense y especialmen-
te por el género único de esta zona de
Andalucía que es la taranta o como se co-
noce popularmente el cante de las mi-
nas. Se extendió a lo largo y ancho de
toda la comarca jiennense desde su cuna:
Linares.

Esta peña flamenca convoca desde
hace tres años el Concurso de Narra-
ción Flamenco-Escuela Villa de
Guarromán y obtiene una respuesta muy
amplia por parte de los alumnos y alum-
nas de los centros de la provincia. Tanto
es así que los responsables de este co-
lectivo están pensando ampliar la convo-
catoria del certamen a los escolares de
todos los niveles educativos y estable-
cer distintas categorías en los galardo-
nes que se conceden y otorgan cada pri-
mavera.

Por otro lado, la Peña Flamenca El
Cabrerillo de Linares ha convocado de
forma anual el Certamen Literario
Flamenco-Escuela, aunque esta convo-
catoria se ha limitado siempre a los cen-
tros de la ciudad linarense. Su respuesta
también ha sido un aliciente para las pe-
ñas flamencas y los amantes del cante.

La Peña Flamenca La Fuentecilla de
Guarromán recibió en la convocatoria
del curso pasado más de cien trabajos de
alumnos de segundo, tercero y cuarto de
Educación Secundaria Obligatoria que
procedían de distintos puntos de la pro-
vincia. El tema de la narración siempre
ha girado en torno al flamenco y el jura-
do valoró en mayor medida la originali-

dad en la exposición y el argumento, así
como el conocimiento de los cantes
autóctonos de Jaén.

Los premios fueron de 35.000 pe-
setas y placa de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, 25.000 pesetas
y el escudo de Guarromán y por último,
de 15.000 pesetas y el diploma de La
Fuentecilla.

Tanto el Ayuntamiento de Guarromán
como la Delegaci n Provincial de Edu-
cación siempre han arropado este certa-
men de narración no sólo por su princi-
pal objetivo: La difusión cultural del fla-
menco, sino además por la amplia parti-

cipación que ha obtenido desde los alum-
nos de los distintos centros de ESO de la
provincia de Jaén.

Las minas linarenses y como no po-
día ser menos, la taranta, centró el traba-
jo de la ganadora del certamen del curso
pasado que procedía además de un cen-
tro de Línares.

El aire lleva la copla
Y la barrena el compás,
El aire lleva la copla,

Y hasta la muerte se espanta
Cuando se escucha cantar
A un minero por tarantas.

Este es el ejemplo de taranta de
Linares que escoge la ganadora de esta
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convocatoria como «taranta ya
totalmente evolucionada». La
alumna, del segundo curso de la
ESO, explica detalladamente des-
de los tiempos de los romanos
cómo evolucionó la sociedad de
Linares (habla de Cástulo en pri-
mero lugar) para desembocar en
el lamento y sufrimiento hecho
cante» de los mineros que se des-
plazaban hasta esta tierra de la pro-
vincia de Jaén para aprovechar los
recursos de sus entrañas.

«La primitiva taranta fue
puliéndose y desarrollando sus
esquemas musicales, dando lugar
a formas de tarantas bien diferen-
ciadas de las que se cantaban en
la zona de La Carolina, Línares o
Baños de la Encina y que estaban
consideradas como puras».

La taranta es una copla de
cuatro o cinco versos
octosílabos y su interpretación
es libre en la medida de sus ter-
cios. El cantaor puede recrear-
se en alguno de ellos, según sus
condiciones de intérprete y ad-
mitiendo todas las aportaciones
y matices personales que se de-
seen. De esta forma tan senci-
lla y clara define la alumna de
tercero de ESO Vanessa Arcos
Corral uno de los cantes más
peculiares dentro del flamen-
co. Para llegar a una definición
de estas características no sólo ha te-
nido que recopilar una documentación
extensa sobre el flamenco en la pro-
vincia de Jaén, sino que además se ha
tenido que acercar a los rincones de
su ciudad para conocer en vivo la ta-
ranta e introducirse en el mundo del
flamenco.

El paseo que esta alumna del «Sagra-
do Corazón de Jesús» realiza por la his-
toria de este tipo de cante flamenco me-
reció el primer premio del Concurso de
Narración de la Peña Flamenca La
Fuentecilla en su edición del año pasado.
Los conocimientos sobre este cante tan
peculiar original de la provincia de Jaén
merecieron el galardón y cumplieron con
creces el objetivo que ha tenido en todo
momento esta convocatoria: Difundir en
la escuela la cultura del flamenco, sus
raíces.

Algunos de los alumnos que se pre-
sentaron al certamen de la Peña La
Fuentecilla relacionan el flamenco
con la intrahistoria de cada uno de los

rincones de su pueblo, de su ciudad.
Tienen el concepto cultural, pero tam-
bién alcanzan a comprender su papel
como una de las formas más libres de
expresión del pueblo andaluz. Sin em-
bargo, para los responsables de las
peñas flamencas de la provincia de Jaén
todavía queda mucho camino por re-
correr. En su opinión, los más jóvenes
están empezando a conocer ahora el
flamenco, pero durante generaciones
pasadas esta parte intrínseca de la cul-
tura andaluza ha pasado desapercibida
o se ha considerado el feudo de sólo
unos pocos entendidos.

Las distintas actividades que se están
organizando por parte de la Administra-
ción y de las peñas flamencas intentan
romper con este tópico y nada mejor que
iniciar esta ardua tarea en las aulas de los
centros educativos de la Comunidad an-
daluza. Los responsables de la Peña Fla-
menca El Cabrerillo, con sede en
Linares, organizan sólo con este objeti-
vo distintos conciertos en los colegios

de esta comarca de la provincia de Jaén.
«Cada vez son más los niños que apare-
cen por la peña para interesarse por nues-
tro flamenco y también el profesorado
que incluye entre las actividades escola-
res la difusión de nuestro cante, de nues-
tras raíces», aseguran los miembros de
El Cabrerillo.

Este colectivo no obstante asegura
que queda mucho camino por recorrer.
«Todo a pesar de los trabajos que los
alumnos de ESO han presentado a estos
concursos literarios y que nos han sor-
prendido a todos por su calidad y
aportacíones», han añadido.

Flamenco y escuela empiezan a en-
trelazarse. Las peñas consiguen la impli-
cación de los alumnos a través de los
concursos literarios que han obtenido
buena respuesta y un alto nivel de traba-
jo. El siguiente paso es la asistencia a los
recitales, su verdadero interés por el cante.
«Está lejos, pero ya hemos cogido el ca-
mino», asegura una cantaora de la pro-
vincia de Jaén.

Obra de Francisco Moreno Galván
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El diseño curricular necesita, para su confección, de ayudas y apoyos. Las orien-
taciones que se incluyen en esta separata de Andalucía Educativa tienen por objeto
aportar las sugerencias e ideas que ayuden a redactar un Plan de Formación del
Profesorado, específico para cada centro educativo. Dicho Plan ha de estar recogi-
do en la documentación curricular del centro, dentro del Proyecto Curricular.

En desarrollo de la LOGSE, el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado,
regulado en el Decreto 194/1997, especifica la importancia de la formación perma-
nente del profesorado como factor de calidad del Sistema Educativo. En este senti-
do, el Plan de Formación, que cada centro debe incorporar a su Proyecto de Centro,
va a posibilitar adecuar a la realidad educativa del centro las acciones formativas
que el profesorado necesita.

Esperamos que esta documentación sea de utilidad al profesorado para que, en el
uso de la autonomía del centro educativo, elabore un buen Plan de Formación del
Profesorado de su Centro, que no es otro que el que recoja las necesidades formativas
reales que tiene.
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Plan de Formación del
Profesorado del Centro
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El Plan de Formación del
Profesorado del Centro

Entre los múltiples factores de los que de-
pende el grado de calidad de la formación
del profesorado se encuentra, sin duda, la
adecuada y realista relación entre las nece-
sidades de formación y la correcta planifi-
cación de la oferta formativa.

El derecho y la obligación a la formación
permanente del profesorado son principios
establecidos y organizados en la normativa
que regula el Sistema Educativo. La conso-
lidación del régimen de funcionamiento de
los centros educativos, sobre el principio de
autonomía pedagógica y organizativa, per-
mite, de conformidad con los Decretos 200/
1997 y 201/997, la definición, planificación
y elaboración de proyectos educativos basa-
dos en modelos propios, adecuados al entor-
no educativo y profesional, que propician la
consecución de objetivos contextualizados
y realistas, lo que en principio es una pro-
moción hacia la mejora de la calidad de la
enseñanza.

En lo que respecta a la formación perma-
nente del profesorado, uno de los procedi-
mientos previstos por el Sistema Andaluz de
Formación en la  normativa vigente es el plan
de detección de necesidades de formación
que se lleva a cabo desde los Centros de Pro-
fesorado. La información recabada en estos
procesos permite a la Red de Formación pla-
nificar y llevar a cabo acciones formativas
directamente vinculadas a la demanda reali-
zada por  profesorado y a las problemáticas
detectadas en cada ámbito de CEP. Así mis-

mo, a partir del proceso de Evaluación de
Centros, el Sistema Andaluz de Formación,
sobre el análisis de los resultados, propone
diferentes Planes y Programas de Formación
que ayudan al profesorado en su desarrollo
y perfeccionamiento profesional.

Si bien es cierto que existen otros modos
de conocer la demanda de participación ac-
tiva en la mejora profesional, es evidente que
la mejor vía pasa por la implicación directa
del profesorado en la construcción de un pro-
yecto formativo propio e integrado en el
marco donde se desarrolla  su labor docen-
te. Este aspecto queda claramente previsto
en los mencionados Decretos, y las Ordenes
que los desarrollan, en tanto definen los
apartados del Proyecto de Centro que deben
recoger las iniciativas y procedimientos del
profesorado respecto a su formación: el Plan
de Formación del Profesorado del Centro.

A este fin, la Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia, ha
estudiado diferentes aproximaciones al Plan de
Formación del Profesorado de los centros edu-
cativos que faciliten tanto su elaboración como
posibles soluciones prácticas para su realiza-
ción. Como resultado de este estudio, se pro-
pone una  serie de orientaciones que, con las
pertinentes aportaciones de la Red de For-
mación, han configurado el documento-guía
que se presenta, denominado “Orientaciones
para la elaboración del Plan de Formación
del Profesorado del Centro”.

Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
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Orientaciones para la elaboración
del Plan de Formación del

Profesorado del Centro

1. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PRO-
FESORADO DEL CENTRO
La formación permanente del profesora-

do es un factor fundamental para asegurar
la calidad del Sistema Educativo.

El Decreto 194/1997 de 29 de julio regu-
la el Sistema Andaluz de Formación del Pro-
fesorado, en desarrollo de las previsiones
contenidas en la LOGSE. En el título 4 de
esta ley se establece que “los poderes públi-
cos prestarán atención prioritaria al conjun-
to de factores que favorecen la calidad de la
enseñanza, en especial –entre otras- a la cua-
lificación y formación del profesorado, y
concretamente en el  ar t ículo.  56.  2 se
explicita que “la formación permanente
constituye un derecho y una obligación de
todo el profesorado  y una responsabilidad
de las administraciones educativas y de los
propios centros”.  La relevancia que adquiere
la formación permanente del profesorado ha
hecho necesario no sólo garantizar el dere-
cho a la formación sino también la partici-
pación del profesorado en el proceso de pla-
nificación de las acciones formativas que
integran el Plan Andaluz de Formación del
Profesorado.

El centro educativo es, por la responsabi-
lidad que le confiere la LOGSE, el punto de
partida y el núcleo para el diseño y desarro-
llo de un proyecto de centro que recoja la
realidad del mismo, los propósitos, los pro-
cedimientos, la cultura y las peculiaridades
que lo conforman. La necesaria implicación
del profesorado en la elaboración del propio
proyecto educativo (Proyecto de Centro)

debe resultar, por consiguiente,  una ocasión
para la detección y manifestación de necesi-
dades de perfeccionamiento profesional y de
iniciativas innovadoras e investigadoras, así
como una oportunidad para ejercer el dere-
cho y la obligación a la formación, de ma-
nera adecuada y acorde a su entorno profe-
sional.

El objetivo fundamental de un Plan de
Formación del Profesorado del Centro se
sostiene sobre el principio de calidad de la
enseñanza, con la finalidad de contribuir al
incremento de la misma a partir de un pro-
ceso de formación permanente que incida en
la mejora de las competencias profesiona-
les. Así el Plan de Formación del Profesora-
do del Centro conforma el elemento del Pro-
yecto  de  Cent ro ,  dent ro  de l  Proyecto
Curricular, concretado en el Plan Anual y re-
visado en la Memoria, por el que el profeso-
rado del centro educativo expone y planifi-
ca el proceso de formación  que, a partir del
propio contexto profesional, pretende y pro-
cura la mejora de la acción educativa.

La elaboración del Plan de Formación del
Profesorado del Centro no está sujeta a cri-
terios formales rígidos, por lo que el proce-
so  de  cons t rucción  de l  mismo será
consensuado en cada centro educativo en
función de su realidad y circunstancia. Sin
embargo deben observarse ciertos criterios
generales que propicien y faciliten los pro-
cesos de elaboración del mismo, a saber:

* Ha de constituirse como foro para la re-
flexión sobre la práctica docente  en el
propio entorno donde se lleva a cabo,
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concediendo al profesorado el
protagonismo y la capacidad de decisión
para la propuesta de acciones formativas

* Ha de recoger propuestas y soluciones efi-
caces, bajo criterios de profesionalidad, que
propicien el perfeccionamiento de la prác-
tica educativa, tanto individual como co-
lectivamente

* El eje central ha de ser la atención a los
aspectos del Proyecto de Centro que de-
manden mayor o mejor preparación del pro-
fesorado

* Ha de ser considerado como iniciativa de
desarrollo profesional

* Ha de garantizar la continuidad precisa para
conseguir los objetivos propuestos

* Una de las finalidades que ha de perseguir
es la mejora o el cambio de la cultura pro-
fesional

* Debe intentar dar soluciones a situaciones
problemáticas detectadas en el centro y en
la práctica docente

2. ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR
EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PRO-
FESORADO DEL CENTRO
Para abordar la elaboración del Plan de For-

mación del Profesorado del Centro es conve-
niente al menos:
a) analizar e identificar las necesidades de

formación
b) prever cauces para la elaboración/presen-

tación de propuestas :
* Del profesorado a los departamentos
* De los departamentos al ETCP
* Del ETCP al claustro
* De los equipos docentes al claustro
* De un grupo de profesores al claustro
* Otros cauces

c) diferenciar:
* sectores a los que afectaría: todo el claus-

tro, ciclos, equipos, departamentos, gru-
pos de profesores, ...

* actividades de formación, o parte de ellas,
que podrían tener solución desde el pro-
pio centro o entorno próximo, recursos
propios...

* actividades de formación que requieran
asesoramiento externo

d) establecer:
* Estrategias para la detección de necesida-

des de formación
* Prioridades
* Procedimientos consensuados para la

construcción del plan
* Objetivos de mejora derivados de las ne-

cesidades detectadas
* Estrategias formativas adecuadas
* Delimitación temporal
* Procesos de  seguimiento y evaluación
* Aportaciones, sugerencias, ideas
El Plan de Formación del Profesorado del

Centro deberá incluir, al menos, los siguientes
apartados:

* Determinación de la demanda formativa de
acuerdo con el Proyecto de Centro tras el
análisis de la memoria anual y de la eva-
luación externa del centro, en su caso, con-
templando tanto iniciativas de innovación
educativa como las carencias formativas
relacionadas con problemas específicos

* Fijación de objetivos en función de las ne-
cesidades y las demandas

* Especificación de las actividades de for-
mación previstas

* Coordinación con el CEP correspondiente
* Desarrollo, seguimiento y evaluación del

Plan de Formación

3. DEMANDA DE FORMACIÓN
Posiblemente, todos los modelos de for-

mación tengan elementos positivos de los
que pueden derivarse importantes innovacio-
nes educativas, sin embargo no todos respon-
den por igual al grado de mejora de la cultu-
ra profesional. Normalmente, la aproxima-
ción del docente a la formación se da com-
binando, en mayor o menor medida, las si-
guientes cuatro líneas:
i) El profesor aprende por sí mismo a tra-

vés de la lectura, el diálogo, el debate,
la reflexión sobre la propia práctica, la
observación de experiencias, seleccio-
nando los temas que le satisfacen en di-



�

���������	
���
����	
��
��
����	
��
����
��
���������
���������

versos contextos.
ii) El profesor participa en actividades selec-

cionadas, organizadas, desarrolladas y eva-
luadas por las instituciones, que pueden
serle útiles para su actualización y desa-
rrollo profesional. Normalmente los cono-
cimientos adquiridos se aplican a la prác-
tica individual o  del área de conocimien-
to.

iii) Un grupo de profesores define  temas de
interés para poner en marcha proyectos de
investigación-acción con el objetivo de
mejorar y modificar las prácticas relacio-
nadas. Esta metodología de trabajo pro-
mueve y desarrolla la capacidad de obser-
vación y de análisis, con lo que se facilita
la resolución de problemas en la práctica.

iv) Un claustro o su mayoría se implica en un
proceso de formación que persigue la so-
lución de una problemática contextualizada
y planifica intervenciones que pueden com-
binar distintas estrategias formativas. Las
distintas intervenciones realizadas en el
propio ámbito laboral facilitan que los re-
sultados de los esfuerzos y los conocimien-
tos adquiridos reviertan en el desarrollo
global del centro.

La elaboración del un Plan de Formación del
Profesorado del Centro conseguirá canalizar la
demanda real de formación al constituirse como
documento o instrumento base, evitando la dis-
persión de las iniciativas y el despilfarro de la
oferta formativa.

3.1 Estrategias de formación
Para dar respuesta a las necesidades de for-

mación permanente del profesorado,  el Decreto
194/1997 de 29 de julio, por el que se regula el
Sistema Andaluz de Formación del Profesora-
do,  propone la  Formación en Centro como la
fórmula más adecuada para afrontar el reto que
supone la generalización del nuevo Sistema
Educativo, en función de sus principios y ca-
racterísticas. La formación centrada en el pro-
pio ámbito laboral  da legitimidad al conoci-
miento práctico de los profesionales de la edu-
cación y se convierte en una oportunidad de
aprovechar  su experiencia y competencia como

recurso para su propio perfeccionamiento en
el contexto del trabajo cotidiano. Esta aproxi-
mación resulta más útil y eficaz porque:

* evita la excesiva burocratización y los es-
quemas rígidos

* favorece la autonomía y el control
organizativo

* facilita las estrategias colaborativas y de
consenso

* promueve el debate y la consideración crítica
* propicia la potencialidad investigadora e

innovadora
* produce resultados inmediatos y ajustados

a la realidad de cada centro
* posibilita el cambio en la cultura del centro
* crea un espacio para potenciar la

profesionalidad,   relacionando e integran-
do la formación en la práctica

Las actividades de formación más adecua-
das a estas estrategias son:

* Proyecto de Formación en Centro: es el proce-
so por el que un centro determina  qué actua-
ciones deben ser planificadas, desarrolladas y
evaluadas  para mejorar a la acción educativa
del mismo, basándose en un procedimiento de
debate y de colaboración enmtre el profesora-
do implicado. Este proceso puede ser desarro-
llado en plazos que superen la duración del
curso escolar.

* Otro modelo de formación basado en la
autoformación es aquel en el que un gru-
po de docentes decide implicarse en es-
trategias con un mismo denominador co-
mún, el trabajo en grupo. Las más adecua-
das a este modelo serían:

* el Grupo de Trabajo (Modalidad A), actividad
de formación organizada cuando el claustro de
un centro o la mayoría del mismo decide abor-
dar el análisis de la práctica educativa del cen-
tro, determinando áreas de mejora de la mis-
ma y estableciendo planes de intervención ba-
sados en la colaboración, experiencia y traba-
jo común de sus integrantes.

* el Grupo de Trabajo (Modalidad B) donde
un grupo de docentes de un mismo centro
establece un proyecto de trabajo que bus-
ca estudiar y desarrollar nuevas estrategias
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al objeto de profundizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, introduciendo ele-
mentos que innoven la práctica en el aula

* el Grupo de Trabajo (Modalidad C) por el
que un grupo de profesores, del centro o de
varios centros, establece un plan de trabajo
como sistema continuado de formación per-
manente y reflexión de la práctica docente.

* Otras  modalidades formativas con orientación
individual, son las estrategias de formación
suscritas a necesidades o demandas  muy es-
pecíficas, normalmente de índole particular, las
cuales están suficientemente integradas en la
tradición de la Formación del Profesorado, en
forma de cursos con seguimiento, conferen-
cias,  cursos,  encuentros, jornadas y congre-
sos. De cualquier manera, la mayoría de ellas
son susceptibles de ser incorporadas, a modo
de complemento, en la metodología de trabajo
de Formación En Centros.

En cualquiera de estas instancias la coordi-
nación con el Centro de Profesorado es indis-
pensable, tanto para la propuesta y  negocia-
ción de las actividades como para el proceso
de asesoramiento en centro, esto es, la ayuda
que el equipo asesor del CEP presta en un cen-
tro ante temas específicos que así lo requieran.

4. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Los Decretos por los que se aprueba el Re-

glamento Orgánico de las Escuelas de Educa-
ción Infantil, de los Colegios de Educación
Primaria y de los Institutos de Educación Se-
cundaria, establecen que el Proyecto Curricular
de centro deberá incluir el Plan de Formación
del Profesorado del Centro, concretándose en
el Plan Anual de centro la programación de las
actividades de formación del profesorado . En
cualquier supuesto y para la organización de
las actividades de formación  propuestas en el
Plan de Formación del Centro es necesario es-
tablecer una negociación con el CEP corres-
pondiente, pues representa el cauce para la
puesta en práctica de la acción formativa del
centro. El valor inicial del documento es de pro-
puesta, por lo que la relación con el CEP es
indispensable para construir el Plan de Forma-
ción definitivo, en los márgenes temporales que
se estipulen (anual o bienal).

En la siguiente tabla se sitúa el Plan de For-
mación del Profesorado del Centro enmarcado
en el Proyecto de Centro, como apartado del
Proyecto Curricular y que se actualiza, cada
curso escolar, a partir de la Memoria y dentro
del Plan Anual.
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El procedimiento para la confección del
Plan de Formación puede seguir los mismos
pasos que el centro haya decidido para la
construcción de los demás documentos, en

particular, del Plan Anual de Centro. No
obstante, en la siguiente tabla se ofrece un
ejemplo de posibles fases organizativas por
las que podría pasar la elaboración del Plan:
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Una planificación eficaz requiere proce-
sos de control y seguimiento ajustados a pau-
tas temporales.  La Memoria Final de curso,
documento en el que se verifica y registra el
grado de consecución de objetivos, analiza
las causas del éxito o fracaso y propone pro-
yectos de mejora, es la referencia para la
planificación del curso. Por consiguiente,
será también el núcleo referencial para la
construcción del Plan de Formación del Pro-
fesorado del Centro.

El procedimiento de trabajo para la confec-
ción de un Plan de Formación del Profesorado
de un centro se sustenta sobre  bases de auto-
nomía profesional como son el trabajo en equi-
po, la toma de decisiones compartidas y la
corresponsabilidad. De este modo, cualquier re-
sultado mejoraría no sólo el nivel de adquisi-
ción de conocimientos y/o destrezas pedagó-
gicas del profesional sino también la capaci-
dad de implicarse en el proyecto común, y por
lo tanto, del clima de trabajo.

Es te  procedimiento  no  deber ía
interpretarse como una sobrecarga de traba-
jo, sino más bien como una oportunidad de
disponer de un recurso viable para mejorar
la competencia profesional. La viabilidad del
Plan de Formación del Profesorado del Cen-

tro responderá, sin duda, al grado de impli-
cación del profesorado y al ejercicio realis-
ta de evaluación de necesidades de forma-
ción.

Por estas razones, cualquier fórmula de
trabajo al respecto debería diseñarse sobre
bases sencillas y claras. Considerando las
metas a corto y medio plazo, y priorizando
los propósitos comunes.

Cada centro podrá decidir el diseño de sus
procedimientos de trabajo en función de su con-
texto, sin olvidar aquellos aspectos que nece-
sariamente debe contener el documento.

Los siguientes supuestos están elaborados
sobre un mismo formato, desarrollando dis-
tintas situaciones que podrían darse en cual-
quiera de los centros de la red pública de
centros de Andalucía. El punto de partida es
la existencia de un problema o de una ini-
ciativa de formación. A partir de este hecho
se desarrollan una serie de apartados que lo
identifican y relacionan con factores de so-
lución que pasarían necesariamente por una
fase de formación definida. Los apartados
sobre los que se ha construido la ficha si-
guiente son posibles cuestiones que ayudan
a definir la actividad formativa necesaria a
incluir en el Plan:
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SUPUESTO1: El marco podría ser un I.E.S. de barriada periférica de capital de provincia, que ha sido some-
tido a cambios estructurales para dar cabida a un número mayor de alumnado, con Etapa Secundaria completa,
dos modalidades de Bachillerato y un Ciclo Formativo de grado medio. Se detectan dos problemas importantes
que requieren formación del profesorado para su mejor abordaje:
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SUPUESTO 2: Este ejemplo podría corresponder a un antiguo Instituto de F.P. que se ha
transformado en un I.E.S., anexionando el antiguo colegio de la zona, con incremento de
unidades, que incorpora desde el primer ciclo de Secundaria al Bachillerato, y varias lí-
neas de Formación Profesional Específica en ciclos medio y superior.
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SUPUESTO 3: Este ejemplo podría corresponder a un centro de Educación Infantil y
Primaria de 18 unidades, situado una población de más de diez mil habitantes.
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5. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS
DE PROFESORADO
La viabilidad y eficacia del Plan de For-

mación del Profesorado del Centro están di-
rectamente relacionadas con una buena co-
ordinación entre el centro educativo y el
Centro de Profesorado de su zona.

Por ello, es necesario que, una vez apro-
bado el Plan de Formación del Profesorado
en el centro educativo, se hiciera llegar al
CEP correspondiente, por la vía que se esti-
mara más eficaz y oportuna, negociando con

el mismo la forma más adecuada de llevarlo
a cabo y dando así un margen suficiente para
la programación y planificación de actuacio-
nes que garantizara su correcta incorpora-
ción a los correspondientes Planes de Ac-
ción de los Centros de Profesorado.

Una de las futuras vías de comunicación
con los Centros de Profesorado será la red
telemática. Actualmente los Centros de Pro-
fesorado de Andalucía mantienen la red de
contactos con los centros educativos a tra-
vés de las siguientes direcciones :
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6. RESEÑAS LEGISLATIVAS
* DECRETO 194/1997,  por el que se re-

gula el Sistema Andaluz de Formación del
Profesorado (BOJA 92 de 9 de agosto de
1997)

* DECRETO 200/1997, de 3 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria (BOJA 104 de 6 de septiem-
bre de 1997)

* DECRETO 201/1997, de  3 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de las Escuelas de Educación In-
fantil y los Colegios de Educación Prima-
ria (BOJA 104 de 6 de septiembre de
1997)

* ORDEN de 11 de agosto de 1997, por la
que se regula la organización y el funcio-
namiento del Sistema Andaluz de Forma-
ción (BOJA 93 de 12 de agosto de 1997)

* ORDEN de 18 de mayo de 1998 por la
que se establece el marco general de re-
gulación de los grupos de trabajo (BOJA
83 de 25 de julio de 1998)
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Documento elaborado, con aportaciones de los centros de Profesorado, por la comisión de trabajo
constituida como sigue:

José Manuel Baena Ballé
Ana Ballesta Rodríguez

Mª. Dolores González Jiménez
Mª. del Carmen Machío Alexandre

Miguel Ángel Martínez Serrano
Rafael Mesa Sánchez
José Murillo Gómez

Catalina Rodríguez Rodríguez
Mª. Dolores Vega Pérez
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