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LA BIBLIOTECA: UN MUNDO DE RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE

Este volumen reúne un conjunto de ponencias que, bajo el titulo "La
biblioteca: un inundo de recursos para el aprendizaje", pretenden abordar uno
de los temas más importantes para la definición de un modelo educativo apro-
piado en la Sociedad del conocimiento, en el que la biblioteca escolar se con-
vierte en un factor central del proceso educativo, que tiene como finalidades
didácticas fundamentales el "aprendizaje significativo autónomo" y el "apren-
dizaje permanente" o a lo largo de la vida.

En el nuevo modelo escolar, el alumno se implica activamente en su pro-
ceso de aprendizaje, especialmente porque su formación ya no descansa sobre
su excelencia en la acumulación conceptual o grado experto en destrezas, sino
en el dominio y asimilación de competencias y habilidades intelectivas. Para la
biblioteca escolar esto implica que su usuario (alumno) ya no sólo es "consu-
midor" de información para el conocimiento, sino además y sobre todo, autor
y editor de contenidos para el conocimiento. La biblioteca, pues, debe, no sólo
acoger un nuevo tipo de colección documental "digital" con sus instrumentos
de identificación, control y representación para el almacenamiento y recupera-
ción de información, sino que debe atender a generar instrumentos que le per-
mitan tratar los contenidos educativos de unos documentos digitales, sobre todo
virtuales e interactivos, unos instrumentos que permitan consultar los conteni-
dos siguiendo unos "tópicos" (temas de interés), de acuerdo a una programa-
ción didáctica y un diseño instructivo, así como producirlos. Estos instrumen-
tos tienen, sin duda, como pilares estructurales, la necesidad de controlar y
garantizar enlaces hipertextuales semánticamente ricos para el aprendizaje, así
como también la visualización de los recursos y contenidos en el sistema de
información.

Este nuevo contexto educativo impulsa con decisión la transformación
de la función y modelo de la biblioteca en los centros educativos, un proceso
de transformación que debe desembocar en su conversión en CRA (Centro de
Recursos para el Aprendizaje), que no implica la desaparición de la biblioteca
escolar en modo alguno, sino que la biblioteca escolar se convierte en un ser-
vicio más, central, en el nuevo modelo educativo. El CRA, nuevo marco de la
biblioteca escolar, se convierte en el pilar de una educación basada en compe-



tencias y orientada hacia el aprendizaje permanente significativo y autónomo,
conforme al modelo conceptual pedagógico constructivista, con sus notorias
aportaciones cognoscitivistas, al estilo de Ausubel, en el que la representación
visual y asociativa para el tratamiento de los "materiales didácticos" es un fac-
tor determinante.

Para el desarrollo argumental de este repertorio de ponencias, natural-
mente se han seguido los hitos que se han considerado más relevantes en el dis-
curso conceptual: la nueva noción, diseño instructivo, caracteres y propiedades
de los nuevos "materiales didácticos" conforme a las exigencias del modelo
educativo emergente; los nuevos instrumentos para la gestión de contenidos
educativos en el nuevo modelo CRA, así como los modelos para una educación
en competencias, procedentes de la investigación en Alfabetización en infor-
mación; las políticas de información a escala nacional y de la Unión Europea
para una Educación, soporte del paso de la Sociedad de la información a la del
conocimiento; los nuevos parámetros, retos, desafíos, así como las posibles
estrategias de respuesta para la competencia lecto-escritora en los nuevos entor-
nos tecnológicos; por último, la incorporación significativa de las tecnologías
de la información y comunicación en la escuela desde el CRA, junto con un
modelo de transformación práctica desde la biblioteca escolar.

Esta acción formativa se inserta en los siguientes objetivos:

Diagnosticar el impacto de las tecnologías de la información y comunicación
sobre la Educación, como pilar imprescindible para el desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento.
Definir la transformación de la Biblioteca Escolar en Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA), como elemento del sistema educativo en la Sociedad del
Conocimiento.
Analizar el nuevo sistema educativo para la Sociedad del Conocimiento: com-
petencias y alfabetización en información.
Comprender la necesidad de un cambio en la gestión de contenidos de los
recursos para educación: nuevos formatos y funcionalidades de los materiales
didácticos en web.
Conocer para un marco normativo de la inlbrmación en Educación, los planes
y políticas de información para Educación en el ámbito de la Unión Europea
y España.
Analizar iniciativas y programas de animación y promoción de la lectura den-
tro del ámbito escolar, desde la función de la biblioteca escolar en los centros
educativos y desde la 'Unción de la lectura como medio educativo.
Conocer, como estudios de caso, el empleo educativo de las bases de datos den-
tro del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el jiincionamiento de un
centro de recursos para el aprendizaje en un centro educativo.



La finalidad de esta acción educativa, de la que el presente documento
es su resultado en publicación para su mayor difusión, tuvo por objetivos invo-
lucrar a los docentes en la imprescindible función de las Ciencias de la
Documentación en Educación, como medio para desarrollar la Sociedad del
Conocimiento; inculcar en los docentes la transformación necesaria de un pro-
ceso educativo, que supera el aprendizaje de destrezas y habilidades por com-
petencias, ámbito que se desarrolla en la alfabetización en infbrmación;
demostrar a los docentes los caracteres del Centro de Recursos de Aprendizaje,
como elemento curricular sustantivo en la Educación para la Sociedad del
Conocimiento, no como complemento, sino como nodo del proceso educativo
y finalmente, conocer la nueva dimensión del aprendizaje, como aprendizaje
colaborativo e interactivo.

Los temas han sido abordados por ponentes, cuya presencia tiene su
razón principal en el conocimiento y reconocimiento, a través de sus trayecto-
rias profesionales, de los diferentes aspectos que afectan a esta Didáctica espe-
cífica: Miguel Ángel Marzal García-Quismondo (competencias en
Alfabetización en información e instrumentos de Análisis de Contenido),
Manuel Area Moreira (los nuevos materiales didácticos), Rafael Rivera Pastor
(políticas de información a escala nacional); Mercedes Caridad Sebastián (polí-
ticas de información a escala de la Unión Europea); Gemma Lluch Crespo
(estrategias para competencias lecto-escritoras en los nuevos entornos); María
Jesús Rodríguez Rodríguez (tecnologías de la información en la escuela) y
Laura Beatriz Andreu Lorenzo (la biblioteca escolar en su transformación a
CRA).
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La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

1. INTRODUCCIÓN

Sin someternos a las prototípicas "crisis milenaristas" comunes al final y
principio de milenio, esto no impide la evidencia de que cada centuria se ve
impresa por un determinado "estilo secular", acuñado por diversos factores
definitorios. Si bien la actual centuria sólo está comenzando, no es menos cier-
to que se anuncian sus factores determinantes y uno de ellos, sin duda, es el

o	 paso hacia la Sociedad del Conocimiento para el que se están apuntando dis-
tintos medios y motores, evidentemente de forma intuitiva y, como no puede ser

-o	 de otro modo, sin una articulación sistemática para seguir una política y un plan
ce estratégicos establecidos.

En el progreso, incluso definición de modelo arquetípico de la Sociedad del
Conocimiento, están convergiendo diferentes instrumentos como pilares de fun-
damento, pero es evidente y tautológico que uno de estos instrumentos es la ins-
titución educativa en toda su extensión (desde la educación preescolar a la uni-
versitaria), aquejada de una profunda transformación, de manera que siendo un
factor determinante para acoger y difundir el conocimiento, esta misma caracte-
rística hace que se vea alterada radicalmente su función para el advenimiento de
la Sociedad del Conocimiento. La escuela está en crisis, porque su marco contex-
Mal de función está en plena mutación. La escuela, pues, se ve enfrentada al des-
concierto para la "gestión de expectativas" de la comunidad a la que sirve: qué,
cómo, dónde transmitir y generar conocimiento. Asistimos, pues, a una "desloca-o
lización" de la función del magisterio y de la escuela como espacio educativo.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC)
han evolucionado hacia el modo de pensamiento humano en la transversalidad
de asociaciones mentales, siguiendo un mecanismo de exploración dinámico e
interactivo. Técnicamente, el mensaje de los actos de comunicación ha pasado
a representarse en el hipertexto, susceptible de una flexibilidad cognitiva que
ha alterado sustancialmente la representación del conocimiento en la red y los
modos de comprensión y aprendizaje de ese conocimiento, repercutiendo con
vigor sobre la Educación'. Conceptos como adaptación curricular, diversifica-
ción, aprender a aprender, formación continua, adquirían nuevo significado, en
tanto que la escuela relativizaba su función como única institución educativa,
enfrentada a la cibercultura y el ciberespacio2.

1. Aborda CHEN, D. "An epistemic analysis of the interaction between knowledge,
education and technology". En BARRET, E (ed). Sociomedia: Multimedia,
Hypermedia, and the Social Construction of Knowledge, MIT Press. Cambridge (MA-
USA), 1992. Págs. 161-179.
2. Cit. GISBERT, M et al. "Entornos Virtuales de Enseñanza — Aprendizaje. Proyecto
GET''. Disponible en Internet:
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidockevista/cuad6-7/evea.htm.
[Consultado el 14/10/05].
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Miguel Ángel Marzal

Este contexto explica que algunos autores hablasen del advenimiento de
una Era de/Aprendizaje 3 como una expresión de la Sociedad de la Información,
fundamentada sobre unas estrategias didácticas asociativas conforme al pensa-
miento relacional y los nuevos lenguajes para los nuevos materiales didácticos,
las comunidades virtuales de aprendizaje' y el autoaprendizaje por uso exper-
to de fuentes y recursos tecnológicos.

2. LAS BASES PARA UNA TRANSFORMACIÓN

La crisis de la escuela es un factor del que la sociedad, en muchos aspec-
tos y escenarios, está paulatinamente siendo consciente, por lo que menudean
las reformas educativas en la búsqueda de nuevos modelos e instrumentos de
enseñanza y aprendizaje, como también proliferan debates, coloquios, pro-
puestas, incluso casos y sucesos en los medios. Desde la perspectiva de la
Documentación sin embargo, la "deslocalización" de la escuela tiene, en su
diagnóstico, cuatro claves:

2.1. La relación "alternante" de Educación-Enseñanza

En muchas ocasiones cuando pensamos en la escuela, los conceptos
Educación y Enseñanza se nos aparecen asociados, semánticamente con una
familiaridad casi de sinonimia. La realidad, en cambio, es otra. La Educación
se refiere a la acción dirigida hacia la realización completa de la persona a tra-
vés del perfeccionamiento gradual de sus diversas facultades según las cir-
cunstancias individuales, bien mediante el auxilio personalizado para el des-
arrollo de diversos aspectos de su ser (material y espiritual, individual y social),
bien mediante la transmisión de valores. La Enseñanza, en cambio, se entiende
como el conjunto normativo y programático de procedimientos estimulantes,
orientadores y reguladores en los procesos del aprendizajes.

Esta concepción concede una dimensión muy diferente a las dos accio-
nes: la Educación es más social y "civilizadora", en tanto que la Enseñanza, es

3. JOYANES AGUILAR, L. Cibersociedad: los retos sociales ante un nuevo mundo
McGraw Hill. Madrid, 1997.

4. Considera su dimensión didáctica LORENTE BILBAO, E. "Las Comunidades vir-
tuales de Ensetianza—Aprendizaje". Disponible en Internet,
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/eneko.html.
[Consultado el 15/10/05]
5. Definición en MARZAL, M.A.; CUEVAS, A. "Documentación en Educación: un
encuentro inaplazable". En: 2nd European Conference on Information Technologies in
Education and Citizenship: A Critical Insight. Barcelona on June 26-28, 2002.
Disponible en Internet http://web.udg.es/tiec/orals/c27.pdf. [Consultado el 17/10/05].
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La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

más procedimental, orgánica y "cultural". A lo largo del devenir de la sociedad,
la relación entre ambas, en términos de prelación en los objetivos asignados a
la escuela, ha sido variada. Sin duda, en la escuela preclásica para la formación
sacerdotal primaba la Enseñanza, mientras en la escuela clásica para la forma-
ción del zoón politicón y el cives importaba más la Educación, situación que
vuelve a invertirse en las escuelas medievales y modernas, inclinadas al domi-
nio de técnicas intelectivas para el ejercicio de funciones gubernativas y admi-
nistrativas, así como para el dominio intelectivo de disciplinas científicas. Las

cIJ reformas educativas que se diseñan en el marco de las corrientes de renovación
pedagógica del siglo XIX y principios del XX, en cambio, buscan una finali-
dad educativa como objetivo de la institución escolar, circunstancia que se ha
visto decididamente avalada por las TIC y las innovaciones de la Sociedad de
la Información.

Ce1 En efecto, los "mensajes" en la Sociedad de la Información son asíncro-
nos y utópicos, esto es, pueden ser elaborados y publicados, pero también con-
sumidos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así lo entienden los
medios de comunicación de masas, de modo que sus ofertas mediäticas se rea-

a. lizan masivamente para un público genérico e incorporando muy diversos códi-
gos semióticos, pero su diseño contempla el consumo individualizado en el
lugar y tiempo que desee el espectador. En todo momento y lugar puede Ile-

g	 varse a efecto, por cualquier individuo, un acto de comunicación con una inten-
ción de aprendizaje. Más aún, muy al contrario del común convencimiento, la
omnipresencia de las TIC ha impulsado que nunca se haya leído tanto por tan-=
tos como ahora, una lectura y escritura, eso sí, al margen de los cánones lin-=
güísticos académicos. Es una lectura y escritura determinada por la urgencia y

N	 la provisionalidad en muchas ocasiones, en otras el mensaje hipertextual se
transforma en una atractiva disposición icónica para captar el interés, la gran

4«	 motivación de la información en la comunicación ciberespacial,
:71

• Las consecuencias son evidentes, De un lado, prima la novedad típica, el
interés inmediato, la captación sensorial de la información para la satisfaccióno

E de curiosidades, sobre el rigor expositivo de la argumentación, la reflexión
metódica de asimilación y la sistematización clasificatoria de la información
para generar y adquirir conocimiento. Se produce un divorcio entre lo que se
enseña y aprende en la escuela, referido a modelos y disciplinas alejadas de "lo
que pasa" y de demostración muy teórica en la academia y aplicación muy con-
creta y especializada en la profesión, y lo que se enseña y aprende en el cibe-
respacio, referido a intereses concretos, muy estimulantes, muy variados y
atractivos en un consumo sin complejidades. La enseñanza y aprendizaje cibe-
respacial no se orienta en la inmensa mayoría de los casos al conocimiento
científico, pero es bien claro que transmite valores, actitudes y "crea opinión",
esto es, es un formidable espacio educativo, De otro lado, por tanto, las TIC

14



Miguel Ángel Marzal

garantizan la enseñanza y aprendizaje ciberespacialcs y su espacio educativo,
en cualquier lugar, de modo que el fácil consumo del aprendizaje ciberespacial
impulsa una primacía de la Educación sobre la Enseñanza.

Se concreta así el escenario de la crisis de la escuela. La enseñanza y el
aprendizaje se pueden realizar, con mayor atractivo para el consumidor TIC, en
otros muchos espacios alternativos a la escuela, lo que justifica su "deslocali-
zación", pero además es que en los nuevos entornos tecnológicos la Educación
vuelve a ocupar un lugar prevalente sobre la Enseñanza, cuando la institución
educativa y su estructura normativa y orgánica es sólo un referente más, paula-
tinamente más periférico.

2.2. El reto de los nuevos "saberes"

La crisis escolar, por lo demás, no se refiere sólo a dónde enseñar y edu-
car, sino a qué y cómo enseñar, pero además integrar adecuadamente a un
nuevo modelo de educando.

La potencialidad tecnológica del hipertexto mediante nodos y enlaces
hace que su contenido permita la integración de distintos códigos semiöticos
(texto, imagen, sonido, olor), la horizontalidad de su información (puede refe-
rirse y remitir a una enorme cantidad de textos digitales sin jerarquía y estruc-
tura discursiva) y una ingente cantidad de datos relacionados por afinidad de
estímulos de curiosidad informativa. Si esto sucede con todos los contenidos
del hipertexto en red, los documentos con vocación de difusión científica para
su conocimiento y aprendizaje sufren una peculiaridad propia: su crecimiento
es exponencial, no sólo porque el Estado protagoniza una fuerte inversión en
I+D e l+D+i, por considerar la investigación e innovación como elemento clave
de política estratégica, sino por la necesidad perentoria de toda la comunidad
científica por difundir resultados de investigación, para cuantificar su impacto,
en tanto que factor de calidad y excelencia profesional.

Por otra parte, el progreso del pensamiento asociativo por el sostén del
hipertexto, ha relativizado el poder educativo de la materia. El polifacetismo,
junto con la transversalidad y polivalencia de los contenidos en los recursos
electrónicos plantean el problema de identificar su materia, sobre todo porque
la materia en un hipertexto está en relación directa con los conocimientos pre-
vios y expectativas de respuesta por parte del usuario. El efecto más inmediato
es que las ciencias, disciplinas o técnicas han iniciado una compleja interrela-
ción conceptual, cuyos productos de investigación se adaptan con dificultad a
las estructuras académicas taxonómicas habituales 6 . La Documentación, encar-

6. CLEGG, RS.; PALMER, G. (eds.). The politics of management knowledge. Sage.
Londres [etc.],I996.
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La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

gada en las unidades de información de ordenar la colección documental por
Sistemas de Clasificación (CDU, Dewey) según una estructura jerárquica del
saber, ha acusado recibo de tan perturbador cambio. D.W. Langridge ha distin-
guido, desde la óptica clasificatoria de la Documentación, entre disciplinas o
formas de conocer y objetos de conocimiento o fenómenos para saber7 . La difi-
cultad en definir la materia del contenido en un hipertexto ha provocado el
apunte de dos respuestas. Por un lado no pretender una adscripción temática,
sino referir su potencialidad epistemolágica 8 , esto es, la predisposición y pre-
dicción aplicativa del contenido para un campo de un área de conocimiento
concreta. Por otro lado, ciencias, técnicas y disciplinas están protagonizando un
conjunto de interrelaciones muy ricas, ágiles y volátiles, al ritmo de las nuevas
comunidades discursivas9, entendidas como convergencia temática de inter-
nautas en torno a un interés informativo, en las que son mucho más vigentes los
conceptos de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, syndisciplinariedad y
pluridisciplinariedad, definidos por I. Dahlbergi°.

El resultado es que las divisiones académicas parecen perder fuerza y efi-
cacia en los entornos tecnológicos, de forma que la estructura de saberes en la
escuela aparece con un sabor arcaico y con una carga teórica, que se compade-
ce difícilmente con la práctica cotidiana y el "saber real" utilizado en la vida.
El problema es tanto más acuciante, cuanto la escuela preuniversitaria se ha
universalizado, incorporando a muchos sectores de la población con destrezas
insuficientes y motivación deficiente en los aprendizajes significativos acadé-
micos. A la dificultad del saber, a su inestable estructuración sistemática para
derivar en conocimiento, se une la desmotivación de un conjunto notable de
educandos que no asimilan por no hallar una aplicación eficaz de lo aprendido
en la escuela para su vida, por lo que sin referente cognitivo no hay conoci-
miento, con la consecuente frustración y respuesta agresiva a lo que no se com-
prende por inútil. Una fractura más entre la escuela y la comunidad a la que
sirve.

7. Classification, its kinds, systems, elements, and applications. Bowker Saur. Londres
[etc.], 1992.
8. Cit. HJÖRLAND, B. Information Seeking and Subject Representation: An activity —
theorical approach to information science. Westport; Connecticut. Greenwood.
London, 1997.
9. Define KLEIN, D.A. Decision — anayitic intelligent systems automated explanation
and knowledge acquisition. Lawrence Erlbaurn Asociates. Hillsdale; New Jersey, 1994.
10. "Current trends in knowledge organization". En GARCÍA MARCO, F.J. (ed)
Organización del conocimiento en sistemas de infbrinación y documentación: actas del
I Encuentro de ISKO — España. Madrid 4 y 5 de noviembre de 1993. Librería General
de Universidad. Zaragoza, 1995.
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Miguel Ángel Marzal

2.3. Relativismo de la "autoridad"

Otro de los efectos de las posibilidades en los entornos tecnológicos es la
horizontalidad de los contenidos digitales en la red, provocando de resultas una
dilución de la noción de magisterio. El maestro, en su acepción latina de guía
en la enseñanza de conocimientos y modelo en valores educativos, es sustitui-
do por un gestor de recursos informativos y un administrador de expectativas
respecto de unos intereses por conocer. Esta tendencia se ve acentuada por el
tipo de recursos educativos digitales producidos y distribuidos para ser utiliza-
dos en un aula informatizada, en los que el elemento básico y vertebrador es el
aprendizaje procedimental, cuyo objetivo es la asunción de unas destrezas
para el manejo hábil del recurso, con un predominio de la arquitectura del
recurso adecuado para aprender y no tanto para enseriar. Es frecuente leer entre
los estudiosos del ciberespacio cómo prima la sintaxis técnica sobre la semán-
tica de contenido en los recursos digitales con vocación didáctica, esto es, el
educando recibe formación e cómo utilizar eficazmente las herramientas y sólo
tangencialmente asimilar intelectivamente el formato. La asimilación de conte-
nidos en la escuela adquiere un carácter subsidiario, en el convencimiento del
inconmensurable número de datos y su rápida obsolescencia. El aula deriva en
taller y laboratorio tecnológico y el maestro en instructor de habilidades y des-
trezas.

La mecánica sintáctica de las TIC tiene otros efectos, a partir de la gene-
ración de comunidades discursivas convertidas en comunidades virtuales en
torno a un "tópico" de interés. En estas comunidades el factor determinante es
el tópico, que une a una comunidad virtual mientras dura el interés, siendo su
funcionamiento la interactividad entre los miembros entre sí y respecto de los
contenidos digitales compartidos. Para el buen funcionamiento de esta interac-
tividad virtual se hace necesario un moderador o administrador, que agiliza la
comunicación, vigila las buenas prácticas de intercambio de mensajes, contro-
la la calidad de la información distribuida y compartida. En estas comunidades,
no hay un maestro, sino un facilitador. Naturalmente, un proceso tan vigoroso
contamina la dinámica en las aulas de la escuela.

El propio carácter tecnológico del hipertexto colabora en diluir la noción
de "autoridad". Los recursos digitales, por definición, incorporan nodos y enla-
ces, que remiten a recursos digitales de otros autores en la mayoría de los casos,
de modo que la noción de autoría intelectual del recurso se dispersa en una
autoría múltiple. Los documentos electrónicos que produce una comunidad vir-
tual, naturalmente, pertenecen a una edición compartida y conjunta, por lo que
la autoría se difumina en una autoría cooperativa. Por fin, los recursos digita-
les en red son sumamente inestables, tanto por la fácil alteración de su URL o
ruptura de enlaces, como por la posibilidad de que su contenido pueda ser reu-
tilizado o engrosado con aportes de otros autores, lo que suscita una difusa
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autoría colaborativa. El referente de una autoridad intelectiva, sustentadora de
axiomas científicos, también parece perder impacto en la red.

Naturalmente, todas estas circunstancias coadyuvan a que el docente-
maestro vea también "deslocalizada" su función en la escuela y que su "aucto-
ritas" pierda gran parte de su potencia moral, resultando una dinámica en el
aula en la que el "impacto" educativo" del maestro se vea cuestionado, como
su método didáctico.

2.4. Convergencias educativas

Uno de los efectos visibles de la Sociedad de la Información es la llama-
da globalización. En muy distintos escenarios y actividades asistimos a un pro-
ceso de convergencia de "actores" para crear un espacio más amplio de acción
donde ser más competitivo y garantizar progreso y crecimiento. La Educación
no podía ser menos, como se atestigua en el esfuerzo programático del Espacio
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), dentro del ámbito de la
Unión Europea".

El inicio del proceso de convergencia desde el nivel superior parece
seguir una dinámica deductiva frente a la inductiva, un estilo educativo muy
ajustado al tradicional modelo universitario "tomista" de la Europa continental.
Es sintomático que una institución tan asentada en su modelo, casi milenario,
como la universidad, haya sido la seleccionada para asumir desde su vertiente
didáctica el impacto de los nuevos entornos de aprendizaje, a impulsos de una
verdadera política de infórmación para la educación, siguiendo las directrices
de actuación de las instituciones de la Unión Europea. La referencia explícita,
dentro de las acciones de e-Europe 2002 y e-Europe 2005, a la e-Eclucation es
muy significativa. Dentro de la universidad, abundando en el mismo estilo edu-
cativo, las transformaciones hacia el modelo educativo son más ágiles y se
están implantando con mayor rapidez en el nivel superior, Postgrado, por delan-
te del 2° ciclo.

El modelo educativo universitario, concebido en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior a partir de la Declaración de Bolonia, es una prueba
inequívoca de que las autoridades académicas han superado la fase de diagno-
sis de problemas e hipótesis de soluciones, para comenzar a abordar las accio-
nes y medidas: los recientes Reales Decretos que regulan los estudios de Grado
y Postgrado 12 , respecto a la dimensión normativa, así como la puesta en mar-
cha de los primeros CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

11. Sitio oficial para aproximarse a su evolución se encuentra Disponible en Internet
http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id =3501 [Consultado el 05/10/05].

12. REALES DECRETOS 55/2005 de Grado y 56/2005 de Postgrado, de 21 de enero,
publicados en BOE n" 21 de 25 de enero de 2005. Disponible en Internet:
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Investigación) I3 , respecto a la infraestructura de información para la enseñan-
za y aprendizaje en la universidad, en el caso de España, vienen a respaldarlo.
Este escenario parece propiciar una dinámica que afectará necesariamente al
modelo educativo preuniversitario, sin duda mucho más complicado por afec-
tar al universo de la sociedad y a la formación-cualificación de toda la pobla-
ción, uno de los indicadores básicos (capital intelectual y recursos humanos)
para un modelo de desarrollo económico sostenible en el Primer Mundo, con
problemas graves y específicos dentro de la globalización.

Las reuniones desde Bolonia (1999) a Bergen (2005) han insistido y fun-
damentado un modelo educativo universitario convergente en las titulaciones
universitarias de la Unión Europea, la implantación de un sistema de créditos
común, ECTS (European Credit Transfer System), fomento de la movilidad de
profesores y alumnos y de medidas que aseguren la calidad del modelo, así
como promocionar una Educación Superior europea mediante acuerdos en el
desarrollo curricular, la cooperación institucional y programas integrados de
estudio, formación e investigación 1 4,

Este proceso de convergencia se comporta como un motor formidable en
el diseño de un modelo educativo que, por definición, debe adecuarse a pará-
metros muy diferentes y necesariamente orientados hacia competencias propias
de un sistema inmerso en la Sociedad de la Información.

3. PERSPECTIVA DIACRÓNICA DE LOS MODELOS EDUCATIVOS
Y BIBLIOTECA ESCOLAR

Según se ha argumentado más arriba, cada cultura, en sus consecutivas
etapas históricas ha hecho prevalecer la Educación o la Enseñanza, suscitando

http://www,boe.es/g/es/boe/dias/2005-0 1-25/seccion 1.php#00003	 [Consultado
27/01/05 ].
13. RE13IUN, organismo que aglutina a las bibliotecas universitarias españolas, está
impulsando la investigación y la transformación de estas en CRAI, con el fin de pro-
porcionar el apoyo adecuado al modelo educativo universitario que ya se está implan-
tando en Europa. Pueden consultarse documentos al respecto en la web de Rebiun, y
en especial en la el enlace correspondiente a sus II Jornadas Rebiun Disponible
Internet:
http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/nova/jornadasisegundas jornadas_rebiun/introltm
[Consultado el 18/10/051.
14. Una excelente visión diacrónica del proceso, con insistencia en Documentación
por EST1VILL, A. "Tendencias en la formación de profesionales bibliotecarios: el pro-
ceso de convergencia europea, una oportunidad de redefinir las orientaciones profe-
sionales y contenidos de la titulación" En Universidad de Murcia, ANABAD,
Consejeria de Educación y Cultura de la Región de Murcia, Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura (eds), Foro Biblioteca y
Sociedad. Experiencias de Innovación y Mejom. Murcia: 14-16 de octubre de 2004.
CD-ROM.
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a lo largo del tiempo una biblioteca escolar, en tanto que unidad de informa-
ción adscrita a la escuela, convertida en el espejo del modelo de escuela, que la
comunidad educativa de cada época reclamaba. En algún momento de este
devenir histórico, la escuela ha reclamado una biblioteca auxiliar y comple-
mentaria en el sistema educativo, con un papel periférico e ilustrativo, nunca
central ni constitutivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conviene, pues,
precisar los principales hitos de este devenir en nuestro modelo de "civilización
occidental", para así fundamentar adecuadamente las funciones y caracteres
que, por acumulación histórica, ha ido acrisolando la biblioteca escolar, una
perspectiva diacrónica que no pretende ser un "estado del arte histórico", sino
definir los cometidos en cada época se adjudicaron a este tipo de biblioteca.

3.1. La biblioteca escolar, refuerzo del saber escolar

Es un período en el que hubo una alternancia en la primacía de la
Educación y la Enseñanza. La escuela transmite valores y el modo de com-
prender el mundo, alternando con períodos en que se establecen los medios
didácticos para garantizar la eficacia en la transmisión de saberes.

La escuela en su modelo preclásico era un centro de adiestramiento en la
competencia lecto-escritora y la memorización de saberes, reputados como
autoridad reverenciada e inmutable, modelo que no precisa una "biblioteca",
sino un archivo en tanto que thesaurus de saberes insuperables. En el modelo
educativo clásico grecorromano, importaba formar al cives (persona en su
pleno sentido) particularmente en la Retórica, Oratoria y Dialéctica para desa-
rrollar la "sofia" en el intelecto y la verosimilitud (no necesariamente la ver-
dad) de los fenómenos para desenvolverse en el ágora o foro. Esta concepción
formativa reclamó la presencia de la biblioteca en el sistema educativo l5 , pero
únicamente corno instrumento auxiliar para fundamentar y hacer más sutiles
los argumentos en la exposición del maestro y en los ejercicios dialécticos de
los escolares, al tiempo que espacio para ilustrar y ampliar las disertaciones y
los temas de debate. La escuela clásica es peripatética, entorno poco propicio
para una biblioteca, por cuanto es una escuela que cuestiona el mundo de modo
perceptivo por contraste con la realidad. La organización del conocimiento, la
base del reputado Racionalismo clásico, tenía por objetivo ordenar el mundo de
la percepción sensorial.

El modelo educativo medieval, que pivota sin duda sobre la Enseñanza,
no precisaba la biblioteca en la schob. El documento escrito es anecdótico en

15. Entre los ejemplos documentados, Platón la creó para su Academia y Aristóteles
para su Lykeos, en tanto que los Ptolemaidas fundan en Alejandría una biblioteca aca-
démica y científica para investigadores al servicio su Museion, verdadero centro supe-
rior de investigaciones científicas.
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cualquier procedimiento (el derecho de sangre y consuetudinario impera), por
lo que la escritura se retrae a un scriptorium, depósito y thesaurus de un saber
antiguo venerable, insuperable e inalterable, pero transmitido por autores peli-
grosos y anticristianos por su origen pagano clásico, judío e islámico. Aún así,
en un proceso de lento reencuentro con el modelo educativo clásico, los
Estudios Generales, primeras universidades, recuperaron la biblioteca en un
centro educativo como de fundamento de argumentación para la tesis, ilustra-
ción de conocimientos impartidos en la lectio, copia de las pecias en el segui-
miento de la clase magistral y material para las disertaciones en la dialéctica
del aula. El carácter auxiliar para la investigación de maestros (como la
Biblioteca del Museion de Alejandría) y con una proyección derivada en el aula,
será el espíritu que anime las bibliotecas de la Academias renacentistas y uni-
versidades barrocas. En la enseñanza preuniversitaria, sostenida por los conce-
jos urbanos e incluso los gremios, el gramático adoctrinaba en conducta cris-
tiana, saberes inmediatos de la vida cotidiana y ejercita la competencia lecto-
escritora, con un material escolar limitado y doméstico. La titánica lucha entre
las Reformas católica y protestante, sin embargo, desarrolló el modelo jesuíti-
co de escuela, donde la enseñanza es milicia (instrucción) y el conocimiento un
conjunto de saberes compactos, completos e indiscutibles (disciplinas) para la
vida del buen cristiano.

Aún respondiendo a un modelo de predominio de la Enseñanza, la
Ilustración supuso el diseño de un modelo educativo reformado para crear un
hombre nuevo, sujeto de derechos (definidos a partir de la supremacía de la ley
en Locke y la división de poderes en Montesquieu) y destinado a la utilidad en
la sociedad. A impulsos del Absolutismo Ilustrado, la escuela comienza una
lentísima emancipación de la férula de la Iglesia, un proceso de secularización
del saber. El conocimiento se sacude de la férrea tutela del saber greco-latino
(el Neoclásico ya no es un Renacimiento, o recuperación del mundo clásico
interpretado desde la óptica cristiana, sino implica su dominio para perfeccio-
narlo e iniciar otras rutas). La Enciclopedia se publica para explicar el mundo,
soportado por la interpretación desde las taxonomías y las Clasificaciones del
saber. Es lógico, pues, que desde un modelo que depuraba la Didáctica en la
Enseñanza, pronto surgiese la Pedagogía como ciencia de la Educación, al calor
de los principios educativos apuntados por Rousseau, y así apareciesen sus pri-
meras autoridades, como Pestalozzi, Fröbel y Herbart, cuyo objetivo era refle-
xionar sobre modelos efectivos para el aprendizaje a través de la experiencia,
la acción y el interésI6.

16. Los hitos diacrónicos se siguen en MARZAL, M. A; CUEVAS, A.; COLMENE-
RO, M. J. 2005. La Biblioteca Escolar conto Centro de Recursos para el Aprendizaje.
[CD-ROM D.L PM-398-2005 y ISBN 84-7632-917-2]. En: V Congreso Internacional
Virtual de Educación. Universidad de las Islas Baleares y Cibereduca, 7-27 Febrero
2005.
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Se apuntaba así el ' Empirismo decimonónico y el Positivismo, cruciales
para la organización del saber y orden de las colecciones documentales en las
bibliotecas.

3.2. La biblioteca escolar, unidad para reformas educativas

La alternancia entre Educación y Enseñanza continuó, siguiendo un
ritmo distinto, derivado de la creciente importancia de "lo público". En el
comienzo del siglo XIX, la primacía de la Educación pareció periclitar en favor
de la Enseñanza, puesto que importaba la asimilación de saberes (no el saber),
la diestra manipulación de instrumentos y las aplicaciones "técnicas", junto a
los diseños "científicos".

Nacía el modelo educativo de la escuela industrial. El naciente Estado
contemporáneo precisaba identificarse con una nación, por lo que sus indivi-
duos requerían una "formación política", unas nociones sobre su papel en el
cuerpo político, proceso que se solapó con la Revolución Industrial, que exigía
una competencia lecto-escritora de la masa trabajadora para una maquinización
sucesivamente más compleja. La escuela y el maestro nacional son el soporte
de la identificación con la nación, alejada de la Iglesia, ente supranacional y
agente en la colisión entre los valores republicanos y los valores eternos. La
biblioteca escolar, en este modelo, debe ser un taller suplementario para la for-
mación del ciudadano trabajador. El maestro es el director de la Enseñanza,
concebida corno transmisión de las exigencias del Estado liberal, una transmi-
sión unidireccional y ejemplificadora. Es muy significativo el desarrollo de las
bibliotecas públicas, como soporte de la acción alfabetizadora de la escuela y
espacio documental para ilustrar los conocimientos en ella impartidos, esto es,
un servicio ajeno al espacio y currículo de la escuela 17.

Las deficiencias del Liberalismo y su sistema político, así como la emer-
gencia del pensamiento procedente del "movimiento obrero", alumbraron la
Democracia y el Marxismo, como soporte de sistemas políticos alternativos, a
finales del siglo XIX. En ambos sistemas políticos, la función y formación del
ciudadano variaban radicalmente, incluso el concepto de "individuo" adquiría
otra dimensión, un "hombre social" al que inculcar valores por la Educación en
comunidad. El sistema educativo recuperaba el afán por transmitir una
Educación, junto con un eficaz binomio Enseñanza-Aprendizaje. La Educación
y su reforma se convertían así en un problema capital para la civilización indus-
trial, para el que se proponían tres modelos a partir de sendas instituciones
escolares: los liceos franceses, capaces de crear un "sistema republicano" de

17. Ha analizado esta dificil relación SALABERRÍA, R. Bibliotecas públicas y biblio-
tecas escolams: una colaboración imprescindible, MEC. Madrid, 1995.

22



Miguel Ángel Marzal

valores; la escuela norteamericana, capaz de nutrir un poderoso espíritu nacio-
nal y un desarrollo económico formidable; los institutos alemanes, dentro de la
política social de Bismarck, capaces de sustentar una industrialización sólida y
más eficaz que en el modelo británico, bajo una protección social más solida-
ria".

Así las cosas, el método pedagógico tradicional, memorístico, pasivo,
punitivo, sin interacción dialógica, sobre materias anticuadas, sufre una con-
testación durísima. Se pretende una educación "natural" (experimentalista,
ejercitación física), adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje, diversa en
los estímulos didácticos, integradora del alumno en su proceso de aprendizaje
y fundamentalmente activa. Nacía así un robusto movimiento de renovación
pedagógica en torno al krausismo y la Nueva Educación, que derivan en dife-
rentes modelos de renovación educativa, en cuyo diseño y filosofía incorporan
la biblioteca, la biblioteca escolar, como pieza fundamental: el método de pro-
yectos (Dewey, Kilpatrick) impulsa un método de aprendizaje por investigación
a través del uso de fuentes de información y bibliotecas; el sistema de peloto-
nes (Detroit) integran los talleres y la biblioteca como espacios de diversifica-
ción en el aprendizaje; el sistema Winnetka, otorga la mayor relevancia a los
"recursos" de aprendizaje, sobre todo la biblioteca de aula; el sistema Dottrens,
inaugura el trabajo por fichas, nutridas por la información en biblioteca; el sis-
tema Shores, que adapta el sistema educativo según la disciplina mediante las
library-colleges; el sistema Freinet y Montessori, que concibe el aprendizaje
significativo sobre los "documentos", útiles del aprendizaje por experimenta-
ción. Era una Nueva Escuela, que llamó C. Reddie, donde el niño se concibe
como un ser libre, activo y creativo. En España estas corrientes educativas fue-
ron pronto conocidas, si bien su difusión la llevaría a cabo la Institución Libre
de Enseñanza (1876) y su Boletín (1877). Sus grandes figuras, Giner y Cossío,
lograron celebrar en 1882 un Congreso Pedagógico que fue capaz de atraer la
atención oficial y gestar en la administración un espíritu proclive a reformas,
incluida la dignificación profesional del maestro. En 1882 Cossío fundaba el
Museo Pedagógico como centro de innovación pedagógica.

La acción pedagógica regeneracionista, se vio complementada por la for-
mulación de acciones pedagógicas alternativas, fuera del sistema. El socialis-
mo propuso su propio modelo escolar siguiendo un modelo pedagógico de
"escuela unificada", como extensión formativa y cultural del proletariado, en la
que fue frecuente la creación de bibliotecas en las Casas del Pueblo.
Particularmente activa fue la filosofía educativa del anarquismo, movimiento
que considera la educación el estadio preliminar para la formación obrera en su

18. GANDOULY, J. Pédagogie et enseignement en Allemagne de 1800 a 1945. PUS.
Estrasburgo, 1997.
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acción política revolucionaria. Esta preocupación fue evidente en Bakunin y
sus inmediatos discípulos y justificó la fundación por Paul Robin del Orfanato
de Cempuis, corno centro escolar. Nacía así la Escuela Racionalista, como
poderoso movimiento de renovación pedagógica, basado en una filosofía racio-
nalista, humanitaria, antimilitarista, proclive a una metodología de aprendizaje
autónomo y experimentalista, por cuanto el alumno debe descubrir el conoci-
miento sin el tamiz de la autoridad, todas ellas razones por las que la bibliote-
ca escolar cumplía una función nodal en el sistema educativo.

En España, junto con la adscripción a los movimientos anteriores (Núñez
de Arenas para el modelo socialista, Ferrer Guardia con la Escuela Moderna
anarquista, entre otras experiencias), tuvo un mayor impacto la acción pedagó-
gica colegiada, más atenta a la efectividad por vías institucionales y por acción
mancomunada en torno a una "escuela". Por inspiración de la Institución Libre
de Enseñanza, el 11 de enero de 1907 se presentaba la Junta de Ampliación de
Estudios I9 , cuyo Reglamento se aprobó el 16 de junio de ese año, con la misión
de becar investigadores para ampliar su cualificación, celebrar congresos, difu-
sión de las innovaciones científicas y fomento de la investigación y la pedago-
gía20 . También en 1907 se creaba el Institut d'Estudis Catalans para el fomen-
to de la investigación y la cultura catalanas, donde se concedió especial impor-
tancia a su biblioteca: el 28 de septiembre se tomaban disposiciones para la
adquisición de fondos, incluso el 7 de noviembre se solicitaba al ayuntamiento
barcelonés su transformación en Biblioteca Catalana. La iniciativa prosperó
porque en los estatutos del instituto de 1910 se le reconoció como Biblioteca de
Catalunya, siendo su primer director Rubió i Balaguer, gran conocedor del
movimiento bibliotecario anglosajón. Por RD de 6 de marzo de 1910 se insti-
tuía la Residencia de Estudiantes, bajo la dirección de Jiménez Fraud, para aco-
ger a artistas e investigadores en el ejercicio de su labor creativa. Una de las
misiones concedidas a la Residencia fue la de generar una red de bibliotecas
populares con el objetivo de enseñar y mantener activo el gusto y la curiosidad
por el conocimiento, si bien la primera biblioteca hubo de esperar hasta 1918.
Esta misma misión se encomendaría a la futura Residencia de señoritas (1915),
cuya cooperación con el Instituto Internacional de Madrid propició cursos de
formación técnica para bibliotecarias, al mismo tiempo y con el mismo sentido
que la Escola Superior de Bibliotecarias de la Mancomunitat catalana, dirigida
por Eugenio D'Ors, en el convencimiento de que las mujeres cumplían mejor
una misión espiritual educativa desde las bibliotecas. Su relevancia en la acción

19. SÁNCHEZ RON, J.M. (coord.). La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 80 años después 1907-1987. CSIC. Madrid, 1988.

20. La acción pedagógica de la Junta en MARÍN ECED, T. La renovación pedagógica
en España (1907-1936): los pensionados en Pedagogía por la Junta de Ampliación de
Estudios. CSIC. Madrid, 1990.
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educativa desde la biblioteca escolar alcanzaría plena madurez durante la II
República21.

3.3. La biblioteca escolar, centro de Tecnologías de Información

Durante las décadas de los arios 70-80 del pasado siglo, se asistió al de-
sarrollo de los medios audiovisuales y su impacto social a través de los medios
de comunicación de masas, los cuales, aun cuando transmitían una información
y propiciaban una lectura dinámica e icónica 22 , no consiguieron alterar la fun-

ción y caracteres de los materiales didácticos tradicionales 23 . Esto fue debido,
quizás, a poseer un discurso argumentativo propio que no compatibilizaba ópti-
mamente con el escolar24 , a pesar de los interesantes proyectos de Televisión
Educativa y vídeos didácticos. Estas experiencias fueron comprobando que el
educando adoptaba la misma actitud que el espectador, esto es, una posición
pasiva de consumo acrítico de la información recibida. Como innovación
didáctica, la incorporación de los medios audiovisuales demostró que cada uno

de los medios informativos posee su propio discurso, difícilmente extrapolable,
y sigue su propio mecanismo de eficacia comunicativa. El concurso de las tec-
nologías de la comunicación en el aula incorporó, además, la noción de medios

didácticos, junto a los materiales didácticos, iniciándose así una paulatina com-
plejidad en el concepto, uso y formato de todo aquel instrumento documental
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ya en la década siguiente de los 90, y acorde a los nuevos entornos, se
apuesta por la incorporación de la Tecnología Informática en el espacio esco-
lar. Se desarrolla así la EA0 (Enseñanza Asistida por Ordenador), cuyo objeti-
vo era integrar las potencialidades del hipertexto en la metodología didáctica y
fomentar una alfabetización informática o digital que recondujese los efectos
educativos más nocivos de la Sociedad Postmoderna. Sin embargo, el ordena-
dor se convertirá en una mera pizarra electrónica, donde los materiales didác-

ticos derivan en unos medios didácticos electrónicos, que se comportan como
complemento del discurso oral. La utilización del ordenador en el aula se resol-
vía en la comprobación de la pericia tecnológica de uso por el educando, y en

21. CARIDAD, M; MARZAL, M.A.; JORGE, C. "La dimensión «regeneradora»" de

las bibliotecas en la época de Canalejas". En: Ponencia al Congreso José Canalejas é

a sua época. Ferrol, 6-9 de abril de 2005.
22. GRANDI, R. Texto y contexto en los medios de comunicación. Bosch. Barcelona,

1995.

23. ÁLVAREZ A. et al. Medios audiovisuales en la enseñanza. Un dilema de fin de

siglo. Palacio del Libro. Montevideo, 1994.
24. GONZÁLEZ REQUENA J. El discurso televisivo: espectáculo de la postmoder-

nidad. Cátedra. Madrid, 1999.
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un complemento aditivo del discurso oral y textual de la unidad didáctica, de
modo que la consulta de recursos digitales y URLs adquirían una dimensión
periférica en el proceso de enserianza-aprendizaje. De nuevo, quedó patente
que esta nueva tecnología de la información y comunicación poseía su propio
discurso, cuyas pautas y reglas debían ser analizadas para su optimización edu-
cativa. Sólo una década más tarde, comenzó a hablarse del origen de un dis-
curso electrónico, para el que eran precisas sus propias competencias. El
impacto de estos medios didácticos en la biblioteca escolar quedó así reducido
a una diversificación de soportes.7.1

-o
ce
-o

	

	 Sin embargo, en este proceso existe un fenómeno desconocido. El des-
arrollo de la Sociedad de la Información, más aún con la llegada de Interneto
desde 1995, ha supuesto la conversión de la información en un "valor", a par-.

czt	 tir de la definición de la Sociedad Postindustrial (década de los 90 del siglo
XX), en la que la información es un recurso, considerándola como elemento'
del capital intelectual. La nueva función económica de la información como

N	 motor de desarrollo planteó como problema grave una nueva y necesaria cuali-
ficación de la mano de obra, hábil en el uso de las tecnologías de la comunica-

0. . ción y competente en el procesamiento de las tecnologías de la información.
Las habilidades profesionales eran sustituidas por las "competencias". La edu-
cación alcanza así una importancia mayor que los factores productivos tradi-
cionales (tierra, trabajo y capital), de modo que la información derive en cono-
cimiento y la Sociedad de la información en Sociedad del conocimiento, un
objetivo educativo cada vez más visible en las iniciativas de desarrollo educa-
tivo en la UE25 . Se desarrolla así el concepto de educación digital, entendida
como aquel proceso educativo que tiene por objetivo la adquisición de compe-
tencias para aprender a aprender, en un proceso de formación permanente

1.4	 mediante el uso de tecnologías digitales26.
0:1

El nuevo modelo escolar parecía inclinarse hacia la "escuela expandida"
o "campus expandido", donde el conocimiento es construido por cada indivi-

duo con el concurso de las tecnologías digitales educativas.

o

25. DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE. Benchmarking Education in the
Information Society in Europe and (he US.(March 2003). Disponible en Internet:

c1J http://www.empirica.biz/sibis/files/WP5_No4_Education2.pdf [Consultado el
21/10/05]

4c5 26. CARIDAD, M.; MARZAL, M.A.; AYUSO, MD.: Jorge, C.; AYUSO, M.J.; VIA-
NELLO, M.; MORALES, A.; MONJE, T.; GARCÍA, E; PÉREZ, B. "El papel de
España en la Sociedad del Conocimiento: retos de equiparación a los paises de la
Unión Europea". En MERLO VEGA, J.A. (ed). Sociedad de la infbrmación e infor-
mación para la sociedad. V Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación.
Universidad-Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Salamanca, 2004.
Págs. 13-64.
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4. CONTENIDOS DIGITALES Y SABER

En todo caso, las TIC han tenido una inoculación imparable y mucho más
efectiva, que su sola consideración como herramientas e instrumentos técnicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. La constitución del cibe-

respacio desde Internet permitía la creación de un ambiente inmenso para la
edición de contenidos de cariz muy diverso, algunos de ellos con información
educativa, otros con información formativa, otros con vocación y voluntad de
soportar la Educación digital. Los profesionales de la Educación no podían
obviar este reto.

Se asentaban así los fundamentos de la Tecnología Educativa, como espe-
cialidad dentro de las Ciencias de la Educación, para dilucidar los principios
educativos en la red, así como también los medios que podían soportarlos, tanto
en su forma de programa informático, como de servicio telemático. Dos con-
ceptos precisan, pues, ser definidos:

• Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educati-
vo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para faci-
litar el desarrollo de las actividades formativas27.

Ambos instrumentos educativos, si bien no ven transformadas sus carac-
terísticas y funcionalidades con la digitalización, si experimentan un cambio
sustancial en la representación y organización de sus contenidos. Desde el
punto de vista de la biblioteca escolar, sin embargo, el impacto es contunden-
te: la colección documental educativa experimenta una notoria diversificación,
ya evidente por contar con depósitos en soporte papel y audiovisuales. La

biblioteca escolar se incorpora al elenco de bibliotecas compuestas o híbridas,

pero su auténtico reto se presenta en gestionar los contenidos de los recursos
digitales en red para adecuarlos a una eficacia didáctica. La respuesta a este

reto implica abordar tres facetas.

4.1. Los nuevos materiales didácticos: learning objects

En Internet se han ido perfilando sitios web que incorporan nodos infor-
mativos, enlaces, software, intranets para teleformación con plataformas digi-

tales, páginas web y recursos relacionados con la Educación y con una inten-
ción formativa, pero no cabe duda que es mucho más idóneo para la biblioteca
escolar unos fondos integrados por materiales didácticos web, entendiendo por

27. Definiciones tomadas de MARQUÉS GRAELLS, P. Los medios didácticos.

Disponible en Internet: http://dewey.tiab.es/pmarques/rnedios.htm [Consultado el

24/10/05].
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tales aquellos diseñados digitalmente corno materiales curriculares para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en entornos tecnológicos. Son sus principales
características: su elaboración con una intención formativa, al servicio de una
programación didáctica; su información tiene una conexión hipertextual, para
que el educando navegue por una evaluación propia de interés; su formato es
multimedia, como estímulo e integración de una semiótica diversa; su accesi-
bilidad debe ser muy amplia para un almacenamiento masivo de datos; su dise-
ño debe ser interactivo, de modo que garantice una secuencia flexible de apren-
dizaje para el educando; su interfaz ha de ser usable, con un diseño gráfico

-o
atractivo; su estructura debe integrar un conjunto de actividades, como tareas
de refuerzo para la asimilación del contenido; su oferta debe permitir la comu-
nicación entre los educandos de modo sincrónico o asincrónico28.

o
o;..	 Los constantes avances tecnológicos permiten cada vez con mayor efica-

cia una mayor y mejor integración de las características antes apuntadas, de
CJ

Cr1	
forma que soportan un diseño instructivo paulatinamente más apto para entor-
nos tecnológicos y la Educación digital. Desde el punto de vista de la

N

1J
i.	

Documentación, este tipo de material digital integrado, con intención y voca-
ción educativa, ha ido definiendo su personalidad como recurso, al que D.

:o
o
E .

›, 11
= Merril denominó objeto de conocimiento o componente instructivo, pero W.

Hodgins impuso en 1994 la denominación de learning objects (en adelante
LO), para designar el trabajo del grupo de Arquitectura del Aprendizaje, en el

49	 CedMa (Computer Education Management Association), denominación que
o

busca su correlato en la traducción española objeto de aprendizaje. En princi-
piolos LO se concibieron corno pequeños componentes instructivos que pue-
den ser usados en diferentes contextos de aprendizaje, accesibles y manipula-

te
N	 bles colaborativamente por parte de muchos usuarios.
1.J

Una primera aproximación conceptual identificó los LO a LEGO pero al
contrario que las piezas de LEGO, los componentes instructivos de los LO ni
son compatibles con cualquier otro componente, ni pueden ser agrupados-apli-

c)	 cados como y donde se desee, ni su uso educativo es mecánico. Más afortuna-
da fue la adscripción de los LO en la Teoría del Diseño Instructivo, entendidao
como aquella teoría que describe métodos instructivos de carácter probabilísti-
co y divisibles en otros métodos simples, al tiempo que describe las situaciones
educativas en las que son aplicados esos métodos 29 . Se define así una

C.4

28. Define y caracteriza ÁREA, M. "De los webs educativos al material didáctico.11	 web". Comunicación y Pedagogía. N' 188. 2003. Págs. 32-38.
29. REIGELUTH, C. M.. "The elaboration theory: Guidance for scope and sequence
decision". En: C. M. REIGELUTH (ed.). Instructional design theories and models: A
new paradigm of instructional theory. Lawrence, Erlbaum Associates. Hillsdale (N.J.),
1999. Págs. 5-29.
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Arquitectura Instruccional que comprende cuatro instrumentos para facilitar el
descubrimiento, selección y uso de los LO: descubrimiento, como primer ins-
trumento para dotar aleducando de una vía para iniciar la búsqueda por uno o
más LO; presentación, inspección, recomendación, triple funcionalidad del ins-
trumento, por cuanto dispone los LO obtenidos en la búsqueda según el orden
estimado oportuno para el educando, un algoritmo inspecciona los criterios de
búsqueda y preferencia del educando, por fin el instrumento recomienda infor-
mación al remitir al educando hacia otros LO con contenidos afines o comple-
mentarios al seleccionado; combinación, presentando una secuenciade LO, con
distintas posibilidades para contextualizar el aprendizaje; reflexión, por cuanto
el instrumento capta los comentarios del educando sobre el funcionamiento del
LO, incluso relaciona al educando con otros de similar perfil al suyo.

La adscripción de los LO dentro de una Arquitectura Instruccional ha per-
mitido un proceso de precisión conceptual mediante definiciones, entre las que
es particularmente atractiva la presentada por L'Allier 30 , que los entiende como
la unidad estructural más pequeña e independiente que contiene un objetivo,
una actividad o una evaluación para el aprendizaje. Enseguida el autor se detie-
ne en precisar estos tres elementos constitutivos de la definición: objetivo es un
componente estructural que describe los criterios para la consecución de unos
resultados previstos en una actividad; actividad, referida siempre a un objetivo,
es un componente que inocula un aprendizaje; evaluación, es un criterio e indi-
cador que determina si un objetivo ha sido logrado.

La necesidad de un consenso epistemológico hace considerar tres ele-
mentos de definición:

• Diseño instructivo

El contenido del LO se diseña a partir de una comprensión global del
curriculum, de modo que permita una microvisión táctica educativa para con-
vertir al LO en un instrumento reusable según las situaciones instructivas y el
nivel de profundidad que desee ser analizado el tópico del LO. El diseño ins-
tructivo en los LO, pues, sólo alcanza un valor semántico para el aprendizaje
significativo cuando se inscribe en una situación instructiva en la que el LO
está relacionado con los otros según una determinada Arquitectura
Instruccional. El diseño tiene como principales condicionantes: la granulan-

dad, o tamaño del LO, y la visualización, acorde al principio de intención de

aprendizaje, presentando ordenados sus componentes instructivos.

30. I2ALLIER, J.J. Frame of Refrence: NETg's Map to the Products Their Structure
and Core Belief Disponible en:
http://www.netg.com/research/whitepapers/frameref . asp [Consultado el 25/10/05].
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• Propiedades predicativas

Fundamentalmente dos: la intención de aprendizaje, definida por dos
aspectos característicos, la forma, conjunto de rasgos y caracteres que permi-
ten no sólo percibir, sino asimilar y comprender el LO, y la relación, proceso
inferencial para transformar el LO en conocimiento, que tiene como eje articu-
lador el discurso, entendido éste como un constructo capaz de dotar de una
lógica razonada la percepción del usuario con la información contenida en el
LO; la reusabilidad, que supone establecer una separación entre creación y
difusión de un LO, con el fin de que el recurso esté potencialmente dispuesto
para ser aplicado en distintas situaciones instructivas.

• Funcionalidad

Referida a tres aspectos: Accesibilidad, mediante la publicación de nor-
mas y especificaciones que soporten la compatibilidad e interoperabilidad de
los LO, por lo que la investigación se ha orientado en las implementaciones a
partir de los metadatos, como han hecho el Learning Object Metadata Working
Group, el IMS Global Learning Consortium, el Dublín Core Metadata
Iniciative y, más recientemente, la estructura de metadatos lanzada por IEEE,
los LOM (Learning Objects Metadata); Interoperabilidad, esto es, un sistema
colaborativo que filtra la información durante la colecta y la propagación de
noticias sobre las cualidades de los componentes instructivos de los LO, gene-
rando una ordenación de prioridades según la evaluación por parte de los edu-
candos, que también incorporan sus recomendaciones; Aplicabilidad, en tanto

que enunciación de los servicios que puede prestar un LO en un entorno edu-
cativo, mediante la incorporación de tutores, expertos, grupos de aprendizaje
colaborativo, situaciones de aprendizaje, actividades de aprendizaje, materiales
de aprendizaje, medios tecnológicos de ejecución, estructuras conceptuales,
ideas instructivas, feedback.
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Fig. 1. Imagen de un repositorio de LO

4.2. Nuevos modos de organizar el contenido para conocer
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Uno de los axiomas en nuestros modelos educativos es que la cultura es	 tg

• '

siempre escrita por sustentar su esencia lógica y racional, de modo que la alfa- 	 N

betización implica la competencia lecto-escritora. La cultura escrita, en opinión -o
de Lévy—Bruhl, está determinada por la tecnología de comunicación utilizada.
Ser letrado es, en expresión de Kuhn, compartir un paradigma que identifica al
lector con una comunidad textual y discursiva con la que comparte un corpus
de creencias. Los modelos educativos y la alfabetización, pues, se asentaron 	 o
sobre los principios lectores de la disposición del contenido en el libro manus-
crito y luego en el libro impreso. 	 g..

"S
Sin embargo, los hábitos lectores sufrieron una profunda subversión

como consecuencia del desarrollo de las TIC. El concepto de lectura y alfabe-
tización sufrían una variación espectacular31 . Las TIC realmente aportaron un 	 o—

modelo en el que la estructura lineal, secuencial y jerarquizada era sustituida

31. Analizan los efectos educativos USHER, R.; EDWARDS, R. Postmodernism and
Education. Routledge. London (NY), 1994.
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por otra relacional, interactiva, transversal, simultánea y dinámica. Se perdía
una representación global del conocimiento a favor de otra fragmentada, que
exigía una educación reticular multimedia para dar significado al nuevo proce-
so comunicativo. Este proceso, se unía a lo que los sociólogos identificaban
como la enunciación de dos nuevos modelos culturales. De un lado, la Cultura
— Mosaico, analizada por A. Moles, en la que por acción de los medios de
comunicación de masas, los mensajes se asocian a valores prefijados, atomi-
zando los coeficientes de comprensión e interés del receptor y así, fragmenta-
dos, los mensajes se asimilan. Los átomos culturales son integrados en la
memoria del individuo en niveles distintos según la motivación, y en degrada-
ciones diferentes según la selección. La lógica es sustituida por la dialéctica
ensayo-errorn. De otro lado, la Cibercultura, que puede reducir las manifesta-
ciones culturales a una combinación binaria en bloques de información digita-
lizados para generar realidades virawles33 . El software el ordenador sostiene
una sintaxis, pero no una semántica, por lo que prima la lectura más para un
uso experto del programa instrumental que para asimilar saberes34.

La lectura y alfabetización, a partir de las TIC, se enfrentaban a un nuevo
escenario tanto por el soporte, como por la disposición del contenido en él. En
efecto, hipertexto e hipermedia establecen nuevos vínculos entre autor, lector y
texto por posibilitar múltiples derivaciones personalizadas, siguiendo estímulos
individuales indagativos, causales, comparativos, descriptivos o secuenciales.
La competencia lectora digital debe asumir una estrategia que permita asimilar
su estructura textual para su interpretación e incorporar con eficacia los cono-
cimientos previos desde el contexto, con el fin de que el dato informativo deri-
ve en saber. Hipertexto e hipermedia alumbran así una lectura extensiva, orien-
tada hacia una politextualidad, que opone y complementa textos, imágenes,
sonidos, redes de correspondencia y redes interactivas, una auténtica metalec-
tura35 , practicada sobre el metarrelato, en el que se descompone el continuum
narrativo.

Los contenidos en un hipertexto se disponen de un modo tan propio que
su representación en el discurso electrónico ha dado origen al concepto de
género digital36, con sus propios actos de comunicación y estrategias cogniti-

32. Expone sus tesis en MOLES A. La comunicación y los Mass-media. Mensajero.
Bilbao, 1975 y Sociodinómica de la cultura. Paidos. Barcelona, 1978.
33. LOTMAN, J. M. "Cerebro—texto cultura—inteligencia artificial". Semiosfera, 2.
1993. Págs. 73-100.
34. Sugiere LYON, D. Postmodernidad. Alianza Editorial. Madrid, 1996.
35. Debemos el término y presunción de caracteres a BAZIN, P. "Hacia la metalectu-
ra" En NUNBERG, G. (comp.). El futuro del libro. Paidós. Barcelona, 1998.
36. BEGHTOL, C. "The Concept of Genre and its Characteristics". Bulletin of the
American Society for Information Science and Technology, 27 (2).
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vas, necesarios para redefinir el carácter de la coherencia y cohesión en el
texto37 , dos estructuras que en el texto tradicional se disponían en paralelo, pero
que en el entorno tecnológico aparecen fundidas, como también altera el orden
argumentativo que procuraban la superestructura y las macroestructuras gene-
rales y parciales textuales. Esto explica que los instrumentos del Análisis de
Contenido, basados en modelos de análisis lingüístico, incluso estadístico y
probabilístico, la confluencia con los investigadores de Inteligencia Artificial
se haya hecho tan primordial, corno la firme cooperación con la Lingüística

Aplicada, muy especialmente con aquella que se orienta hacia el
Procesamiento de Lenguaje Natural y la Lingüística de la red38

El discurso electrónico puede expresarse en contenidos icónicos, textua-
les, auditivos, olfativos, incluso simuladamente táctiles, con exclusividad o
simultaneados en los diferentes documentos, adquiriendo tres caracteres en su
representación hipertextual:

• Granularidad, asimilada al concepto de tamaño del contenido docu-
mental, pero no sólo referida al volumen de datos informativos que
contiene, sino también a los documentos electrónicos a los que se aso-
cia de modo estructurado y complementario, los códigos de comunica-
ción que incorpora de manera integrada y los mecanismos de interac-
ción ofrecidos en la relación usuario-contenido-computadora, elidien-
do la diferencia entre lector y autor del contenido.

• Reutilización, derivación necesaria de la granularidad, que ha propor-
cionado al contenido un volumen informativo polifacético, de modo
que no se comporta como una figura geométrica en plano, sino como
un prisma en el ciberespacio, por lo que no atiende a un tópico, sino es
útil en diferentes ámbitos de conocimiento, esto es, utilizable desde
diferentes perspectivas de interés.

• Dinamicidad, referida no tanto a la movilidad hipertextual del conteni-
do digital, sino a su metamorfosis, esto es, el contenido no es ya tan
determinante en la estructura de un documento, sino que el documento
electrónico puede organizar de muy distintos modos el contenido sin
alterarlo, por lo que es el documento electrónico el que estructura el
contenido.

37. POSTEGUILLO GÓMEZ, S. Netlinguistics. Language, Discourse and Ideology in

Internet. Universitat Jaume I. Castellón, 2003.
38. Interesante documento, cuya argumentación seguimos BOLANOS MEDINA, A.
et al. Análisis del discurso electrónico: convenciones genéricas, lingüísticas y funcio-
nales. Universidad Las Palmas de Gran Canaria, 2004.
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Fig. 2. Imagen de los medios didácticos electrónicos

4.3. Nuevos espacios y tipos de aprendizaje

La inoculación de las TIC en la escuela ha implicado, en otro orden de
cosas, la ruptura de dos binomios intrínsecos a la institución escolar: de un
lado, en los entornos tecnológicos prima, sin duda, la insistencia en la lectura
digital, en tanto que la escritura hipermedia se reserva para los diseñadores de
software e ingenieros del hardware; de otro lado en el proceso educativo, las
TIC se orientan decididamente al aprendizaje sobre la enseñanza.

La lectura digital se plantea dos objetivos. El primero pretende establecer
mapas informativos individuales mediante conexiones de bloques textuales,
agilizando de tal modo la conexión de datos e informaciones que obliga a la
memoria a una reclasificación y recategorización continua de informaciones39.
Su cometido es lograr una lectura crítica hipertextual, sostenido por un mapa
conceptual que reconstruya significativamente una navegación, y en una
memoria capaz de asimilar, seleccionando, unos datos contextualizados y poner

39. LANDOW, G. P. Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea
y la tecnología. Paidos. Barcelona, 1995.
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en relación sígnica diversos lenguajes. El segundo objetivo se dirige hacia una
lectura icónica, que busca desentrañar la semántica de los iconos y cuyo méto-
do consiste en analizar los elementos del texto visual, interpretar el entorno y
analizar el mensaje simbólico40.

El aprendizaje, por su parte, ha comenzado a ser concebido como una
semantización (atribución de significado y donación de sentido a un mensaje)
anasin táctica (precisa procesos de concreción y abstracción, deducción e
inducción a través de estrategias analíticas y sintéticas) de experiencias (campo

para la percepción intelectiva)4I . Conceptos como adaptación curricular, diver-
sificación, aprender a aprender, formación continua, se incorporaban a tan refi-
nada concepción.

La imbricación de estas dos perspectivas conceptuales han propiciado la
enunciación de tres tipos de aprendizaje en entornos tecnológicos:

• Aprendizaje asociativo, que se manifiesta en el aprendizaje colaborati-
vo, inspirado en torno a un interés, sobre el que un educando compar-
te conocimientos y resultados indagativos. En este aprendizaje el estí-
mulo básico es la motivación.

• Aprendizaje colaborativo es un aprendizaje abierto, basado en la cons-
tante elección individual del lector, capacitado para diagnosticar las
propias necesidades, programar la consecución de objetivos y evaluar
la efectividad de la actividad metalectora.

• Aprendizaje dialógico, que supera el aprendizaje significativo del cons-
tructivismo. Es un tipo de aprendizaje obtenido desde la comunicación,
por cuanto estima que los significados dependen de las interacciones
humanas, y el conocimiento procede de la construcción interactiva de
los significados. Debe procurar una competencia en la navegación inte-
ligente, susceptible de acomodarse a la Red semántica, como medio de
utilizar con eficiencia los mapas conceptuales.

Estos nuevos tipos de aprendizaje y los escenarios educativos abiertos por
los entornos tecnológicos, convierten el término Aula sin muros en un concep-
to con una carga semántica significativa. Los aprendizajes arriba apuntados,
soportados por un uso eficiente de las TIC, sin embargo, pueden ir más allá de
un aula o campus extendido, hasta convertirse en un espacio educativo en plena
imbricación con el aula presencial. Es la Comunidad Virtual de Aprendizaje. Es

40. ORTEGA CASTILLO, J. A.; FERNÁNDEZ HARO, E. Alfabetización visual y

desarrollo de la inteligencia. Fundación Educación y Futuro. Granada, 1996.

41. FERNÁNDEZ PÉREZ, M. Las tareas de la profesión de enseriar Siglo XXI.

Madrid, 1994. Págs. 237-254.
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un tipo de escenario con un importante desarrollo en la red y con unas grandes
posibilidades en el ámbito educativo. Se entiende que son una comunidad por-
que constituyen un colegio invisible, fraguado en torno a un interés y sustenta-
do por la acción del aprendizaje colaborativo; se entiende que son virtuales,
porque intervienen en el proceso educativo (tutores virtuales en un recurso
electrónico), por utilizarse materiales interactivos en la red y por reunir con-
discípulos en espacios alternativos al presencial; y discursivas, por articular en
torno a un eje de argumentación politextual, planificado en su hipótesis, obje-
tivo, método y finalidades, cuya meta es la consecución de un aprendizaje sig-
nificativo. Técnicamente son consideradas sitios web donde un grupo de edu-
candos interactúan, en su proceso de aprendizaje, mediante el desarrollo de sus
habilidades y destrezas por los recursos educativos virtuales disponibles, ela-
boran como manifestación de asimilación de contenidos un documento cola-
borativo de autoridad colectiva, enlazan con recursos web que ilustran el tópi-
co de estudio, publican trabajos y textos resultado de sus actividades.

La somera descripción de este utilísimo espacio educativo nos sitúa, otra
vez, en la reclamación de dos exigencias, para su correcto desarrollo: por un
lado, una unidad de información que sustente su actividad y proporcione los
medios para la interactuación y servicios informativos, así como los instru-
mentos para la edición y publicación de documentos colectivos, senda que nos
lleva al CRA; por otro lado, el imprescindible desarrollo de un tipo diferente de
medio didáctico, en sintonía con los lerning objects.
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Fig. 3. Página de acceso a una Comunidad Virtual (Escola do Futuro-USP)
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5. NUEVOS MODELOS DE ESCUELA Y CRA

Una vez contempladas las disfunciones que la Sociedad de la
Información ha planteado a la Educación, las funciones encomendadas a la
biblioteca escolar en los diferentes momentos históricos de los modelos educa-
tivos y la nueva relación de los contenidos digitales con el saber, conviene abor-
dar qué tipo de escuela puede plantearse para la Sociedad del Conocimiento y
la función nodal que el CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) puede
y debe cumplir:

5.1. Tipos de escuela y unidades de información

Las potencialidades que en el ciberespacio hemos ido reseñando se pro-
yectan en el diseño de tres posibles modelos de escuela, por tanto, tres mode-
los educativos en los que una unidad de información, a partir de la biblioteca 	 n.)

escolar, tiene una función y necesidad diferenciadas: N

• Escuela presencial, referido a aquel modelo educativo, en el que se a
otorga una especial relevancia al magisterio, como vector educativo y	 o

cultural, y al papel primordial que el centro educativo cumple en la 	 =
•C:1

socialización del individuo, factores ambos que implican la presencia 	 *Z

del educando en las aulas, aun cuando se haga pleno y eficaz uso de las	 g
TIC, como parte intrínseca al diseño curricular. Es un modelo, en que 	 a

c
el centro de recursos de aprendizaje debe ser un espacio material con 	 .—

=
un sistema de clasificación para lograr una perfecta compatibilidad en 	 11.4

C

una red de centros de recursos educativos próximos y su conexión com- 	 :o
7.:
el

plementaria con las bibliotecas públicas, debe contar con su sistema 	 N

organizador de fondos e instrumentos de recuperación y localización 	 .t
-a
ce

informativa y documental (áreas de depósito diferenciadas, catálogos,	 4.
-te

guías, secciones, opacs), debe disponer de una concepción espacial -:,
dinámica para su uso corno taller de profundización de saberes (biblio-
teca propiamente dicha, multimediateca, archivo de material didáctico)
y contar con medios de gestión educativa (complemento imprescindi-
ble para la programación didáctica y el desarrollo del currículo y del 	 L.

le
proyecto educativo de centro), pero también como taller de actividades 	 75

eJ

culturales en su más lato sentido (orientación no sólo para la enseñan-	 .<1.J
za, sino también para la educación) y taller de técnicas didácticas 	 16

V0.J
(metodología activa, habilidades en la búsqueda de información desti-
nadasa la autoformación, destrezas en un aprendizaje significativo 	 421
mediante el uso de las nuevas tecnologías informativas). Su colección
documental supera, en cambio, el mero concepto de organización por
soportes, por cuanto debe ser centro también de suministro de recursos
informativos digitales, estructurados para su uso educativo, como tarn-
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bién taller de edición electrónica de documentos digitales. La eficacia
de este nuevo centro de recursos de aprendizaje en la escuela está en
relación directa con su reconocimiento como un Departamento
Didáctico más del centro, lo que le otorgará una saludable personalidad
jurídica y unos recursos económicos y de gestión convenientes. Este
carácter presencial y espacial debe conllevar preceptivamente un cui-
dado extremo en el orden de su espacio: es sumamente útil una batería
de experiencias sobre sistemas de indicación tendentes a un uso dies-
tro del libre acceso, así como investigaciones en torno a sistemas de
indización que optimicen el uso de los fondos documentales y recursos
informativos.

• Escuela a distancia para colectivos con peculiaridades en un sistema
educativo, en cuanto a caracteres psicomotrices, o respecto a dificulta-
des en la disponibilidad espacial o temporal para acceder físicamente al
centro educativo. Es un modelo, sin embargo, que ha ido incrementan-
do su presencia e importancia, por cuanto se ha transformado en un ele-
mento imprescindible dentro de una política educativa para la forma-
ción continua en la Sociedad de la Información. El centro de recursos
de aprendizaje debe ser, entonces, la unidad central de gestión de recur-
sos informativos electrónicos, capaz de garantizar desde luego su acce-
so y su difusión, pero también tutelar la organización de los materiales
didácticos electrónicos y un sistema eficaz de su gestión de calidad y
de evaluación de eficacia en el aprendizaje. En todo caso, su carácter
más notorio no es la digitalización de la colección documental, puesto
que reclamaría una tutoración continua de la accesibilidad para la usa-
bilidad de estos recursos, sino la facilitación y correcta difusión de los
materiales y medios didácticos.

• Escuela virtual en conexión directa con las comunidades virtuales de
aprendizaje, para la educación digital. No conviene, empero confundir
el modelo: no implica un uso más masivo y eficaz de los medios digi-
tales virtuales, sino un uso exclusivo. En este modelo, la Enseñanza de
destrezas y habilidades desplaza completamente a la Educación en
valores y competencias, en una conexión directa y precisa al aprendi-
zaje a lo largo de la vida y la necesaria constante actualización de
conocimientos. El cometido, entonces, del centro de recursos de apren-
dizaje, no sólo es una biblioteca digita ni siquiera implica sólo la ges-
tión de una biblioteca virtual didáctica, sino notoriamente busca con-
vertirse en el centro informativo que difunda la enseñanza de la nueva
socialización del saber, el aprendizaje colaborativo y el uso experto
para un aprendizaje significativo y un conocimiento coherente de la
realidad virtual, particularmente para la optimización de la tele-educa-
ción y teleformación (videoconferencias) y los lenguajes VRML y
sucesivas implementaciones en los recursos de realidad virtual y reali-
dad ampliada.
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5.2. Una nueva relación Educación-Enseñanza

Más arriba se ha hecho patente la relación alternante en la primacía de la
Educación y Enseñanza a lo largo de los distintos modelos educativos, como
también se ha destacado el fenómeno de que en la Sociedad de la Información
la "deslocalización" de la escuela ha provocado que ésta vaya reduciendo su
función a una Enseñanza paralela a la "realidad" del educando, en tanto que la
Educación, se trasladaba extramuros de la escuela y se orientaba al ciberespa-
cio. Uno de los objetivos prioritarios de las reformas educativas, pues, debe ser
situar a la escuela no sólo en una posición central-referencial (nadie pretende
que sea exclusiva, aun cuando los espacios que transmiten información deben
"escolarizarse") en la Enseñanza, sino canalizar las vías para que la Educación
digital contemple la institución escolar. Es evidente que, en el paso de la
Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, uno de los facto-
res primordiales será acompasar y establecer una relación equitativa y sinalag-
mática entre Educación y Enseñanza en los modelos formativos de los ciuda-
danos, lo que supone absolutamente la presencia de la escuela en el ciberespa-
cio, pero también la inoculación del ciberespacio en la escuela.

En esta evolución se precisa la eficaz inoculación de las TIC en el aula,
nuevos instrumentos y herramientas telemáticas, nuevos medios digitales y
materiales didácticos virtuales, pero también, prioritariamente, la asunción de
una nueva cultura educativa, conducente hacia una eficaz lectura digital y
escritura hipermedia, asentada en un aprendizaje colaborativo y permanente.
La inoculación del ciberespacio en la escuela, en efecto relativiza la función de
la exclusiva asimilación de contenidos, pero también demuestra que no es efi-
caz un sistema educativo que priorice sólo la metodología y los aspectos pro-

cedimentales, corno que desconozca o margine por difícilmente evaluable las

actitudes, que van mucho más allá del comportamiento. La anunciación de lo
que pretende ser el cambio hacia un modelo educativo para la Sociedad del
Conocimiento se esboza en los documentos declarativos y programáticos del
Espacio Europeo de Educación Superior, que contempla los pasos:

• De un sistema basado en las estrategias de enseñanza del profesor se
pasará a unas estrategias basadas en el proceso de aprendizaje del
alumno. En la implicación del alumno en su aprendizaje, el profesor se
convierte en guía y evaluador de la obtención por el alumno no sólo de
habilidades y destrezas, sino también de competencias

• La docencia será "abierta", basada en resolución de casos prácticos y
el aprendizaje basado en la resolución de problemas, centrado en "uni-
dades didácticas", como bloque compacto de habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales. Los alumnos tendrán que buscar
información en otras fuentes y elaborar sus propios temas de estudio,
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un espacio virtual de comunidades digitales, articuladas en torno a la
interactividad de los materiales y la comunicación telemática a tiempo
real con el profesor y los condiscípulos.

• Las TIC se convertirán en un instrumento básico de la metodología
docente y del proceso del aprendizaje del alumno. Permitirán la edición
de documentos digitales interactivos, virtuales, granulares y reutiliza-
bles (los learning objects) didácticos, facilitarán una mayor comunica-
ción entre comunidades educativas virtuales de una misma asignatura o
transversales y soportarán el acceso de los alumnos a diferentes fuentes
de información en tiempo real. Las TIC pueden constituir un elemento
de apoyo para que el alumno pueda gestionar su proyecto educativo.

• Un nuevo concepto del material educativo: desde el material didáctico,
a los recursos informativos digitales para Educación. En el nuevo sis-
tema, los profesores también tendrán que elaborar sus materiales
docentes en soporte electrónico y ponerlos a disposición de los alum-
nos a través de diferentes plataformas educativas virtuales42 . La multi-
plicación de recursos en formato electrónico como revistas y libros
electrónicos, obras de referencia como bases de datos y catálogos
automatizados, páginas web, etc., así como la facilidad de acceso a
estos recursos a través de la red, serán, sin duda, otro elemento funda-
mental para el desarrollo de la nueva enseñanza basada en el aprendi-
zaje. El modelo educativo conecta, así, con el mundo de la edición, que
ha experimentado uno de los cambios más importantes del nuevo entor-
no digital. Las publicaciones electrónicas presentan peculiaridades en
cuanto a su edición, distribución y venta, cambiando los conceptos de
reproducción, difusión y transformación de las obras. Se crean y se
difunden de manera inmediata, sus actualizaciones se pueden hacer
también rápidamente y pueden convertirse en publicaciones interacti-
vas cuya distribución se ofrezca desde centros diferentes43.

• El modelo educativo cambia su objeto y sus objetivos. Si en el modelo
anterior la pretensión era el aprendizaje de conocimientos y/o aptitudes
para la formación intelectiva o técnico-profesional, en el nuevo mode-
lo se pretende la educación-enseñanza de habilidades y destrezas para
la consecución de competencias. Las destrezas pasan a referirse a las

42. Algunas bibliotecas universitarias españolas han puesto en marcha plataformas de
estas características como la experiencia de Aula global en la Universidad Carlos III de
Madrid y la Universitat Pompeu Fabra. La Universitat Politécnica de Catalunya ha
creado la Factoria de Recursos Docentes dirigido a los profesores como apoyo para la
creación de materiales docentes en soporte electrónico.
43. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, P. "La propiedad intelectual de los recursos electró-
nicos". En RIBOT GARCÍA, L.A. (coord.). Los libros, las bibliotecas y los archivos
en España a comienzos del tercer milenio. Sociedad Estatal Nuevo Milenio. Madrid,
2002. Pág. 90.
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aptitudes manipulativas de los saberes científicos y técnicos, las habi-
lidades a las capacidades en la evaluación y selección de aplicaciones
de herramientas e instrumentos científicos y técnicos. Las competen-
cias, en cambio, se entienden como un valor educativo que garantiza al
estudiante la capacidad para un aprendizaje autónomo a lo largo de la
vida. La importancia de las competencias explica que en las nuevas
programaciones de las titulaciones universitarias se haga especial hin-
capié en las ellas, distinguiendo las competencias profesionales especi-
ficas y las competencias transversales, divididas en "instrumentales",
"personales" y "sistémicas". En el esfuerzo hacia este salto cualitativo,
el Euroreferencial en Información y Documentación, editado por el
ECIA (European Council of Information Associations) ha procurado
una definición de competencia, para su correcto uso y programación
formativo-educativo: conjunto de capacidades necesarias para ejercer
una actividad profesional y para dominar los comportamientos que se
requieren; los componentes son: conocimientos teóricos, conocimien-
tos técnicos y actitudes. Estos componentes deben ser operativos, apli-
cados en la práctica y validados44.

5.3. Caracteres del CRA

A lo largo de toda la exposición han ido enunciándose los retos, funcio-
nes y elementos que debe cumplir una unidad de información en la escuela,
transformada de biblioteca escolar a CRA. Este punto debe ser, pues, un apun-
te de desideratas, pero además un apunte del esfuerzo en el que un equipo de
investigación está desarrollando para incorporar instrumentos del Análisis de
Contenido en la nueva dimensión del CRA.

Desde luego, el CRA debe ser un espacio educativo dinámico, no sólo
gestor de recursos informativos para la Educación, sino ámbito para una meto-
dología didáctica activa, interdisciplinar y adaptada a la diversidad de aprendi-
zajes, centro suministrador y organizador de saberes, no complemento del
currículum académico, sino parte integrante de él. Para ello, debe disponer de
recursos de información en distintos soportes que estén organizados en función
de los requerimientos curriculares y el proyecto de centro y ampliar su gama de
servicios, incluyendo, entre otros, la generación y producción de materiales
educativos y el apoyo a estudiantes y profesorado en sus necesidades de elabo-
ración de estos materiales45.

44. ECIA. Euroreferencial en Información y Documentación. SEDIC. Madrid, 2004.

2 vols.

45. CUEVAS CERVERÓ, A; VIVES, J. "La competencia lectora en el estudio PISA.
Un análisis desde la Alfabetización en Información". Anales de Documentación. N° 8

(2005) Págs. 51-70.
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El CRA debe: servir de apoyo a una nueva concepción educativa centra-
da en el aprendizaje; promocionar la lectura, en todas sus variantes; constituir-
se en un servicio capaz de proporcionar a la comunidad educativa las compe-
tencias necesarias para desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento, apo-
yando e impulsando su Alfabetización en Información; organizar y representar
el conocimiento expresado y difundido mediante un nuevo tipo de documento
educativo: los objetos de aprendizaje, cuya existencia está restringida al medio
digital; ser un servicio global e integrado de información, formación y orienta-
ción atendido por un equipo profesional multidisciplinar de orientación docu-
mental.

Para cooperar en este proyecto de transformación, un grupo de profeso-
res del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid, se constituyó en equipo de investigación logrando la apro-
bación de dos proyectos de investigación: el DOTEINE 46 y, como complemen-
to, el IACORIE47 . Ambos, si bien el DOTEINE es más amplio en el campo de
acción, tienen por principal objetivo desarrollar herramientas específicas para
la organización y recuperación informativa en entornos tecnológicos que, apli-
cables al ámbito de la Educación, contribuyan a facilitar el aprendizaje inter-

>,	 activo en red. Sus objetivos específicos son:
Analizar las posibilidades que para Educación ofrecen las herramientas

documentales destinadas a organizar y recuperar recursos informativos en
Internet y diseñar un instrumento para la organización y recuperación de infor-
mación educativa.

Categorizar y clasificar estructuras verbales para generar un Corpus
Doctrinal Lingüístico que soporte la arquitectura de instrumentos de recupera-
ción de información en recursos educativos siguiendo técnicas deN
Procesamiento de Lenguaje Natural, para conseguir la generación automática
de tesauros implementados con estructuras verbales a través de topic maps y
destinados a aplicaciones de carácter educativo.

Proponer aplicaciones de los instrumentos obtenidos en entornos
dos de enseñanza. Sus resultados buscan una aplicación práctica en campos de

o	 actuación, vinculados a la formación educativa y al impulso de la dimensiónE

(.J 46. Documentación y Tecnologías de la infbrmación para educación: herramientas
para la alfabetización infórmacional y organización de recursos didácticos (DOTEI-C1
NE). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duración: 20 de
noviembre de 2003 a 19 de noviembre de 2006.Referencia BS02003-04895.
47. Instrumentos de Análisis de Contenido para la organización de recursos informa-,.

tivos en Educación: CRA para la sociedad del conocimiento. Proyectos de
Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas de la Dirección
General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Duración: 1 de enero- 31 de diciembre de 2005. Referencia:
06/HSE/0165/2004.
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social de la alfabetización informacional, bien en curso (en colaboración con el
Ayuntamiento de Getafe y la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, a través del CPR-Getafe), bien en proyecto (Doctorado en
Documentación on-line previsto dentro del Plan para la obtención de la
Mención de Calidad en los Programas de Doctorado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte).
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Fig. 4. Presentación del CRAI Universidad Carlos III.

Tres son los instrumentos que se están analizando, para investigar su fun-
cionalidad en learning objects y la acción del CRA:

• Los tesauros dinámicos, que buscan hacer representaciones diagra-
máticas del conocimiento mediante diferentes lenguajes visuales
(representaciones gráficas de los conceptos y de las relaciones entre
ellos). Los conceptos son los nodos y las relaciones son los enlaces.
Son eficaces para organizar nueva información e integrarla en el cono-
cimiento existente, pues su construcción permite reconocer nuevas
relaciones entre conceptos y a refinar la comprensión de las existentes.
Sus ventajas son la potencialidad asociativa y la incorporación de cate-
gorías morfológicas alternativas al sustantivo como descriptores, parti-
cularmente los verbos.

• Mapas conceptuales, definidos como resumen esquemático, que
representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una
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estructura de proposiciones48 . Sus elementos son: concepto, objeto o
evento cuya imagen se representa con la denominación de una etique-
ta; palabras enlace, los conectores que estructuran las "proposiciones";
proposición, dos o más conceptos relacionados por una palabra enlace
en una unidad semántica; flechas de enlace, usadas para representar
una conexión cruzada; conexión cruzada, relación establecida entre dos
conceptos situados en segmentos distintos del mapa conceptual, sin
relación de subordinación. Todos estos elementos deben estar dispues-
tos de forma simple, en árbol jerárquico (los conceptos generales en la
parte superior) y han de ser vistosos para favorecer la memorización.

Fig. 5. Ilustración de un Mapa Conceptal

• Tepic Maps, útiles en modelar redes semánticas. Poseen un claro
potencial en la representación del conocimiento, razón por la que es
apropiada la relación con otros instrumentos con similares objetivos,
particularmente los tesauros (las relaciones paradigmáticas y sintag-
máticas de los tesauros pueden asimilarse a las association types de los

48. NOVAK, J.D. The Theory Underhying Concept Maps and How to Construct them.
Disponible en Internet: http://cmap.coginst.uwf.edu/info/ [Consultado el 27/10/05].

44



Miguel Ángel Marzal

tópics, incluso los tópics pueden implementar la compatibilidad y aso-
ciatividad de los tesauros por su estructura descentralizada). El modo
de crear un tópic maps es fusionar diferentes representaciones de cono-
cimiento, una vez bien determinados los subjects y sus tópics, resul-
tando un tópic maps template que contienen los types fundamentales
para el funcionamiento del tópic maps, a los que puede someterse a
unas reglas para evaluar la consistencia de las association type esen-
cialmente y para validar las associations, depurando las redundantes y
aquellas que aporten incompatibilidad asociativa.
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Fig. 6. Lustración de un tópic map (Webbrain)

6. LA MISIÓN DEL CRA: LA ALFIN (ALFABETIZACIÓN EN
INFORMACIÓN)

La misión del CRA tiene por vocación superar el carácter funcional y
organizativo meramente complementario en el proceso educativo propio de la
biblioteca escolar, para ostentar un papel plenamente integrado en el curricu-
lum, con una participación activa en el proceso pedagógico y en las tareas de
apoyo a la alfabetización que la sociedad hoy demanda: la Sociedad de la
Información ha definido una nueva alfabetización que viene a denominarse
Alfabetización en Información (Information Literacy en el mundo anglosa-
jón).
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COMO término, alfabetización en la información 49 fue utilizado por pri-
mera vez por P. Zurkowski en 1974, como presidente de la Asociación de
Industrias de la Información, en un trabajo para la Comisión Nacional de
Biblioteconomía y Documentación de Estados Unidos, y lo relacionaba con
proyectos de reforma educativa en Estados Unidos. Alfabetización en la infor-
mación se entendía como la transformación de los servicios bibliotecarios tra-
dicionales, en otros innovadores para suministrar información al sector priva-
do, pero también como medio de formar una ciudadanía crítica y activa, según
defendió M. R. Owens en 1976. El término surgía por estímulo de las reformas
educativas y la conciencia política y social, en conexión con las emergentes
redes electrónicas de información. La semántica del término se enriqueció con
la adscripción en la década de los 80 5 ° de la noción de aptitudes de formación
para el uso de la información, estrechamente vinculadas a la irrupción de las
TIC, tal como analizó F.W. Horton en 1982. La formación en el uso de la infor-
mación implicaba el desarrollo de habilidades de información en cualquiera de
sus formas y tecnologías de acceso, para un uso experto de los servicios biblio-
tecarios y así optimizar resultados en el sistema educativo. Este perspectiva se
proyectaría en la definición de la ACRL en 2000 51 (Association of College and
Research Libraries), que diferencia Alfabetización en Información y habilidad
tecnológica. Esta vergencia formativa comenzó a relacionar Alfabetización en
Información con Educación, particularmente se unía al concepto de aprendiza-
je permanente, convergencia que defendió PS. Breivik en el Congreso Libraries
and the Search for Academic Excellence en 1987. La tesis se hizo patente en la
enunciación de las Big Six, compendio de habilidades en la Alfabetización en
Información. Todo este movimiento alumbró el informe del American Library
Association Presidencial Comité on Infirrmation Literacy de 1989 que hace
pivotar la definición en torno al concepto de "aprender a aprender".

El informe permitió, por lo demás, que en la década de los 90 menudea-
sen trabajos y programas de formación en Alfabetización en Información en el

49. BAWDEN, D. "Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfa-
betización digital". Anales de Documentación, n° 5. 2002. Págs. 361-408.
50. BERNHARD, P. "La formación en el uso de la información: una ventaja en la
enseñanza superior Situación actual". Anales de Documentación, n° 5. 2002. Págs.

409-435.
51. La alfabetización en información, sin embargo, es un marco intelectual para com-
prender, encontrar, evaluar, y utilizar información, actividades que pueden ser conse-
guidas en parte por el manejo de las tecnologías de la información, en parte por la uti-
lización de métodos válidos de investigación, pero, sobre todo, a través del pensa-
miento critico y el razonamiento. La alfabetización en infbrmación inicia, sostiene, y
extiende el aprendizaje a lo largo de toda la vida a través de una serie de habilidades
que pueden incluir el uso de tecnologías pero que son en Ultimo término independien-
tes de ellas.
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ámbito profesional bibliotecario. Muy destacable fue el modelo propuesto por
C. Kulthau en 1996, a partir de estudios de usuarios, que asentaba el sistema de
recuperación de información sobre el pensamiento del usuario, respecto a las
tareas a realizar (esfera cognitiva), los sentimientos (esfera afectiva) y las accio-
nes realizadas (esfera fisica). En 1998 se fundaba en Estados Unidos el Institute

for Infórmation Literacy, presidido por C. Oberman. Fruto de una inmersión de
las técnicas documentalistas en la Educación mediante la Alfabetización en
Información, en 1998 por cooperación entre la American Association of School

Libraries (sección en la ALA) y la Association of Educational Communications

and Technology, se editaban las Information Literacy Standards for Student

Learning, primer esfuerzo normativo, esfuerzo al que se adhería en el Reino
Unido el informe del Standing Conference of Nacional and University Libraries
(SCONUL, desde 2001), que recuperaba la relevancia de las aptitudes.

Se iniciaba, así, con el nuevo milenio un notable movimiento hacia la nor-
malización de la Alfabetización en Información. En 2000 la ALA publicaba las
Information Literacy Standards .for Higher Education, convertidas en referente
normativo mundial. La publicación arrastraría la edición en 2001 por la ACRL

de los Objetivos de formación para la alfabetización en información: un mode-
lo de declaración para bibliotecas universitarias y las Normas de

Alfabetización en InfOrmación por el Council of Australian University

Librarians52, un modelo normativo que ha complementado en 2004 el

Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. En el escenario
hispanoparlante se publicaban en 2002 las Normas en el encuentro promocio-
nado de 2002 por la universidad de Chihuahua, en Ciudad Juárez.

No cabe duda que el concepto, tendencias, modelos y aplicaciones de la
Alfabetización en Información están calando en distintos ámbitos educativos y
profesionales, como demuestran las crecientes publicaciones, tesis doctorales,
proyectos de investigación, una Sección en la IFLA, encuentros, reuniones y
congresos científicos. El problema que se plantea, en consecuencia, es una
necesidad imperiosa de normalización conceptual y definición de objeto y
campo científico. Existe todo un compendio de alfitbetizaciones, que ha des-

glosado R.W. Budd 53 en sus distintos puntos a la alfabetización en informa-

ción:

52. La evolución conceptual se halla magníficamente analizada por CALZADA

PRADO, F.J. La Alfabetización en la Sociedad de la Información: bases conceptuales
y posibilidades tecnológicas. Tesina de Doctorado inédita. Getafe (Universidad Carlos

III), 2002.
53. BUDD R. W "Información, interacción, intercomunicación: tejiendo la red glo-

bal. El impacto de Internet en el futuro de la educación". Zer, revista de estudios de
comunicación (komunikazio ikaske ten aldizkaria) n° 2, (1996). Disponible en Internet:

http://www.ehu.es/zer/ [Consultado el 28/10/05].
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• Alfabetización tecnológica. Se trata de la habilidad para buscar,
encontrar, ordenar, categorizar y organizar información para uso profe-
sional o personal por acceso y óptimo uso de Internet.

• Alfabetización organizativa. Habilidad para entender las dinámicas
de los grupos sociales y profesionales en los cuales son desempeñadas
las tareas y obligaciones de trabajo y ciudadanía.

• Alfabetización mediática. La habilidad para comprender cómo la pre-
sentación de las ideas e información por los «medios» forma la visión
del mundo en el que vivimos, cómo reúnen, editan y empaquetan men-
sajes y cómo estas elecciones forman la agenda de nuestras interaccio-
nes personales, crean nuestros intereses sociales y llenan los vacíos
analfabetos en nuestro conocimiento.

• Alfabetización visual. Permite la comprensión de las imágenes que
son cada vez más frecuentes en la información. La alfabetización
visual posibilita un nuevo desarrollo de la inteligencia a través de la
memoria, al desarrollar cuantitativa y cualitativamente la percepción.

• Alfabetización cultural. Implica la comprensión de los símbolos com-
partidos que nos dan una identidad individual y colectiva, como tam-
bién la apreciación de la diversidad —los símbolos e identidades que no
compartimos.

El elenco de alfabetizaciones, empero, no se agota aquí sino que más
recientemente se ha diversificado con la aparición de los conceptos de alfabe-
tización múltiple y alfabetización continua. Esta simple aproximación a la
noción de Alfabetización en Información demuestra: su papel esencial en la
Educación para la Sociedad del Conocimiento, la necesidad de una precisión y
normalización conceptual para Educación, su función motora para la transfor-
mación de la biblioteca escolar y el alumbramiento del CRA.
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1. SOBRE EL ORIGEN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

La historia del material didáctico es casi tan antigua
como la propia enseñanza, aunque suele citarse como refe-
rente del primer material propiamente didáctico la obra
Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio l , ya que repre-
senta la creación del primer texto o manual generado con
la intencionalidad de facilitar la transmisión de conoci-
miento combinando el texto escrito con representaciones
pictóricas así como incorporar la lengua vernácula del
alumnado a las páginas impresas.

Sin embargo, el material didáctico no alcanza su plenitud o al menos sus
serias de identidad hasta la aparición de los sistemas escolares a mediados del
siglo XIX. La escolaridad, es decir, la educación institucionalizada dirigida a
toda la población, es un fenómeno histórico relativamente reciente que surgió
en Europa, en plena revolución industrial, a mediados del siglo XIX. En épo-
cas históricas anteriores como en la Grecia Antigua, como durante el Imperio
Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, la enseñanza se apoya-
ba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el maestro. Era
la transmisión del saber personal. El adulto enseriaba lo que conocía y había ido
adquiriendo a lo largo de su experiencia vital, no lo que estaba en los libros. La
entrada, presencia y generalización de los textos impresos y otros materiales
didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual desarrollado a lo
largo de varios siglos (aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX)
que fue creciendo de modo paralelo a la consolidación de la obra impresa como
canon del saber occidental, y a la aparición de una racionalidad didáctica que
teorizaba y pretendía sistematizar la acción y procesos de enserianza2.

Fue, pues, con la institucionalización de la enseñanza en masa abordada
por los estados modernos europeos, el momento en el que surgió la necesidad
de disponer de un conjunto de medios y materiales que permitieran poner en
práctica dos funciones pedagógicas básicas: facilitar, por una parte, el desarro-
llo de las actividades didácticas en el aula, y por otra, sistematizar y transmitir
el conocimiento al alumnado. La enseñanza a gran escala necesitó de recursos
pedagógicos que permitieran por una parte, controlar las actividades de apren-

1. J. AMOS COMENIO (1592-1670). Además de la obra citada, es el autor del libro
Didáctica Magna que está considerado como el primer tratado sistemático en torno a
la enseñanza.
2. Los nombres de filósofos y pedagogos como J. A. Comenio, I. De Loyola,
Rousseau, Fichte..., pero sobre todo del movimiento de la "Escuela Nueva" son algu-
nos de los pensadores relevantes en el proceso de creación de una Pedagogía como dis-
ciplina del saber racional.
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dizaje de un grupo más o menos numeroso de alumnos con un único docente,
y por otra, establecer con claridad qué es lo que había que aprender.

El material didáctico impreso se convirtió en el eje vertebrador de gran
parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de los niveles y
modalidades de educación. Desde la educación infantil hasta la enseñanza uni-
versitaria; en la educación a distancia, en la educación no formal,... en defini-
tiva, en cualquier actividad formativa suele existir un material impreso de refe-
rencia para docentes y alumnos. Unas veces adoptan el formato de un conjun-
to de fichas de actividades (como en la citada educación infantil); otras veces
el formato de un manual (corno en la enseñanza universitaria); otras como una
guía práctica (corno en un texto de enseñanza de habilidades prácticas; por
ejemplo, para aprender a escribir a máquina o para manejar un determinado
software); otras veces como material de autoaprendizaje (en el caso de la edu-
cación a distancia), o como los libros de texto (material propio de la enseñan-
za primaria y secundaria). El material didáctico, en definitiva, es un compo-
nente clave y organizador de gran parte de la actividad formativa desarrollada
formalmente.

2. LOS LIBROS DE TEXTO COMO CANON DE LA CULTURA Y
PRÁCTICA ESCOLAR

¿Qué pasaría si un buen día todos los alumnos asistieran a las aulas sin
los libros de texto en sus mochilas? ¿Podrían los profesores enseriar sus mate-
rias durante varias semanas e incluso a lo largo de todo el curso escolar? ¿Qué
cambios tendrían que hacer los docentes en su ejercicio profesional? ¿Es, en
consecuencia, imaginable un aula, escuela o instituto sin libros de texto?
Aunque hoy en día, debido al peso de nuestra experiencia y la fuerza de la tra-
dición escolar desarrollada a lo largo de todo el siglo XX, nos resulta difícil
imaginar procesos de enseñanza sin libros de texto, éstos son un invento recien-
te generado de forma paralela a la creación de los sistemas escolares de educa-
ción pública, y en numerosas ocasiones se han desarrollado, muchas veces exi-
tosamente, experiencias educativas sin los mismos3.

3. En nuestro país, la I.L.E. (Institución Libre de Enseñanza) en los arios treinta, y pos-
teriormente los M.R.Ps. (Movimientos de Renovación Pedagógica) han promovido el
desarrollo de innovaciones y prácticas educativas que superasen la dependencia y uso
exclusivo del libro de texto en la enseñanza. Asimismo lo largo del siglo XX numero-
sos pedagogos relevantes como Freinet, Freire, Neill, Kilpatrik, Dewey,... propugnaron
una enseñanza basada en la actividad y construcción del conocimiento por parte del
alumno más que en la reproducción y aprendizaje memorístico basado en los libros de
texto.
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Hasta hace muy pocos arios era inconcebible desarrollar algún tipo de
actividad educativa, fuera para enseriar o aprender, sin utilizar algún medio
impreso: libros de texto, de lectura, fichas, cuadernos de actividades, mapas,
cuentos,... Es más, la inmensa mayoría del profesorado sigue siendo incapaz de
plantearse el desarrollo de la enseñanza sin apoyarse, en mayor o menor medi-
da, en este tipo de materiales. Esto inevitablemente tiene una razón de ser y el
uso de este tipo de tecnología tiene consecuencias evidentes sobre el tipo de
cultura académica transmitida, los códigos y formas de representación de la
misma, y el acceso y manipulación de la información posibilitado al alumna-
do. Para poder explicar este fenómeno tenemos que tener en cuenta que la cul-
tura oficial que transmite la institución escolar es la cultura académica occi-
dental, la cual ha sido elaborada alrededor de la tecnología impresa
(McClintock, 1993).

El notorio desarrollo científico, tecnológico y cultural del mundo occi-
dental producido desde el siglo XVIII no podría explicarse sin la existencia de
esta tecnología. El invento de la imprenta, hace casi 500 arios, posibilitó la difu-
sión de las ideas, la generalización y democratización del conocimiento, el
intercambio de productos culturales, y todo ello mediante una tecnología rela-
tivamente barata, accesible a muchos y diversos colectivos. La perdurabilidad
de los mensajes impresos, la no excesiva complejidad en la producción y difu-
sión de los productos impresos, y el consumo masivo de los mismos por la
población alfabeta, ha posibilitado que nuestra cultura, tal como la conocemos,
se haya construido gracias a la existencia de los libros.

Podríamos sugerir que la cultura escolar es una cultura de culto a la pala-
bra escrita y consiguientemente es la tecnología dominante, y con mucho, sobre
el resto de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema
educativo. Evidentemente no es posible explicar la hegemonía de los materia-
les impresos en el mundo escolar sin recurrir a la historia. Incluso muchos auto-
res llegan a afirmar que la historia de los sistemas escolares como redes insti-
tucionalizadas de educación es paralela a la historia de los textos escolares.

En este sentido, Westbury (1991) establece dos grandes periodos en la
historia del material textual escolar:

a) El comprendido entre XVI y XVII, es decir, el periodo de surgimien-
to de la tecnología del libro impreso en que la enseñanza pudo liberarse de las
limitaciones de la palabra oral pudiéndose centrarse en la potencialidad del
libro corno vehículo de comunicación. De esta época, es necesario destacar,
corno ya indicamos, a Comenio como el primer autor de un libro que con fines
pedagógicos combinó la palabra escrita y la imagen: «Orbis Sensualium
Pictus» (1658) del que se imprimieron ediciones durante 200 arios.
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«El significado moderno de los textos escolares tiene su referente histó-
rico, no obstante, en las propuestas ilustradas, llenas de una gran carga revo-
lucionaria y propuestas como una alternativa radical a las prácticas educati-
vas de la Edad Media y del Humanismo renacentista... Las ciencias van ocu-
pando el lugar que antes se reservaba a las lenguas y a las letras. Y la cultura
científica se hace enciclopédica. El niño debe ir conociendo la totalidad de las
ciencias. Naturalmente, no en toda su extensión; pero sí los principios y nocio-
nes básicas... Este enciclopedismo marcará el signo de los textos, y determi-
nará, durante años, el futuro de la escuela». (pág. 6).

Como indicamos anteriormente el otro factor relevante en el proceso de
generalización del uso del texto escolar tiene que ver con la institucionalización
de los procesos de enseñanza en un sistema o red escolar nacional. Una de las
metas o fines de estas redes universales de escolarización fue ofrecer una cul-
tura común que permitiese homogeneizar la formación de toda la población de
un país. Al no existir programas curriculares específicamente elaborados para
la escuela, los textos asumieron esta función. Es decir, garantizar que todos los
estudiantes recibieran uniformemente el mismo currículum y consiguiente-
mente fueran formados bajo un mismo patrón de cultura estándar que garanti-

b) El segundo gran periodo
de expansión del material impreso
lo sitúa Westbury a finales del
siglo XIX y más en concreto en el
siglo XX ya que el libro de texto
pasó a ser el instrumento básico
para una organización a gran esca-
la del currículum y la enseñanza.

Para este autor, el canon del
conocimiento empaquetado en un
formato de libro de texto, tal como
lo conocemos en la actualidad es
consecuencia de dos factores his-
tóricos: por una parte, por los efec-
tos del racionalismo y, sobre todo,
del enciclopedismo del siglo
XVIII, que se tradujo en la bús-
queda de un conocimiento «objeti-
vo» y «racional» sobre la realidad
que rompiese con la tradición
escolástica, mística y especulativa
de los siglos anteriores. Como
afirma Neira (1994):
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zase la cohesión social y preparase a los ciudadanos para las demandas del sis-
tema productivo de la nación. (Apple, 1989; Westbury, 1991; Gimeno, 1994).

Fue importante, en aquel momento, alfabetizar a la mano de obra traba-
jadora y transmitir a toda la población una serie de elementos culturales comu-
nes que sirvieran como serias de identidad nacionales. Para lograr tales fines
pedagógicos fue imprescindible el desarrollar una habilidad instrumental de
primer orden: saber leer y escribir, es decir, conocer y dominar los códigos del
lenguaje textual. El acceso al conocimiento y a la cultura exigían estas habili-
dades. La institución escolar y libros de texto cumplieron a la perfección esta
tarea. Éstos no sólo condensaban y sintetizaban el saber o conocimientos cul-
turales mínimos que la infancia y juventud debieran aprender en matemáticas,
historia, geografía, biología..., sino que también transmitían a la infancia y
juventud los valores e ideas propios de la identidad nacional.

El libro de texto, en consecuencia, no es un medio o material didáctico
más entre los restantes materiales curriculares (Martinez Bonafé, 2002). Ni por
su historia ni por su naturaleza y características pedagógicas. El libro de texto
es un instrumento, a diferencia de los restantes medios, que no se diseña (y con-
siguientemente no se utiliza) para que sea útil en situaciones específicas y pun-
tuales de enseñanza, sino que es un recurso con suficiente potencial para ser
usado a lo largo de todo un curso escolar completo. El libro de texto, en estos
momentos, es el principal material que dispone el profesorado donde se dota de
contenido y se operativizan en un nivel práctico las prescripciones de un pro-
grama curricular oficial específico. Como sugiere Gimeno (1988) los textos
escolares son los recursos traductores y mediadores entre una propuesta oficial
de currículum y la práctica de aula. En el texto se encuentra la metodología que
posibilita el desarrollo de los objetivos, se encuentran ya seleccionados y
secuenciados los contenidos (con sus definiciones, ejemplos, interrelaciones,
etc.), se proponen un banco de actividades sobre los mismos, se encuentra
implícita la estrategia de enseñanza que ha de seguir el profesor en la presen-
tación de la información, e incluso (a través de la guía didáctica o del profesor)
algunas pruebas de evaluación para aplicárselas a los alumnos.

El texto escolar como sugiere Henson (1981) se convierte en «currícu-
lum». Es decir, utilizar el texto como instrumento eje de la enseñanza signifi-
ca prescindir del currículum oficial y considerar como lo «ensamble» lo impre-
so en las páginas del mismo. Al ser el texto escolar un recurso que por su pro-
pia naturaleza interna es una tecnología que empaqueta un modelo para el des-
arrollo curricular (que pudiéramos metafóricamente etiquetar como «currícu-
lum precocinado»), el docente que asume y pone en práctica el proyecto curri-
cular del texto, inevitablemente tiende a ceder sus responsabilidades planifica-
doras y de decisión instructiva a un elemento ajeno al contexto de su acción
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profesional. De este modo, el papel del profesor no será tanto el de ser un agen-
te «director» como el de convertirse en un sujeto «ejecutor» de prescripciones
externas sobre su marco de práctica docente. Su labor consistirá básicamente
en gestionar la utilización y aplicación del texto en su contexto de aula. Sus
tareas docentes tienden en concentrarse en «descongelar» las propuestas de
acción instructiva sugeridas en cada lección del texto y regular y organizar los
cursos de acción para que los alumnos se impliquen en la cumplimentación de
las tareas textuales en la clase (Area, 2004).

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS MATERIALES DIDÁCTICOS:
LOS SITIOS WEBS EDUCATIVOS

Hemos visto anteriormente que el invento de la imprenta, a finales del
siglo XV, junto con el afán democratizador de los enciclopedistas del siglo
XVIII impulsaron a mediados del siglo XIX un modelo de escolaridad basado
en el aprendizaje a través de los textos escolares desarrollándose las bases de
la que se puede denominar como "cultura impresa", es decir, de la cultura basa-
da en la lectura individual de un texto reproducido en caracteres impresos con
la intencionalidad de comprender sus mensajes. Esta tecnología implantó un
determinado modo de organizar la información y el conocimiento tanto en su
almacenamiento como en su decodificación por parte de los lectores: un mode-
lo de organización lineal de la información basado en la utilización de los sím-
bolos del alfabeto escrito. Lo cual ha tenido y sigue manteniendo un poderoso
impacto sobre el modelo de escolaridad desarrollado y, en particular, sobre los
materiales didácticos utilizados en las escuelas.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y vivimos un periodo o etapa his-
tórica en las que se imponen formas y contenidos culturales transmitidos a tra-
vés de medios no impresos. El siglo XX ha sido fecundo en inventos y des-
arrollos de tecnologías que permiten registrar la imagen fija (como es el caso
de la fotografía o las diapositivas), el sonido (como fueron los discos, magne-
tófonos, casettes), los medios para grabar y reproducir la imagen en movi-
miento (como es el cine o el vídeo), las tecnologías que permiten enviar a dis-
tancia bien sonidos (como es el caso de la radio o el teléfono) o la combinación
de mensajes de naturaleza audiovisual (como la televisión). Asimismo, la digi-
talización y tratamiento de la información a través de las denominadas tecno-
logías informáticas y de telecomunicaciones (como son el ordenador personal,
los discos ópticos, las redes telemáticas que tienen su máxima expresión en
Internet, la telefonía móvil, los videojuegos, etc.), están revolucionando nues-
tras formas de almacenamiento de datos, de acceso y difusión de la informa-
ción, y de comunicación interpersonal. Estas tecnologías digitales están inte-
grando el conjunto de medios ya existentes convergiendo en lo que se conoce
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como nuevas Tecnologías para la Información y Comunicación (TICs). Estas
tecnologías configuran lo que se llama «cultura digital» que implican, nuevas
formas de organización y procesamiento del conocimiento más flexibles, inter-
activas y que reclaman, a su vez, nuevos modelos de enseñanza y de materiales
didácticos (Burbulles y Callister, 2001).

Estas tecnologías presentan una serie de rasgos que las diferencian neta-
mente de las impresas (libros, fichas, enciclopedias, cómics,...) en que:

a) Permiten el acceso a una gran cantidad de información sobre un
mismo tópico o tema evitando su dispersión en distintos medios y en
diferentes lugares. De este modo, cualquier usuario accede a la infor-
mación que necesita sin necesidad de desplazarse fisicamente ni inver-
tir gran cantidad de tiempo en buscarla.

b) La información se representa de forma multimediada, en el sentido de
que integran las modalidades simbólicas de los distintos lenguajes de
comunicación: textos, imágenes, sonido, gráficos. Ello redunda en el
aumento de la motivación de los usuarios ya que este formato de pre-
sentación de la información suele ser más atractivo y facilita la com-
prensión de los mensajes.

c) El formato de organización y manipulación de la información es
hipertextual. Frente a las formas tradicionales de acceso a la informa-
ción que son secuenciales 4 (p.e. la visualización de una película, o la
lectura de un libro) las llamadas tecnologías digitales almacenan la
información de modo tal que no existe una única secuencia de acceso
a la misma, sino que las distintas unidades o segmentos de informa-
ción están entrelazados a través de nodos similares a una red.

d) Posibilitan la comunicación interpersonal tanto en tiempo real como
diferido. Servicios como el correo electrónico, el chat, la videoconfe-
rencia, los foros de debate telemáticos..., son instrumentos de comu-
nicación que, junto a la telefonía móvil, están incrementando la can-
tidad de tiempo y de intercambio de información entre unos indivi-
duos y otros independientemente del tiempo y el espacio.

4. El texto impreso por sus características físicas consistentes en una hoja pegada tras
otra, junto con los rasgos específicos de la escritura (lectura de una palabra tras otra de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo) representa una forma narrativa del discurso
de naturaleza lineal ordenando la información, y en consecuencia, la lectura, bajo una
secuencia en que cada unidad informativa tiene un antecedente y un consecuente de
modo que si se altera ese orden se modifica la coherencia semántica del discurso. De
modo similar ocurre con los documentos o textos audiovisuales (una película, un docu-
mental, un telefilm). Una imagen transcurre tras otra, una secuencia es anterior y pos-
terior a otra, de modo que si se altera el orden en la visualización del audiovisual se
rompe el significado del mismo.
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Estas nuevas formas de codificar la información, de representarla a tra-
vés de símbolos e imágenes en movimiento, de almacenarla y reproducirla uti-
lizando máquinas electrónicas indudablemente son muy diferentes a la que
posibilita la tecnología impresa. Los nuevos rasgos que aportan estos materia-
les didácticos electrónicos son el multimedia, la interactividad, la hipertextua-
lidad y la comunicación a distancia de modo permanente.

Las principales aportaciones de estos materiales para el aprendizaje ya
han sido puestas de manifiesto por diferentes autores. Entre las mismas desta-
can que favorecen el aprendizaje individualizado; estimulan en el usuario la
investigación y exploración; permiten realizar simulaciones de gran realismo;
proporcionan entornos de gran capacidad de motivación; constituyen entornos
lúdicos; desarrollan estrategias metacognitivas; posibilitan entornos de apren-
dizaje ricos en información, donde se den distintas modalidades de interacción:
interpersonales (interacción profesor-alumno, alumno-alumno), informaciona-
les (recuperación, selección y presentación), y multimediales (navegación
hipermedia, telecomunicaciones).

3.1. ¿Qué es un sitio web educativo?

Un sitio web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido amplio, como
espacios o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos o materia-
les relacionados con el campo o ámbito de la educación. De este modo, bajo la
categoría de web educativo o de interés educativo se aglutinan páginas perso-
nales del profesorado, webs de instituciones educativas como las universidades
o el Ministerio de Educación y Ciencia, entornos o plataformas de teleforma-
ción en los que se desarrollan cursos a distancia, páginas de empresas e insti-
tuciones dedicadas a la formación, bases de datos en las que se pueden consul-
tar revistas o documentos sobre la enseñanza y la educación, webs en los que
se encuentran actividades para que sean cumplimentadas por los alumnos o
unidades didácticas para el aula, etc.

¿En qué se asemejan y en qué se diferencian unos y otros sitios webs de
interés educativo? Desde mi punto de vista la principal diferenciación entre unos
sitios web y otros estriba en la finalidad y naturaleza del mismo. Es decir, si la
finalidad es de naturaleza informativa, o bien si la misma es pedagógica o didác-
tica. En el primer caso el sitio web se diseña y, en consecuencia, se consulta para
obtener införmación o datos. Por ejemplo, si se accede al sitio web de una uni-
versidad o de un centro educativo normalmente se obtienen datos sobre su his-
toria, sobre su localización geográfica, sobre su oferta de cursos y titulaciones,
sobre el profesorado, etc. De modo similar, si se consulta un web que tiene una
colección de enlaces —bien de documentos, bien de revistas, bien de otros
webs...,— lo que encuentra en dicho sitio web son datos o informaciones.
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En el segundo caso, existen otro conjunto de webs de naturaleza especí-
ficamente pedagógica o formativa, es decir, que han sido creados, y en conse-
cuencia son utilizados, para generar un proceso determinado de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, si se accede al sitio web de una determinada asigna-
tura universitaria se podrá encontrar el programa de la misma, los textos de lec-
tura, y posiblemente las actividades o prácticas que deben cursar los alumnos.
Por otra parte, si se entra en la web de un curso on line o virtual podremos
encontrar los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación de dicho
curso destinado a que el visitante adquiera una serie de conocimientos o des-
trezas.

Como puede comprobarse los sitios webs educativos son variados en su
naturaleza, utilización y finalidad y oscilan entre un continuum que va de lo
meramente informativo a lo específicamente didáctico. Es decir, el conjunto de
webs relacionadas con la educación bien ofrecen una colección de datos e
informaciones, bien son materiales didácticos en formato web, o bien son una
simbiosis o mezcla de ambas funciones.

3.2. Los tipos de sitios web educativos

El conjunto de sitios webs relacionados con la educación (Marqués,
1999; Area, 2004) pueden clasificarse en cuatro grandes tipos: webs institucio-
nales, webs de recursos y bases de datos, webs de teleformación, y materiales
didácticos en formato web (véase el gráfico adjunto). Los dos primeros son
sitios web en los que prima la información, mientras que los dos últimos son
webs con fines formativos.

WEB DE INSTI-
TUCIÓN O GRUPO

EDUCATIVO

NATURALEZA
INFORMATIVA

SITIOS WEB
EDUCATIVOS

ENTORNOS DE
TELEFORMACIÓN

E INTRANETS

NATURALEZA
FORMATIVA

WEB DE RECURSOS	 MATERIAL
Y BASES DATOS	 DIDÁCTICO WEB

EDUCATIVAS
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a) Los sitios webs institucionales. Son aquellos sitios web de una institu-
ción, grupo, asociación o empresa relacionada con la educación. En este tipo
de webs se ofrece, fundamentalmente información sobre la naturaleza, activi-
dades, organigrama, servicios o recursos que ofrece dicha institución, colecti-
vo o empresa. Ejemplos de este tipo de webs institucionales serían el web del
Ministerio de Educación y Ciencia de España (www.mec.es , en la imagen), el
de cualquier Consejería de Educación de las Comunidades Autónomas (por
ejemplo de Canarias http://www.educa.rcanaria.es/),  el de cualquier universi-
dad (una lista de las webs institucionales de las universidades españolas puede
verse en http://www.rediris.es/recursos/centros/univ.es.html),  o centro escolar,
el de empresas como CCC (http://www.centroccc.com ) o CEAC
(www.ceac.com), o el de cualquier colectivo de docentes como por ejemplo La
Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica
(http://cmrp.pangea.org/) o por, ejemplo, del Proyecto Atlántida
(http://www.proyecto-atlantida.org ). En estos sitios webs lo relevante es la
información sobre el propio organismo o institución. Es una web educativa en
la medida que estas instituciones lo son, pero están creadas y concebidas como
sitios informativos, no didácticos.
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b) Los sitios webs de recursos y bases de datos educativos.
Este otro tipo de sitios webs también son de naturaleza
informativa ya que lo que proporciona al usuario son
datos en forma de enlaces, documentos, direcciones,
recursos, software..., clasificados siguiendo algún cri-	 DocE
terio. En este sentido, existe una amplia variedad de
este tipo de webs como son las hemerotecas virtuales
de revistas educativas (http://www.quadernsdigitals.net/), los recursos especifi-
camente destinados a docentes (http://www.profesorado.net/),  base de datos de
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investigaciones (http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html),  de publicaciones de
documentos (http://bddoc.csic.es: 8080/basisbwdocs_educac/educacinf. html),
(http://www.eurosur.org/DOCE/principal.html ) webs personales de docentes, o
portales con información educativa de muy diverso tipo (foros, software, enla-
ces,...) como Educaweb http://www.educaweb.com), Eduteca (www.edute
ca.com) Educalia (www.educalia.org), Maestroteca (maestroteca.com). Este
tipo de sitios web, al igual que el anterior caso, son de naturaleza informativa,
no pedagógica, aunque, a veces, entre sus enlaces se puedan encontrar mate-
riales didácticos y cursos on line.

c) Los entornos de teleformación e intranets educativas. El tercer tipo de
webs educativas son aquellas que ofrecen un entorno o escenario virtual res-
tringido, normalmente con contraseña, para el desarrollo de alguna actividad de
enseñanza. Suelen ser sitios web dedicados a la teleformación o educación a
distancia empleando los recursos de Internet. Para la creación de estas webs
suele utilizarse un software específico denominado como plataforma, sistema
o entorno de teleformación. Actualmente existen varios programas de este tipo
entre los que destacan el WebCT, Learning Space, Luvit, FirstClass, M00-
DLE, entre otros. Este tipo de entornos o intranets suelen ser desarrollados bien
por universidades para la oferta de cursos dentro de un campus virtual. Véase
los ejemplos de la U.O.C. (http://www.uoc.es) la UNED (http://virtualdb.
uned.es/), o la Universidad Barcelona Virtual http://www.ubvirtual.
com/es/index.html, y por empresas dedicadas a la teleformación o e-learning.

a Curso: Tecnología FA afino Grupo C Microsoft Internet Deploren

ArC o [dicen Ye Favores Herramentas Ayuda

Atrás	 ,19:;	 fi:s.:seda	 Favon	 -

>metes it lemilmses.eduleb.net/sulavmuselicoirsetvlempled.29

ola Virtual tecnoLef duc C

PerSanali

ith
CULTAS or	 y1  E01.90.4

art.vre ednon

julio 2005

ntemes	 tvenem tle

umnrin

No hay eventos próximos

al*rie

Mero en.*

Usuar1

TECNOLOSIA
EDUCATIVA

.1 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

.4 NOTICIAS DEL PROFESOR

4%. PREGUNTA Y OPINA SOBRE LA ASIGNATURA

. CHAT DE LA ASIGNATURA Je apetece charlar con tus compelieres,

A CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. Contestalo, por favor

PRACTICAS. A continuación te ofrecemos el listado de actividades

prácticas que debes realizar
Practica 1. ¿Es bueno para un niño estudiar desde casa a través de Internet?

Practica 2. Refleidona sobre la tecnología y la educación en el siglo XXI

U. Practica 3. Elabora un diccionario de Tecnología Educativa

Practica 4. Elabora una presentación multimedia sobre los medios didácticos

a DEBATE ¿Ea tecnología cambiará la educación del siglo XXI?

Attpeneva. edulabretledevrtue..e.~.Ped.59giwrimialminsimorir	 Plicrosoft Mere ExpiOla

64



lt llf4S.lU,
DE E DUCtia2N
'e CERINA

tt
DUDA	 convecirierlamecrla

41a..A....-4

0111

Manuel Area Moreira

Por ejemplo Ciberaula (http://www.ciberaula.com ) o Aulavia (http://www.aula-
via.com) o Centro virtual de formación del directivo
(http://www.apdaula.com). Como ya he señalado, este tipo de webs son de
acceso limitado y requieren el uso de claves para el acceso a su Intranet. La
naturaleza de estos sitios es claramente formativa ya que lo que ofrecen son
cursos, actividades o programas de enseñanza a distancia.

d) Los materiales didácticos web. El último tipo de sitios web que quie-
ro comentar son los denominados como webs tutoriales, webs docentes o mate-
riales didácticos en formato web. Son webs de naturaleza didáctica ya que ofre-
cen un material diseñado y desarrollado específicamente para ser utilizado en
un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, pudiéramos indicar que
estos sitios web son materiales curriculares en formato digital que utilizan la
WWW como una estrategia de difusión y de acceso al mismo. Suelen ser ela-
borados por profesores para la enseñanza de su materia y/o asignatura. Existen
abundantes ejemplos en la docencia universitaria. También son abundantes en
la Educación Secundaria, Primaria e Infantil. En el website del CNICE (Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa) puede accederse a un lis-
tado amplio de este tipo de materiales curriculares digitales (http://
www.cnice.mec.es/programa/matcurr.htm . En estos últimos arios también se
están desarrollando, por parte de docentes de distintos niveles educativos,
materiales didácticos bajo la denominación de WebQuest5.

4. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE
LA WWW

CNICE
E.

	 rl Encime U Lnlaces U Laureo web I I oro 1	 U incoo

Materiales curriculares premiados	 makrtar ei
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II Iridleial .d+J m7111114(1% pol;

5 Pueden consultarse una biblioteca semántica de Web Quest en http://www.cpr2valla-
dolid.com:8080/BDWQ/Biblio.aspx
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Estos materiales didácticos distribuidos a través de Internet se caracteri-
zan porque la secuencia de acceso y recorrido por la información es variable
—depende de cada sujeto—, y sobre todo, por la incorporación de elementos mul-
timedia —textos, imágenes, sonidos, gráficos, secuencias de vídeo, etc—. Si a
ello añadimos la posibilidad de conectar entre sí un determinado material con
otros textos o documentos ubicados en distintos ordenadores mediante una red

(1"	 telemática entonces la potencialidad educativa del material se incrementa de
o forma notoria. En consecuencia, este tipo de materiales suelen facilitar el des-
...
CJ

	

	 arrollo de una secuencia de aprendizaje más flexible y abierta, suelen resultar
más motivantes, y ofrecen una enorme cantidad de posibilidades para el traba-

. jo autónomo del alumnado ya que el alumnado interactúa sobre un material
caracterizado por la hipertextualidad organizativa de su información y por sus*r.
atributos multimedia.

o Los alumnos pueden acceder de forma instantánea a ingentes cantidades
de materiales, lo que implica el desarrollo de nuevas capacidades cognitivas. La
hiperabundancia de información exige disponer de criterios de selección y des-.

trezas de recuperación y análisis de la información. La capacidad de control
`ó)

	

	 autónomo implica la posibilidad de navegar por los hiperdocumentos, constru-
yendo al mismo tiempo estructuras cognitivas propias, basadas en las asocia-=
ciones y conexiones conceptuales por las que se transita. Esta libertad de movi-
mientos, conlleva un proceso de toma de decisiones, de selección de ideas y de
búsqueda por parte del alumno. La navegación puede ser también un paseo sin
rumbo, entretenido pero sin ningún tipo de beneficio cognitivo.

Por ello, con el uso e integración en el aula de estos nuevos recursos,
surge la urgente necesidad de ampliar el concepto de alfabetización superando
una visión estrecha centrada únicamente en el desarrollo de competencias de
lectoescritura, y plantear la formación o alfabetización del alumnado en la
adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y
reconstrucción de la información, independientemente del medio o tecnología
empleada (Bawden, 2002; Kress, 2005).

La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

Como acabamos de señalar los materiales didácticos web, a diferencia de
los otros tipos de webs educativos que hemos visto, son sitios web en los que
el usuario interacciona con un recurso, medio o material pedagógico elaborado
para que éste desarrolle algún proceso de aprendizaje. Por ello, este tipo de
sitios web presentan una serie de características que los diferencian de otros
webs, y los asemejan al resto de materiales didácticos creados en otros forma-
tos como el impreso o audiovisual.
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4.1. Las características de los materiales didácticos en formato web

Los rasgos o atributos que definen y caracterizan este tipo de materiales
son los siguientes (Area y García-Valcárcel, 2001; Area, 2004):

RECURSO WEB
CON FIN

FORMATIVO

INTERFACE
ATRACTIVA E

INTUITIVA

FLEXIBLES E
INTERACTIVOS

PRINCIPALES RASGOS DE LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE LA WWW

Material web elaborado con finalidad formativa. Esta debe ser la prime-
ra característica de estos materiales, que a veces, por obvia no se le presta la
debida atención. Lo que realmente distingue a un material multimedia de natu-
raleza didáctica respecto a otros sitios web es que ha sido elaborado con la
intencionalidad de producir ciertos aprendizajes en sujetos con ciertas deman-
das y necesidades educativas. Por ello, todo material didáctico digital debe estar
al servicio del planteamiento pedagógico del curso o programa en el que se
usará y debe ser utilizado como un medio o recurso para el logro de objetivos
educativos.

Materiales cuya información está conectada hipertextualmente. Entre
cada segmento o parte del módulo de estudio deben existir conexiones o enla-
ces que permitan al alumno ir de unas a otras. De este modo el acceso a cada
parte o segmento del módulo es una decisión que realiza el alumno según sus
propios criterios. Dicho de otro modo, el material tendrá que organizar hiper-
textualmente toda la información para que el alumnado pueda «navegar» a tra-
vés del mismo sin un orden prefijado y de este modo permitir una mayor fle-
xibilidad pedagógica en el estudio de dicho módulo.

Materiales con un formato multimedia. Los materiales didácticos deben
integrar textos, gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos,...
siempre que sea posible. Ello redundará en que estos materiales resulten más
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atractivos y motivantes a los estudiantes y en consecuencia, facilitadores de
ciertos procesos de aprendizaje.

Materiales que permiten el acceso a una enorme y variada cantidad de
información. Frente a un texto impreso, una cassette o una cinta de video que
debido a sus características físicas contienen una cantidad limitada de infor-
mación los materiales electrónicos (bien en Internet o en un CDROM) puede
almacenar o permitir el acceso a una cantidad ingente y enorme de informa-
ción. Por ello, en todo material didáctico debe existir una opción de "enlaces a
otros recursos en la red" de modo que el alumnado pueda acceder a otros sitios
web de Internet que contengan datos e informaciones de utilidad para el estu-
dio del módulo.

Materiales flexibles e interactivos para el usuario. Los materiales deben
permitir al alumnado una secuencia flexible de estudio del módulo, así como
distintas y variadas alternativas de trabajo (realización de actividades, navega-
ción por webs, lectura de documentos, etc.). Es decir, los materiales que se ela-
boren no deben prefijar una secuencia única y determinada de aprendizaje, sino
que deben permitir un cierto grado de autonomía y flexibilidad para que el
módulo se adapte a las características e intereses individuales de los alumnos.

Materiales con tina interfOce atractiva y fácil de usar Los materiales
deben poseer un diseño gráfico cuidado tanto en sus aspectos formales (color,
distribución espacial, iconos,...) como en en su dimensión informativa para el
acceso a cada parte o elemento de la web. Dicho de otro modo, la interface o
diseño gráfico debe ser motivante y atractivo para el alumno, y debe facilitar el
acceso y navegación dentro del sitio web sin que al usuario le resulte complejo.

Materiales que combinen la información con la demanda de realización
de actividades. Frente a un modelo de aprendizaje por recepción, se pretende
desarrollar materiales que estimulen el aprendizaje a través de la realización de
actividades. Es decir, estos materiales deben combinar la presentación del con-
tenido informacional con la propuesta de una serie de tareas y actividades para
que el alumnado al realizarlas desarrolle un proceso de aprendizaje activo, basa-
do en su propia experiencia con la información (a través de ejercicios, navega-
ciones guiadas por la red, lectura de documentos, elaboración de trabajos,...).

Materiales que permiten la comunicación entre sus usuarios Una de las
potencialidades más interesantes y que diferencian notoriamente a los materia-
les distribuidos a través del WWW respecto a cualquier material sea impreso,
audiovisual o de disco digital, es la posibilidad de utilizar los recursos de comu-
nicación bien asincrónicos (el correo electrónico o el foro telemático), bien sin-
crónicos (el chat, la videoconferencia) disponibles en Internet. De este modo,
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en la medida de lo posible, el material debe facilitar la comunicación telemáti-
ca entre docente y alumnos, y entre éstos.

4.2. El diseño y desarrollo de materiales didácticos web

La creación de material didáctico multimedia distribuido a través de la
WWW es un proceso que combina tareas propias de diseño y desarrollo de
sitios web con otras específicas de la elaboración de materiales instructivos.
Téngase en cuenta que, en esencia, estamos creando un tipo particular de web-
site o sitio web destinado a unos usuarios específicos y con la pretensión de que
éstos desarrollen un proceso de aprendizaje. En consecuencia, por una parte
habremos de utilizar y desarrollar el conjunto de técnicas y recursos propios de
la creación de páginas web (recursos de navegación, enlaces internos y exter-
nos, iconos, scripts,...); y por otra habremos de incorporar los elementos o
dimensiones propias de todo material destinado a la enseñanza: objetivos, acti-
vidades, contenidos, etc.

La elaboración de material didáctico, en general, y específicamente el
destinado a su difusión a través de Internet es un proceso que requiere el des-
arrollo de un proceso permanente de planificación, desarrollo, uso y revisión.
La fase de planificación y desarrollo persigue básicamente crear una primera
versión del material. Es una fase compleja que a su vez consta de distintos
pasos que describiremos más adelante. La fase de uso pedagógico o puesta en
práctica consiste en la utilización de esa primera edición o prototipo del mate-
rial con alumnado real. Y la tercera fase que tiene un carácter evaluativo, con-
siste preferentemente en la revisión, mejora y actualización del material, gene-
rando una segunda versión del mismo. Y así sucesivamente.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO PARA LA WWW

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE ELABORA EL MATERIAL?

¿A QUIÉN SE DESTINA EL MATERIAL: CARACTERÍSTI-CAS DE SUS
POTENCIALES USUARIOS?

LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: ¿QUÉ SE ENSEÑA Y CÓMO?
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA E INTERFACE DEL MA-TER IAL

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES Y RECURSOS MULTIMEDIA DEL
MATERIAL DIDÁCTICO

EXPERIMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE MATERIAL ELABORADO CON
ALUMNADO

	2

REELABORACIÓN DEL MATERIAL, PUBLICACIÓN EN LA VVVVVV, Y
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

En consecuencia, el modelo general de elaboración de materiales didácti-
cos consta de tres grandes fases que se desarrollan corno un continuum y que se
van retroalimentando: una fase propiamente de creación y producción de la pri-
mera versión del material docente, una segunda fase de utilización de ese mate-
rial por parte del alumnado en las situaciones de docencia real, y una tercera fase
de revisión y actualización del material tanto en sus dimensiones técnico-for-
males (tipografía, estética, fondos, enlaces, etc.), corno didácticas (contenidos,
actividades, ejercicios de evaluación). En el gráfico adjunto puede verse el
modelo general del proceso que sigue la creación de materiales didácticos de
esta naturaleza. En este proceso se pueden identificar un conjunto de tareas o
pasos específicos que, a efectos de descripción, los presentarnos linealmente,
pero que en la realidad practica se solapan, los cuales son los siguientes:

Definir qué tipo de material se va a desarrollar y con qué finalidad.
Identificar las características de la audiencia o de los potenciales usua-
rios del material.
Planificar los componentes didácticos: objetivos de aprendizaje, los
contenidos, las actividades y su secuencia, y la evaluación.
Diseñar la estructura general y de la interface del material.
Desarrollar cada una de las páginas, componentes y recursos que con-
figuran el material multimedia.
Realizar una experimentación o prueba piloto del material con un
pequeño grupo de usuarios potenciales.
Publicar el material didáctico en Internet y actualizarlo de forma per-
manente.
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5. NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS POLÍTICAS EDUCATIVAS SOBRE
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Las razones y justificaciones esgrimidas para incorporar las nuevas tec-
nologías a las prácticas educativas de los centros y aulas han sido explicadas en
numerosas obras y estudios tanto nacionales como internacionales y son sobra-
damente conocidas: adecuación del sistema escolar a las características de la
sociedad de la información; preparación de los niños y jóvenes ante las nuevas
formas culturales digitales; incremento y mejora de la calidad de los procesos
de enseñanza; innovación de los métodos y materiales didácticos, entre otros.

En el contexto español el proceso de incorporar e integrar escolarmente
las nuevas tecnologías se inició institucionalmente a mediados de los años
ochenta con el Proyecto «Atenea» impulsado por el Ministerio de Educación y
Ciencia. De forma paralela distintas comunidades autónomas con competen-
cias plenas en materia educativa también crearon sus propios planes dirigidos
a impulsar el uso de los ordenadores en el marco escolar. Posteriormente el
MEC impulsó el "Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación" (PNTIC) que sirvió de referencia o modelo para el resto de
administraciones educativas españolas. A mediados de la década de los noven-
ta este programa desapareció creándose el denominado «Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa». En el albor de ario 2000 se creó, al
menos nominalmente, el el plan Info XXI siendo sustituido por el programa
España.es el cual desapareció al perder las elecciones de 2004 el Partido
Popular por lo que apenas tuvo impacto real sobre la sociedad y el sistema esco-
lar. Actualmente, el programa vigente se denomina Internet en el aula y está
impulsado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencia en conve-
nio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De modo similar, en
estos últimos arios los distintos gobiernos autonómicos 6 han emprendido la
tarea de acometer, con mayor o menor decisión (que se traduce en inversiones
económicas) el proceso de integración de los recursos de Internet en los siste-
mas educativos de su ámbito territorial.

Sin embargo, los resultados y datos obtenidos en los distintos informes y
evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, realizados sobre este par-
ticular no han sido tan halagüeños como las expectativas creadas. En la mayor
parte de los sistemas educativos analizados el uso de ordenadores con fines edu-

6 Véanse los casos del Proyecto Medusa en Canarias, Averroes en Andalucía, el
Programa Premia en el País Vasco, el Programa Ramón y Cajal en Aragón, Plumier en
la región de Murcia, el Proyecto SIEGA en Galicia, EducaMadrid en la comunidad
madrileña, Linex en Extremadura o el Programa Argo en Cataluña, por citar algunos
ejemplos
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cativos sigue siendo bajo, y muchas de dichas prácticas no representan un avan-
ce, innovación o mejora respecto a las prácticas tradicionales de enseñanza.

La institución escolar siempre ha sido resistente en la incorporación de
medios y materiales no impresos (Area, 2004; 2005). Los libros de texto y otras
publicaciones en papel siguen siendo mayoritarios y hegemónicos en casi todas
las acciones educativas que desarrolla el profesorado y el alumnado. Varias son
las causas de la resistencia escolar a integrar las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) que en pocas palabras se sintetizan en el cuadro
adjunto.

CAUSAS DE LA RESISTENCIA ESCOLAR A LA
INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Razones histórico culturales de la propia institución escolar (no olvi-
demos que ésta fue creada en el siglo XIX para responder a las necesidades
de las incipientes sociedades industriales).

El currículum está organizado siguiendo el modelo de ilustrado de la
cultura del siglo XVIII (es decir, compartimentalizado y secuenciado en
materias o disciplinas científicas en orden creciente de dificultad).

Dotación insuficiente de la infraestructura y recursos tecnológicos en
las aulas y centros educativos debido a las limitadas inversiones económicas.

Vigencia en las actividades y prácticas del aula de los modelos tradi-
cionales de enseñanza que priman la transmisión y recepción del conoci-
miento y de un modelo cultural libresco, decimonónico, y en consecuencia,
de la generalización limitada de modelos de aprendizaje más activos y cons-
tructivistas.

Ausencia de conocimientos y destrezas tanto tecnológicas como peda-
gógicas para que el profesorado pueda planificar, desarrollar y evaluar acti-
vidades educativas apoyadas en tecnologías no impresas.

Tarde o temprano, con mayor grado de premura o parsimonia, los mate-
riales de enseñanza de naturaleza digital irán entrando en los procesos de ense-
ñanza desarrollados en las aulas. El libro de texto, los cuadernos y la pizarra,
en pocos arios, tendrán que coexistir con los discos multimedia y los webs edu-
cativos. Las demandas del propio alumnado, las presiones de la sociedad, el
impulso de planes educativos para la incorporación de las tecnologías en la
educación, la dotación de recursos informáticos a los centros, la preocupación
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y conciencia del profesado..., son factores que propiciarán que poco a poco se
utilicen en las escuelas materiales didácticos basados en la tecnología digital.
Sin embargo, este proceso no será fácil ni se desarrollará de forma lineal y
mecánica. Las experiencias de años precedentes nos indican que los proyectos
y experiencias de innovación apoyadas en el uso de tecnologías distintas de las
impresas chocan con los hábitos y cultura tradicional del sistema escolar. La
incorporación de los materiales digitales presumiblemente tendrá que superar
múltiples resistencias y dificultades.

Para facilitar la generalización del uso de este tipo de materiales es nece-
sario el concurso, al menos, de tres metas básicas de las políticas educativas
sobre este particular:

• Dotación suficiente de infraestructura de telecomunicaciones y de
recursos infbrmáticos suficientes a los centros educativos y aulas. Esta
primera condición nos indica que los materiales digitales deben estar
siempre disponibles para su uso pedagógico por parte de cualquier
agente educativo. Esto significará que en los centros educativos debe
existir una infraestructura tecnológica y de comunicaciones adecuada
(equipos multimedia, ordenadores conectados en red, software y cable-
ado) para que puedan organizarse actividades de uso de estos materia-
les didácticos. Ciertamente ello tiene un coste económico, pero sin la
infraestructura no habrá posibilidades de comunicación ni de uso de
estos materiales en las escuelas.

• Formación del profesorado para que esté en condiciones de planificar,
poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje con materia-
les digitales. Esta segunda condición nos indica que aunque existan los
materiales y su correspondiente equipamiento tecnológico, si el profe-
sorado carece de la preparación adecuada, no podrán desarrollarse pro-
yecto y experiencias educativas con materiales digitales. En este senti-
do, la formación del profesorado en el uso pedagógico de las nuevas
tecnologías se convierte en una piedra angular para lograr que se pro-
duzca la integración curricular de las mismas.

• Existencia y difusión de variados tipos de materiales didácticos de
naturaleza digital. Esta es una condición básica y necesaria para que
cualquier innovación sea puesta en práctica. Sin materiales curricula-
res, en este caso en formato digital, el profesorado no podrá desarrollar
actividades educativas apoyadas en las tecnologías electrónicas. En
consecuencia, es necesario, a corto y medio plazo, articular estrategias
y acciones dirigidas a la producción y difusión de medios y materiales
didácticos en formato multimedia —bien en soporte disco o distribuidos
a través del WWW— específicamente creados para cada uno de los
niveles y ámbitos educativos (infantil, primaria, secundaria, educación
adultos, formación ocupacional,...) y áreas curriculares.
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Hoy en día, después de veinte arios, al menos tenemos una certeza: las
TICs en la enseñanza no tienen efectos mágicos. Ningún profesor por el mero
hecho de introducir ordenadores en su docencia puede creer que, de forma casi
automática, provocará que sus alumnos aprendan más, mejor y que además
estén motivados. Esto es una forma de utopismo o fe pedagógica sobre el
potencial de las máquinas digitales sin suficiente fundamento racional.
Actualmente sabemos que los ordenadores son objetos o herramientas que
adquieren su potencialidad pedagógica en función del tipo de actividades y
decisiones metodológicas realizadas por los docentes. Lo relevante para la
innovación pedagógica de la práctica docente, en consecuencia, es el plantea-
miento y método de enseñanza desarrollado y el proceso de aprendizaje que
dicho método promueve en los alumnos, no las características de la tecnología
utilizada.

La innovación de las prácticas pedagógicas y la adaptación de los siste-
mas escolares a un modelo de escolaridad apoyado en las tecnologías digitales
es y será un proceso parsimonioso, lento, con altibajos, con avances y retroce-
sos. Llevarlo a cabo, entre otras medidas, implicará, como hemos indicado, rea-
lizar importantes inversiones económicas en dotación de recursos tecnológicos
suficientes para los centros educativos y en la creación de redes telemáticas
educativas; desarrollar estrategias de formación del profesorado y de asesora-
miento a los centros escolares con relación a la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación con fines educativos; concebir a los centros
educativos como instancias culturales integradas en la zona o comunidad a la
que pertenecen poniendo a disposición de dicha comunidad los recursos tecno-
lógicos disponibles; planificar y desarrollar proyectos y experiencias de educa-
ción virtual apoyadas en el uso de las redes telemáticas así como propiciar la
creación de "comunidades virtuales de aprendizaje"; creación de webs y mate-
riales on line de modo que puedan ser utilizados y compartidos por diferentes
centros y aulas. El reto de futuro está en que los centros educativos innoven no
sólo su tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas lo
que significará modificar el modelo de enseñanza en su globalidad: cambios en
el papel del docente, cambios del proceso y actividades de aprendizaje del
alumnado, cambios en las formas organizativas de la clase, cambios en las
modalidades de tutorización,...

6. LOS RETOS PROFESIONALES DEL PROFESORADO ANTE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Es previsible que en los próximos arios para muchos docentes sea habi-
tual utilizar la informática para tareas de planificación o evaluación de la ense-
ñanza fuera del aula (para pasar las notas, para preparar apuntes o actividades,
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para realizar las programaciones, para enviar documentos de unos a otros, para
buscar en la web ejemplos o experiencias educativas, etc.). Con los cursos de
formación que se están impartiendo y con la disponibilidad de los ordenadores
en los hogares y centros educativos éstos empezarán a utilizar de forma más o
menos continuada las tecnologías digitales como herramientas de trabajo. Sin
embargo, el uso de los ordenadores en la clase con sus alumnos es problema
mucho más complejo porque, en el fondo, los ordenadores cuestionan todo el
modelo de enseñanza desarrollado hasta la fecha.

Utilizar los ordenadores de forma más o menos habitual con el alumna-
do y que dicha práctica docente tenga valor y significado pedagógico repre-
sentará para la inmensa mayoría del profesorado un enorme esfuerzo de apren-
dizaje en la adquisición de nuevas habilidades relacionas con el cambio en las
formas de agrupamiento y gestión de la clase, en la planificación de activida-
des basadas en el uso de los recursos de Internet o del multimedia educativo,
en el establecimiento de nuevos criterios evaluativos de los productos y traba-
jos que realicen los alumnos, en saber resolver las dudas que éstos planteen
cuando se les "cuelgue" un programa informático o no sepan cómo utilizarlo,...
Enseriar con ordenadores requiere de una metodología distinta al modelo tradi-
cional basado en el libro de texto, la clase magistral o en apuntes. Y cambiar
estas rutinas y habilidades docentes es un problema complejo, que exige mucho
entusiasmo, tiempo y esfuerzo continuado. El coste personal y profesional que
exige pasar de un modelo expositivo del conocimiento basado en los libros a un
modelo constructivista apoyado en el uso de variadas tecnologías es alto, y es
previsible, que muchos docentes renuncien a gastar tanta energía en unas
máquinas que además no entienden y ante la que se sienten inseguros.

Quizás haya que esperar a una nueva generación de docentes que hayan
sido alfabetizados en la cultura y tecnología digital en su adolescencia o juven-
tud. No lo sé. Pero sí tengo la certeza de que una proporción significativa de
docentes (que somos adultos de mediana edad) tienen actualmente importantes
dificultades para emplear la informática como medio o herramienta cultural
con la misma facilidad que utilizan los medios impresos. Como en otra ocasión
sugerimos:

"El profesorado pertenece a un grupo social, que por su edad, fue
alfabetizado culturalmente en la tecnología y formas culturales impresas.
La palabra escrita, el pensamiento académicamente textualizado, el olor

a imprenta, la biblioteca como escenografía sublimada del saber han
sido, y siguen siendo, para una inmensa mayoría de los docentes el único
hábitat natural de la cultura y del conocimiento. La brusca aparición, en
el último lustro, de las tecnologías digitales representa para esta gene-
ración una ruptura con sus raíces culturales. Gran parte del profesorado
no tiene experiencia de interacción con las máquinas. El almacenamien-
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to y organización hipertextual de la información, la representación mul-
timediada de la misma son códigos y formas culturales desconocidas
para la actual generación de docentes. Ante esta situación las reacciones
suelen oscilar entre el rechazo o tecnofobia hacia las máquinas y la fas-
cinación irreflexiva de estas formas de magia intelectual" (Yanes y Area,
1998).

Lo que parece indudable es que el docente del siglo XXI no puede seguir
manteniendo las mismas pautas, rutinas y esquemas de actividad docente que
le eran válidas en décadas anteriores. La tecnología imperante en la sociedad
ha cambiado, las experiencias, valores y formas de comportamiento de los
jóvenes también, y desde hace tiempo se cuestionan los métodos y metas edu-
cativas basadas en la mera transmisión de conocimiento. Por ello, el profesora-
do tiene ante sí nuevos retos profesionales provocados por la brusca irrupción
de la tecnología digital en nuestras vidas que pudiéramos sintetizar en estas
ideas:

Asumir que el alumnado de todos los niveles educativos, y especial-
mente de educación secundaria, está sobreinformado por lo que el
nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha información
con la finalidad de convertirla en un conocimiento comprensible y con
significado. Esta meta educativa requiere que en las aulas se potencie
y se desarrolle en los alumnos las habilidades y competencias relacio-
nadas con la búsqueda de información, con saber discriminar lo que es
información útil y de interés para ciertos propósitos, analizar y con-
trastar datos obtenidos de diversas fuentes, así como aprender a orga-
nizarla, reconstruirla y difundirla. En definitiva, es enseñar a utilizar la
enorme información disponible y ofertada por las TICs (Tecnologías
de Información y Comunicación) de forma inteligente y crítica.
El profesor debe asumir la pérdida de su monopolio como fuente única
del conocimiento, así como reconocer que el alumnado sabe y domina
más la tecnología que los adultos. Por ello, los docentes deben empe-
zar a reconocer que en las situaciones de uso de ordenadores en el aula,
el alumnado en muchas ocasiones al dominar en mayor medida la tec-
nología, representa una pérdida de la autoridad docente anteriormente
aludida. Ello, en principio, no es bueno ni malo. Es simplemente un
fenómeno nuevo con el que hay que aprender a convivir.
El papel del docente en el aula debe ser más un organizador y super-
visor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan con tec-
nologías, más que un transmisor de información elaborada. Una meto-
dología de enseñanza con ordenadores apoyada en planteamientos
constructivistas del aprendizaje, requiere que el docente invierta tiem-
po en la planificación previa de los objetivos, contenidos y activida-
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des que los alumnos tendrán que realizar con los ordenadores (creación
de materiales didácticos en soporte electrónico, selección de software
educativo, plantear tareas problemáticas y seleccionar recursos web

para el trabado del alumnado,...). Lo deseable es planificar propuestas
de utilización de Internet apoyadas en una metodología de enseñanza
que requieran al alumnado desarrollar proyectos de trabajo y de reso-
lución de situaciones problemáticas. Las denominadas Web Quest son
quizás el mejor ejemplo de este tipo de planteamiento y que están
teniendo amplia difusión no sólo en el contexto español, sino también
internacional. De este modo, el papel del docente en el aula será., prin-
cipalmente, gestionar el uso que el alumnado haga de dichas activida-
des, ofrecer las pautas y orientaciones necesarias para que éstos cum-
plimenten exitosamente dichas tareas, supervisar de forma personali-
zada la realización de las mismas, y evaluarlas.
Enseriar con ordenadores en una perspectiva constructivista incremen-
ta la complejidad de gestión de la clase. Un modelo de enseñanza basa-
do en el libro de texto y en la clase magistral del profesor es menos
complejo de gestionar que un modelo de enseñanza-aprendizaje apo-
yado en la actividad del alumno trabajando con ordenadores. En el pri-
mer caso, toda la clase está implicada en la misma tarea simultánea-
mente (atender a una explicación, leer un texto, realizar un ejercicio,
etc.). Por el contrario, en el segundo caso, cada alumno o pequeño
grupo está realizando tareas distintas en función del ritmo o secuencia
de trabajo que el propio alumno o grupo desarrolla. Esto implica que
el profesor debe organizar y atender simultáneamente a demandas o
necesidades variadas ofreciendo permanente tutorización y apoyo.
Dicho de otro modo, todo docente debe ser consciente que un entorno
constructívista de aprendizaje con ordenadores representa más un des-
afío para la profesionalidad docente que una solución fácil a los pro-
blemas organizativos del trabajo académico.

— Frente al aprendizaje como una experiencia individual el reto es utili-
zar la tecnología para generar procesos de aprendizaje colaborativo
entre los alumnos de la clase y entre clases geográficamente distantes.
Una de las potencialidades más interesantes de las redes digitales es su
capacidad para intercambiar información independientemente del
tiempo y del espacio, y, en consecuencia facilitar la comunicación
entre alumnos y profesores más allá de las paredes de su aula. Métodos
y actividades de uso pedagógico de Internet como es la corresponden-

cia escolar entre alumnos de centros diferentes, los círculos de apren-

dizaje que supone el desarrollo de temas y/o unidades didácticas de
forma compartida entre aulas geográficamente distantes, junto con
proyectos y experiencias de colaboración transnacional como iEARN,

iWorks Links, Clases Gemelas, Educarorg, o KidLink, ponen de mani-

77



La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

fiesto que una de las mayores y significativas innovaciones que apor-
tan las redes telemáticas a la educación es que éstas facilitan el traba-
jo en equipo y/o la cooperación entre alumnos de secundaria al margen
del espacio físico de su aula y de los límites del horario escolar. La uti-
lización del correo electrónico, de los foros de debate digitales, del
chat y del messenger o de plataformas de formación a distancia como
WebCT, e-duca, Moodle..., entre otras muchas, están permitiendo el
desarrollo de procesos de aprendizaje cuyo eje central es la colabora-
ción con otros sujetos mediante la tecnología.

7. A MODO DE EPÍLOGO

Hemos indicado que en gran parte de las aulas de nuestro sistema esco-
lar se enseña mayoritariamente con una tecnología inventada en el siglo XV
estando ausentes los medios, artefactos y lenguajes inventados en el siglo XX
y XXI. En los centros educativos de nuestro sistema escolar el desarrollo y
puesta en práctica del currículum en las aulas se realiza predominantemente
mediante una tecnología casi exclusivamente de naturaleza textual estando, en
muchos casos, ausentes experiencias de aprendizaje sobre variadas tecnologías
y formas expresivas de la información. Este fenómeno, entre otras consecuen-
cias, implica:

a) la educación escolar alfabetiza preferentemente en la lectoescritura
por lo que el alumnado desarrolla casi exclusivamente un tipo de habi-
lidades de decodificación simbólica en detrimento de otros sistemas y
modos simbólicos, y

b) la escuela fundamentalmente cultiva y legitima la cultura académica,
la impresa, desconsiderando otras manifestaciones culturales propias
de la esfera audiovisual. De este modo, el alumnado está sometido a
una especie de «esquizofrenia cultural» en el sentido de que su for-
mación se produce bajo dos tipos de culturas que se le presentan sepa-
radamente: la cultura de fuera de la escuela —que es audiovisual e
informática—, y la cultura impresa de la escuela.

En definitiva, el problema que estamos enunciando hace referencia a que
el currículum actualmente desarrollado en la práctica de las aulas están ausen-
tes procesos de enseñanza basados en las formas culturales de lo audiovisual y
digital (Gutiérrez, 2004). Una parte importante del profesorado en activo y
consecuentemente sus prácticas docentes obvian el desarrollo de una alfabeti-
zación en los alumnos en el campo de la información vehiculada a través de
soportes audiovisuales e informáticos. Las razones que se han apuntado son
muchas y exigirían importantes inversiones económicas en tecnología, desa-
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rrollar planes sistemáticos de formación del profesorado en este campo, cam-
bios en la organización y modos de presentación del conocimiento al alumna-
do; producción de materiales didácticos multimedia..., pero sobre todo refor-
mular el papel de la institución escolar teniendo en cuenta los nuevos requeri-
mientos socioculturales de la sociedad de la información (Area, 2005).

El concepto de alfabetización, como hemos indicado en páginas prece-
dentes, tenemos que ampliarlo y preparar al alumnado como sujeto que dis-
ponga distintas habilidades y competencias (Monereo y otros, 2005) para
enfrentarse de modo inteligente a la "información" de forma que sea capaz de
buscarla, seleccionarla, analizarla y reconstruirla a través de múltiples formas
simbólicas y mediante distintos tipos de tecnologías. Por ello, los libros de
texto concebidos como únicos depósitos del conocimiento y como medios
exclusivos del proceso de enseñanza, deben empezar a dejar paso (y coexistir)
con variados tipos de materiales didácticos, sobre todo, aquellos distribuidos a
través de la WWW.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Educación, aprendizaje y sociedad de la información en Europa

Nadie cuestiona hoy la implicación que el desarrollo y la aplicación sis-
temática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha teni-
do en el surgimiento de la llamada Sociedad de la Información; sociedad, que
en el plano estructural marca la transición de una economía industrial a una
economía basada en la producción, adquisición, procesamiento, transforma-
ción, distribución y utilización de la información, y en la que, de forma cada
vez más rápida, los activos intangibles, aquellos relacionados con el conoci-
miento, se convierten en el principal recurso estratégico para lograr la compe-
titividad, en todos los órdenes de la vida social ! . En este contexto, dotar a la
sociedad de infraestructuras seguras, facilitar conexiones rápidas y de gran
capacidad de soporte o potenciar marcos regulatorios que aseguren la interope-
ratividad, aparecen como objetivos prioritarios de los poderes públicos en su
compromiso por impulsar la Sociedad de la Información, ya que constituyen un
requisito necesario para garantizar el acceso igualitario a la información que las
TIC hacen disponible y estimular su uso2 . Sin embargo, la posibilidad de utili-
zar la información para generar conocimiento, al que se conceptualiza corno
resultado de considerar, interpretar y utilizar la información de forma combi-
nada con la propia experiencia y capacidad 3 , se encuentra en estrecha relación
con la habilidad individual y social de aprovechar las oportunidades que las
TIC encierran4 , por lo que la educación y el aprendizaje se constituyen también
en área prioritaria de interés político, ante la necesidad de desarrollar en los
ciudadanos las nuevas competencias que el entorno tecnológico exige, en rela-
ción a un cambio cualitativo en el uso y aplicación de la información5.

I. Una clara reflexión sobre la importancia que adquiere el conocimiento en la llama-
da "Nueva Economía" se encuentra en BENAV1DES VELASCO, C.A. y QUINTANA
GARCÍA, C. Gestión del Conocimiento y Calidad Total. Díaz de Santos. Madrid,
2003. Págs, 1-25,
2. Reflejo de este compromiso lo constituyen distintas iniciativas en el marco de actua-
ción europea. Ver los Planes de acción eEurope 2002 y 2005. Disponibles en:
<http://europa.mint/scadplus/legies/s21012.htm#eEurope>. [Consultado: 10-09-04]
3, SÁEZ, A. La Gestión del Conocimiento en las organizaciones. Dirección y
Progreso, vol. 160 (N' monográfico;ta Gestión del Conocimiento: un nuevo paradig-
ma empresarial), 1998. Pág. 29-33, p. 30.
4. BIANCO, C., LUGONES, G., et al. Indicadores de la Sociedad del conocimiento:
aspectos conceptuales y metodológicos. 68 págs. [Doc. Pdfl. Pág. 13. Disponible en:
http://www.centroredes.org.ar , [Consultado: 21-11-04]
5. Ibídem. Pág. 9.
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En la Unión Europea, la educación y aprendizaje serán, en este sentido,
pilares fundamentales al que se dirigirán diversas iniciativas de actuación enca-
minadas a hacer de Europa una sociedad competitiva, basada en el conoci-
miento, capaz de hacer frente a los retos que impone la globalización, el creci-
miento y desarrollo sostenible, la empleabilidad y las nuevas demandas del
mercado laboral, la propia tecnología digital y la cohesión social 6 ; aspecto, este
último, que en el marco educativo, pretende conterarrestar el riesgo de "bre-
cha digital", en y entre los países, sus regiones y colectivos, originada por la
diferencia de grado de apropiación de las TIC que registran y que se vincula a
la capacidad de los distintos segmentos poblacionales para conocer y utilizar
los nuevos medios electrónicos de información y comunicación', en su vida
cotidiana y laboral.

Será, por tanto, la necesidad de potenciar las capacidades y habilidades
consideradas hoy imprescindibles para consolidar la competitividad y lograr la
plena participación ciudadana en la Sociedad de la Información, evitando la
exclusión de colectivos ya de por sí vulnerables (poblaciones rurales o margi-
nadas, desempleados, mujeres, personas mayores.. )8, la que llevará a la Unión
Europea a considerar este aspecto como tema clave de sus políticas educativas
y de formación 9 ; políticas que tendrán como objetivo prioritario la mejora de
los sistemas formativos y de educación existentes, en tanto instrumento funda-
mental por el que conseguir el cambio hacia la "cultura digital" que exige la
sociedad del conocimiento.

Las acciones en materia educativa y de formación, concebidas corno
necesarias para lograr los objetivos económicos, sociales y medioambientales
que Europa pretende, se desarrollarán en sinergia y complementariedad con
otros ámbitos políticos como el empleo, la investigación e innovación, la cul-

6. COMISIÓN EUROPEA. Un espacio europeo del aprendizaje permanente. Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 2002.
Disponible en Internet:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/III/area_es.Pdf
[Consultado: 4-07-03]
7. SÁNCHEZ MELLADO, C. La Brecha Digital. Democracia Cívica, Ario I, n° 683.
Disponible en:
Imp://www.democraciacivica.net/pensamiento/0303/articulo45.htm.
[Consultado: 20-10-04].
8. Building skills ibr the lufbrmation Society. Disponible en:
http://europa.eu.int/information_society/edutra/skills/index_en.htm.
[Consultado: 20-10-05]
9. Educación y formación para la Sociedad del conocimiento. Disponible en:
http://europa.eu.int/information_society/edutra/index_es.htm.
[Consultado: 25-10-2005].
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tura, la juventud y la política macroeconómica, y se articularán poniendo espe-
cial énfasis en los siguientes puntos w:

a) La transformación de los sistemas educativos tradicionales y los pro-
cesos pasivos de adquisición del conocimiento, para facilitar, a través
de las TIC, entornos dinámicos de aprendizaje que permitan inducir
procesos de generación de conocimiento, y ayuden a aplicarlo, y esti-
mulen la participación activa del sujeto en formación en el proceso de
aprendizaje; donde destacará como principal acción el fomento del
aprendizaje potenciado por el uso de Internet y las nuevas tecnologías
multimedia (e-Learning) y, consecuentemente, la necesaria formación
de alumnos, profesores y formadores i l ; factor, este último, considera-
do imprescindible para impulsar nuevas metodologías y estrategias
educativas, que den cabida a necesidades y estilos de aprendizaje no
estándares y fomenten la motivación para aprender.

b) El logro de una mayor permeabilidad entre los distintos agentes y
niveles de los sistemas educativos y de formación, para ampliar el
aprendizaje "a lo largo de toda la vida", tal como exige una sociedad
del conocimiento "que no puede existir sin ciudadanos con un alto
nivel de educación y trabajadores bien formados" I2 ; donde se situarán
los esfuerzos comunitarios relacionados con: 1) la creación de un
"Espacio Europeo de Educación y Aprendizaje Permanente" contan-
do con la participación de los "stakeholders" pertenecientes a todos
los sectores implicados en el aprendizaje formal y no formal, en la
educación académica, escolar y universitaria, y en la formación pro-
fesional 13 , 2) el reforzamiento de los lazos con la vida laboral y la
investigación, y con la sociedad en general, y 3) la potenciación de la
movilidad de las personas en formación, tanto fisica, como virtual
(especialmente vinculada a los centros escolares de primaria y secun-
daria).

10. Basado en el informe del Consejo "Educación" presentado al Consejo Europeo, el
14 de febrero de 2001, denominado "Futuros objetivos precisos de los sistemas de edu-
cación y formación". Disponible en:
http://europa.eu.int/comm/education/pol  icies/2010/doc/rep_fut_obj_es.pdef.
[Consultado: 26- 10-2005].
11. Una panorámica de los cambios en los sistemas educativos se encuentra en MAR-
ZAL, M.A. y JORGE, C. Infbrmation Science Models for Knowledge Management in
Education: Criteria lar evaluation resources für significant and collaborative learning
in the technological setting. Contact- Seminar Costa Rica, September 29- October 1,
2003. San José (Costa Rica): Universidad de Boräs (Suecia). 23 págs.
12. Educación y formación para la Sociedad del conocimiento. Op. cit.
13. Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 sobre la educación permanente.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 2002. Disponible en:
<http://europa.eu.int/>. [Consultado: 20-10-04].
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c) El impulso de la llamada "alfabetización digital" como medio impres-
cindible para promover la cohesión social, la adaptabilidad, la em-
pleabilidad, la ciudadanía activa y la realización personal y profesio-
nal 14 , y potenciar el acceso y uso crítico de los nuevos recursos y ser-
vicios de aprendizaje, así como el aprovechamiento pleno de las posi-
bilidades que ofrecen; donde se llevarán a cabo distintas iniciativas
para impulsar el complejo repertorio de "alfabetizaciones" englobadas
bajo este término y que, orientadas a desarrollar competencias que
superan el ámbito de conocimiento específico de una materia o disci-
plina y posibilitan el aprendizaje durante toda la vida ("Aprender a
aprender"), incluyen aquellas relacionadas con el uso de las herra-
mientas TIC y con la necesaria gestión y tratamiento de la informa-
ción en entornos tecnológicos, camino obligado para la construcción
personal de conocimientos15:
—La "Alfabetización tecnológica", que capacita en la utilización

consciente de las TIC para acceder a la información y comunicarla
eficazmente.

—La "Alfabetización en Información", que capacita en la localiza-
ción, evaluación crítica, selección y utilización eficaz de la infor-
mación para generar, en todos los órdenes de la vida, nuevos cono-
cimientos.

—"Alfabetización mediática", que capacita en la producción y distri-
bución de contenido a diferentes audiencias en todos los medios.

d) El desarrollo de contenidos y servicios de contenidos y software que
se adecuen a las necesidades específicas y requisitos competenciales
de las distintas comunidades de uso, para potenciar el conocimiento
contextualizado, la "e-inclusion" y la multiculturalidad; donde desta-
carán las acciones orientadas a impulsar la inversión y la colaboración
en el desarrollo de proyectos I+D dirigidos a crear un mercado de ser-
vicios e-Learning activo y de calidad.

e) La potenciación de la cooperación europea en todos los ámbitos edu-
cativos y formativos; donde se incluirán acciones específicas relativas
a la participación en proyectos comunes y sectoriales, la creación de
redes como medio de difusión de las ideas y de las "mejores prácti-
cas", y la realización de estudios y análisis comparativos sobre los
progresos registrados en estos campos.

14. Ibídem.
15. Entrevista con Tapio Varis, Catedrático de Educación Mediätica de la Universidad
de Tampere (Finlandia) y Catedrático de e-Learning Global de la UNESCO. En,
eLearning. tecnologías al servicio del aprendizaje en Europa. Comisión Europea,
Dirección General de Educación y Cultura. Disponible en:
<http : //europ a . eu i nt/comm/dgs/educati on_cu 1 tu re/pub l/pdf/e 1 e arn i ng/es.pdf>.
[Consultado: 14-10-04].
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2. LAS ACCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATE-
GIA DE LISBOA

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa adoptó un nuevo obje-
tivo estratégico para la Unión Europea, que debería ser conseguido antes de
concluir 2010: convertir Europa en "la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social".
Este objetivo viene acompañado de un conjunto de disposiciones y reformas,
conocido desde entonces como Estrategia de Lisboa, destinado a relanzar el
crecimiento y desarrollo sostenible en el conjunto de Europa y en todos y cada
uno de sus Estados miembros16.

La Estrategia de Lisboa viene a culminar un largo proceso en la consoli-
dación de la Sociedad de la Información, cuyos principios para su desarrollo en
Europa fueron ya enunciados en 1993 en el Libro Blanco de J. Delors 17 ; libro
en el que el crecimiento, la competitividad, el empleo y la consolidación de un
nuevo modelo de desarrollo económico, social y educativo, constituyen aparta-
dos fundamentales, y en el que se analiza, junto a la repercusión de las TIC en
el modelo económico, laboral y social, la necesidad de definir un Espacio
común de Información, cuya construcción exige prestar especial atención a los
siguientes ámbitos: la difusión de las TIC en Europa, modificación del marco
reglamentario de las telecomunicaciones, estímulo al desarrollo de sistemas
telemáticos de interés general, creación de una industria de contenidos que
apoye el desarrollo de la Sociedad de la Información (recursos y servicios
informativos accesibles vía electrónica), análisis de las necesidades ciudadanas
relativas al uso de las TIC, y generalización del empleo de las TIC en la ense-
ñanza y la formación.

La importancia de la educación y la formación como factor fundamental
para fortalecer la economía del conocimiento constituye, desde entonces, una
prioridad de la agenda política, especialmente tras ser destacada corno factor
clave del despegue económico europeo en el Informe Bangeman is que, mate-

16. Conclusiones de la presidencia. Consejo europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de
2000. Disponible en:
http://www. extremaduraeuropa.org/documentacion/info_doc .asp?docId=1527.
[Consultado: 14-10-04].
17. COM 193/700 Final. Libro Blanco sobre crecimiento Competitividad y Empleo.
Retos y Pistas para entrar en el siglo XXI.
18. Europa y la Sociedad Global de la InfOrmacián. Recomendaciones al Consejo
Europeo. Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Bruselas,
1994.
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rializando las funciones políticas, sociales y económicas del Libro Blanco de
Delors, destaca las medidas orientadas a potenciar la educación a distancia,
como instrumento necesario para evitar una Europa con dos o más velocidades
en lo relativo al desarrollo de la capacidad para participar en las TIC, adaptar-
las y aprovechar las oportunidades que ofrecen.

2.1. La iniciativa eEurope: una sociedad de la información para todos

La Estrategia de Lisboa basa sus acuerdos en una iniciativa política pre-
via dirigida a conformar una "Europa electrónica" alfabetizada digitalmente, la
Iniciativa eEurope: una Sociedad de la Información para todos, adoptada por
Comunicación de 8 de diciembre de 1999, por la Comisión Europea 19 . Dirigida
a asegurar que los europeos puedan obtener el máximo aprovechamiento de los
cambios que se vienen produciendo en la Sociedad de la Información, dada la
velocidad con que evolucionan las TIC y los mercados, presenta tres objetivos
principales:

• Conectar a Internet y llevar la era digital a cada ciudadano, hogar,
escuela, empresa y administración.

• Crear una Europa de la formación digital, basada en un espíritu
emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar nuevas ideas.

• Velar por que todo el proceso sea socialmente integrador, afirme la con-
fianza de los consumidores y refuerce la cohesión social.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone diez acciones priori-
tarias que deberán llevarse a cabo a través de la actuación conjunta de la
Comisión, los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos europeos.
Entre ellas, por su implicación con los ámbitos educativos y de información,
destacan las siguientes:

• Dar acceso a la juventud europea a la era digital; donde se plantea la
necesidad de introducir Internet y las herramientas multimedia en las
escuelas, así como adaptar la educación a la era digital, para convertir
la "cultura digital" en uno de los conocimientos básicos de todo joven
europeo.

• Abaratar el acceso a Internet; donde se plantea potenciar la liberaliza-
ción de los mercados de infraestructuras y servicios de telecomunica-
ción para extender el acceso a las TIC, requisito previo a cualquier
cambio educativo.

• Una Internet rápida para investigadores y estudiantes; donde el objeti-
vo europeo es garantizar un acceso a Internet a todas las personas invo-
lucradas en la educación y la investigación.

19. Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de la Comisión
para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000:
eEurope - Una sociedad de la información para todos.
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2.2. La estrategia de Lisboa: lograr una Europa competitiva basada en el
conocimiento para 2010

La sesión especial de los días 23 y 24 de marzo de 2000, celebrada en
Lisboa por el Consejo Europeo, da lugar al establecimiento de la ya citada
Estrategia global de Lisboam, un conjunto de disposiciones y reformas que se
dirige a desarrollar acciones en tres ámbitos fundamentales:

• Preparar el paso a una economía y una sociedad competitiva, dinámica
y basada en el conocimiento, mediante la mejora de las políticas relati-
vas a la Sociedad de la Información y de I+D, así como mediante la
aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competiti-
vidad, la innovación, y la culminación del mercado interior.

• Modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capital
humano y la lucha contra la exclusión social.

• Mantener las sólidas perspectivas económicas y las expectativas favo-
rables de crecimiento, mediante la aplicación de un conjunto de medi-
das políticas macroeconómicas adecuadas.

De ellos, destacan los dos primeros por sus implicaciones en relación al
área formativa y de educación. El primero, porque resalta, por un lado, la rele-
vancia que posee para Europa el hecho de que las empresas y los ciudadanos
accedan a una infraestructura de comunicaciones barata y de la mejor calidad,
y a un amplio abanico de servicios; por otro, la importancia de que todo ciu-
dadano posea los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva
Sociedad de la Información, y de crear una zona europea de investigación e
innovación, ante la función que estas actividades juegan en la generación de
crecimiento económico, empleo y cohesión social. El segundo, porque destaca
que la inversión en capital humano y la constitución de un activo Estado de
Bienestar son requisitos necesarios para modernizar el modelo social europeo.

Es en este segundo ámbito donde se concreta la necesidad de adaptar los
sistemas de educación y formación a las demandas de la Sociedad del conoci-
miento y a la exigencia de mejorar el nivel y calidad del empleo. Las consi-
deraciones realizadas en este área servirán de base para la creación, en 2002,
de un programa específico denominado "Educación y formación 2010", cuyas
acciones prioritarias serán "lograr que el aprendizaje permanente sea una rea-
lidad concreta" y "construir la Europa de la educación y la formación". Dicho
programa se orientará, en especial, hacia la enseñanza preuniversitaria, ya que
considera que el desarrollo y la realización personal de los individuos, su inte-
gración social y laboral, así como todo el aprendizaje posterior dependen, en

20. Conclusiones de la presidencia. Consejo europeo de Lisboa. Op. cit.
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buena medida, de la adquisición, al término de la escolarización obligatoria, de
un bagaje de competencias clave; competencias, entre las que se encuentran: la
comunicación en la lengua materna y lenguas extranjeras, el conocimiento de
las matemáticas y las competencias básicas en ciencias y tecnología, aptitudes
en TIC, técnicas de aprendizaje, competencias interpersonales y cívicas, espí-
ritu de empresa, y sensibilización hacia la cultura21.

2.3. Los planes de acción eEurope 2002 y eEurope 2005: el avance hacia

una Europa electrónica

En el marco de la Estrategia de Lisboa y con el fin de crear una Europa
electrónica, conforme a la iniciativa eEurope, descrita con anterioridad, se esta-
blecen dos planes de actuación en este ámbito: el Plan de Acción eEurope 2002

y el Plan de Acción eEurope 200522.

El Plan de Acción eEurope 2002, denominado así por la fecha en que
debían alcanzarse los objetivos que propone, tiene por finalidad aumentar el
número de conexiones a Internet en Europa, abrir el conjunto de las redes de
comunicación a la competencia, y estimular el uso de Internet. Hace hincapié,
además, en la formación y la protección de los consumidores y en la necesidad
de efectuar una evaluación comparativa de los progresos conseguidos en su rea-
lización.

El Plan agrupa sus acciones en torno a tres objetivos clave:

• Una Internet más rápida, barata y segura.
• Invertir en las personas y en la formación.
• Estimular el uso de Internet.

En relación a dichos objetivos, destacarán por su interés para el ámbito
educativo y de formación, las actuaciones siguientes:

1. Dentro del primer objetivo, la actuación "Una Internet más rápida para
investigadores y estudiantes", donde se acometerán esfuerzos orientados a
mejorar la utilización de las redes electrónicas por parte de las comunidades
científicas europeas.

21. Ver "Futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación". Op.

cit. y "Educación y Formación 2010": urgen las reformas para coronar con éxito la
estrategia de Lisboa. Informe intermedio conjunto del Consejo y la Comisión sobre la
ejecución del programa de trabajo detallado relativo al seguimiento de los objetivos de
los sistemas de educación y formación en Europa (2004/C 104/01). Diario Oficial de
la Unión Europea, de 30 de abril de 2004.
22. Disponibles	 en:	 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s21012.htm#eEurope .
[Consultado: 10-09-04]
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2. Dentro del segundo objetivo, tres actuaciones:

a) "Acceso de la juventud europea a la era digital", donde se desarrolla-
rán esfuerzos relacionados con los siguientes aspectos:
• Conectar las escuelas a las redes de investigación y proporcionar a

escuelas, profesores y estudiantes un acceso fácil a Internet y a los
recursos multimedia.

• Garantizar la disponibilidad de servicios educativos y plataformas
de aprendizaje en línea destinados a profesores, alumnos y padres.

• Proporcionar a los profesores formación específica sobre las TIC.
• Adaptar los programas escolares para la integración de nuevos

métodos de aprendizaje y uso de las TIC.

b) "Trabajar dentro de una economía basada en el conocimiento", donde
los esfuerzos se dirigirán a garantizar la adaptación de la organización
del trabajo y la adquisición de las competencias necesarias, con el fin
de facilitar las posibilidades de empleo y la capacidad de adaptación
de los trabajadores a la nueva economía; lo que exigirá aunar los
esfuerzos de los Estados miembros y los interlocutores sociales para:
• Facilitar la oportunidad a los trabajadores de adquirir una cultura

digital mediante el aprendizaje permanente.
• Aumentar el número de plazas de formación y cursos sobre las TIC.
• Establecer un certificado europeo de competencias básicas en TIC.
• Instalar puntos de acceso a Internet en espacios públicos y crear en

todas las colectividades telecentros que ofrezcan acceso a infraes-
tructuras de formación y trabajo electrónico.

c) "Participación de todos en la economía basada en el conocimiento",
donde los esfuerzos se encaminarán a:
• Coordinar de manera más eficaz a nivel europeo las políticas de

lucha contra la "exclusión digital".
• Publicar normas de "diseño para todos" relativas a los productos de

tecnología de la información, con el fin de mejorar las posibilida-
des de empleo de las personas con necesidades especiales.

• Adoptar las orientaciones de la iniciativa "Accesibilidad de la web"

(WAI) para los sitios web públicos.

3. Dentro del tercer objetivo, una actuación en particular, la denominada
"Contenidos digitales para las redes mundiales", donde el plan de acción pro-
pone la puesta en marcha de un programa destinado a estimular el desarrollo y
la utilización de contenidos digitales europeos en las redes mundiales, el
Programa "e-Content", y dispone la creación de un mecanismo de coordinación
de los programas de digitalización aplicados en los distintos Estados miembros.
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El Plan de Acción eEurope 2005, sucede al anterior y tiene por finalidad
estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos electrónicos,
acelerando al mismo tiempo el despliegue de un acceso seguro a Internet de
banda ancha, que permita el acceso permanente a Internet a alta velocidad.
Persigue, además, un objetivo transversal: el acceso para todos con el fin de
luchar contra la exclusión social, esté vinculada a necesidades especiales, a una
discapacidad, a la edad o a la enfermedad.

Los principales objetivos que la Unión Europea debe lograr para 2005,
según el Plan, son los siguientes:

• Unos servicios públicos en línea modernos:
—Administración en línea (Government)
—Servicios de aprendizaje electrónico (e-Learning)
—Servicios electrónicos de salud (e-Health)

• Un marco dinámico para los negocios electrónicos (e-Business).
• Una infraestructura de información segura.
• La disponibilidad masiva de un acceso de banda ancha a precios com-

petitivos.
• Una evaluación comparativa y la difusión de las buenas prácticas.

Dos son las acciones clave de este Plan que tendrán una clara repercusión
en materia formativa y de educación: el aprendizaje electrónico (eLearning) y
la inclusión digital.

Respecto a la primera, el Plan insta a proseguir la utilización de las TIC
en la enseñanza, corno había hecho ya la iniciativa eLearning, adoptada por la
Comisión Europea a raíz del Consejo de Lisboa de 2000. Para ello, propone en
este marco una serie de medidas específicas; entre ellas, las siguientes:

• El acceso de banda ancha a Internet de todos los centros de enseñanza
y universidades.

• La implantación, por parte de las universidades, de un acceso en línea
para estudiantes e investigadores, con el apoyo de los programas
eLeaming y eTEN (Trans-European Telecomunication Networks).

• La puesta en marcha, por parte de la Comisión, de acciones de investi-
gación que permitan la instalación de redes y plataformas asistidas por
ordenador basadas en infraestructuras informáticas de alto rendimiento.

• La puesta en marcha por los Estados miembros, con el apoyo de los
fondos estructurales europeos, de acciones de formación destinadas a
dotar a los adultos de las competencias necesarias para trabajar en la
sociedad del conocimiento.

Respecto a la segunda, uno de los temas horizontales comunes a todos los
ámbitos del plan de acción eEurope 2005, se concibe que debe prestarse espe-
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cial atención, por un lado, al establecimiento de normas europeas en materia de
accesibilidad a la red, de líneas directrices sobre la iniciativa de accesibilidad
de la web (WAI) y de normas para un etiquetado común de las páginas web
accesibles; por otro, al acceso multiplataforma (ordenador, televisor digital,
teléfono móvil de 3' generación, etc.), con el fin de mejorar la accesibilidad
para los grupos y las regiones desfavorecidas.

2.4. "i 2010": la reactivación de la estrategia de Lisboa

Recientemente, en el Consejo Europeo de primavera de este año, la
Estrategia de Lisboa ha tomado un nuevo impulso con la propuesta de un nuevo
marco estratégico: "«i 2010» - Una Sociedad de la Información europea para el
crecimiento y el empleo" 23 . El nuevo marco pretende reactivar la Estrategia de
Lisboa, promoviendo una economía digital, abierta y competitiva, en la que las
TIC se consideran impulsoras de la inclusión social y la calidad de vida. Su
finalidad, por tanto, es conseguir que Europa resulte más atractiva para la inver-
sión y la innovación en bienes y servicios basados en el conocimiento, y con-
tribuir así, de forma más eficaz, a lograr el objetivo básico de Lisboa en mate-
ria de crecimiento y empleo sostenibles.

El nuevo enfoque parte de la asunción de que la convergencia que se está
produciendo entre los servicios de comunicaciones electrónicas, los servicios
de la Sociedad de la Información y los servicios de radiodifusión, así como la
aparición de nuevos servicios de contenidos resultantes de ella, exige la con-
vergencia política y una voluntad de adaptar los marcos reguladores existentes.
Propone tres objetivos:

• La construcción de un Espacio único Europeo de la Información que
promueva un mercado interior abierto y competitivo para la Sociedad
de la Información y los medios de comunicación.

• El refuerzo de la innovación y la inversión en la investigación sobre las
TIC, con el fin de forUentar el crecimiento y la creación de más em-
pleos y de más calidad.

• El logro de una sociedad europea de la información basada en la inclu-
sión, que fomente el crecimiento y el empleo de una manera coherente
con el desarrollo sostenible y dé prioridad a la mejora de los servicios
públicos.

23. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. "i 2010— Una Sociedad de
la Información europea para el crecimiento y el empleo". Disponible en:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/i2010/index_en.htm
[Consultado: 20-9-05].
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Todos ellos se plantean corno grandes orientaciones de las políticas euro-
peas para el 2010 e implicarán acciones de las que, sin duda, podrán benefi-
ciarse los sistemas educativos y de formación; en particular las que se acorne-
tan para hacer frente a los retos que impone la convergencia digital y que la
Comunicación de la Comisión que plasma este nuevo marco estratégico, reco-
ge en el primero de sus objetivos, crear un espacio único europeo de la infor-
mación que ofrezca comunicaciones de banda ancha asequibles y seguras, con-
tenidos ricos y diversificados y servicios digitales:

• Aumentar la velocidad de los servicios de banda ancha en Europa para
entregar contenidos enriquecidos, corno el vídeo de alta definición.

• Incrementar la seguridad jurídica y económica para fomentar y enri-
quecer los nuevos servicios y los contenidos en línea.

• Potenciar los dispositivos y las plataformas capaces de «hablar entre
sí», y los servicios que se pueden llevar de una plataforma a otra.

• Hacer más segura Internet frente al fraude, los contenidos nocivos y los
fallos tecnológicos, para aumentar la confianza de los inversores y con-

sumidores.

3. PRINCIPALES PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

En la Estrategia de Lisboa, como se ha expuesto, se adscribe a la educa-
ción y formación un papel fundamental para lograr una Europa competitiva
basada en el conocimiento; ámbito donde, entre otros factores ya citados, se
destaca la necesidad de crear estrategias de educación permanente, coherentes
y de amplio alcance; de fomentar nuevas capacidades básicas para poder actuar
en la Sociedad del conocimiento; de impulsar la asociación eficaz entre acto-
res implicados —empresas, interlocutores sociales e instituciones educativas de
todos los niveles—; y de crear entornos de aprendizaje abiertos, atractivos y
accesibles para todos, haciendo especial hincapié en los grupos en riesgo de
exclusión y con particular referencia a la integración efectiva de las TIC.

En este marco, la Unión Europea despliega distintas iniciativas y progra-
mas específicos, con tres objetivos prioritarios: potenciar y mejorar los siste-
mas educativos y de formación, impulsar el conocimiento y uso eficaz de las
TIC en dichos sistemas, y consolidar la formación permanente. Entre los pro-
gramas actualmente vigentes en materia educativa y de formación destacan,
por su especial relevancia, los siguientes:
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1. PROGRAMA eLEARNING
Programa para la integración efectiva de las TIC en los sistemas educativos y
de formación en Europa.

2. PROGRAMAS EDUCATIVOS

SÓCRATES
Programa de acción comunitario en materia de educación, eje central de las

iniciativas educativas de la Unión Europea, que incluye acciones orientadas a los
siguientes ámbitos:

—COMENIUS: Enseñanza Escolar.
—ERASMUS: Enseñanza Superior.
—GRUNDTVIG: Educación de adultos y otros itinerarios educativos.
—LINGUA: Enseñanza y aprendizaje de las lenguas de la Unión Europea.
—MINERVA: Tecnología de la Información y la Comunicación en el ámbi-

to de la Educación.
—OBSERVACIÓN E INNOVACIÓN en los sistemas y políticas educativas.
—ACCIONES CONJUNTAS con otros programas.
—MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.

3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN
LEONARDO DA VINCI
Programa europeo de formación profesional.

'3.1. El programa eLearnig

El Programa e-Learning, establecido por Decisión del Parlamento
Europeo en Diciembre de 2003 24, tiene por finalidad potenciar en Europa "la
utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet, para mejorar la
calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como
los intercambios y la colaboración a distancia" 25 . Tiene su antecedente .y primer
planteamiento en la iniciativa e-Learning, Concebir la educación del futuro,

24. Ver : Decisión IV 2318/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de
diciembre de 2003 por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la
integración efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning). Diario Oficial
de la Unión Europea de 31 de diciembre de 2003.
25. COM (2002) 751 final. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se adopta un programa plurianual. (2004-2006) para la integración
efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los sistemas
de educación y formación en Europa (programa eLearning). Disponible en:
http:// www.e-extremadura.org/documentos/elearning2004_2006.pdf.
[Consultado: 20-10-04].

96



Mercedes Caridad Sebastián

adoptada por la Comisión Europea para el periodo 2001-2004, a raíz de las con-
clusiones del Consejo de Lisboa de 10 de Abril de 2000. Dicha iniciativa tuvo
como principales objetivos acelerar el despliegue de una infraestructura de cali-
dad a costes accesibles, intensificar los esfuerzos en formación y en promoción
de una "cultura digital", y mejorar la articulación de las acciones e iniciativas
a todos los niveles y entre todos los sectores implicados. Sus líneas de actua-
ción fueron cuatro: Infraestructuras y equipamientos, Servicios y contenidos
multimedia de calidad. Cooperación, y Diálogo y Formación (donde centró su
interés en el desarrollo de nuevas competencias y en la formación de profeso-
res y formadores).

El actual Programa, cuya duración se establece para el periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, continúa los
esfuerzos iniciados en la Iniciativa anterior, y presta especial atención a la
determinación de los factores clave para hacer un uso eficaz de las tecnologí-
as, al fomento de métodos, contenidos y servicios de aprendizaje electrónico, y
al seguimiento e intercambio de experiencias y buenas prácticas con el fin de
poder acometer, con información relevante, el diseño de políticas específicas26.

El objetivo general que presenta, consiste en fomentar y facilitar la utili-
zación eficaz de las TIC en los sistemas europeos de educación y formación,
como aportación a unos sistemas educativos de calidad, y como elemento esen-
cial de su adaptación a las demandas de la sociedad del conocimiento y del
modelo europeo de cohesión social. Sus objetivos específicos son los siguien-
tes:

• Explorar y promover las maneras y los medios de utilizar el aprendiza-
je electrónico para intensificar la cohesión social y el desarrollo perso-
nal, impulsar el diálogo intercultural y luchar contra la llamada brecha
digital.

• Fomentar y desarrollar la utilización del aprendizaje electrónico corno
factor que permita la aplicación del paradigma de la educación y la for-
mación permanente en Europa.

• Aprovechar el potencial del aprendizaje electrónico para reforzar la
dimensión europea de la educación.

• Favorecer una cooperación más estructurada en el campo del aprendi-
zaje electrónico entre los diversos programas e instrumentos comunita-
rios y las acciones de los Estados miembros.

26. Para mayor información remitimos al informe, eLearning: tecnologías al servicio

del aprendizaje en Europa. Comisión Europea, Dirección General de Educación y

Cultura. Disponible en:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/elearning/es.pdf.
[Consultado: 14-10-04].
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• Proporcionar mecanismos para estimular la mejora de la calidad de los
productos y servicios y garantizar su difusión eficaz y el intercambio
de buenas prácticas.

Sus líneas de actuación, giran en torno a cuatro ámbitos, donde se plan-
tean acciones apoyadas por redes y asociaciones europeas que promuevan y
potencien el uso pedagógico y educativo de las TIC:

• Fomentar la alfabetización digital. Las acciones se dirigen a abordar la
aportación de las TIC al aprendizaje, en particular para quienes, debi-
do a su situación geográfica o social o a sus necesidades específicas,
no se pueden beneficiar de la oferta educativa y de formación tradicio-
nal. Persigue también determinar buenos ejemplos, constituir sinergias
entre los numerosos proyectos nacionales y europeos dirigidos a los
grupos en riesgo de exclusión, y proporcionar recomendaciones en este
ámbito realizadas por expertos.

o
• Crear Campus virtuales europeos. Las acciones en este ámbito buscan

E	 una mejor integración de la dimensión virtual en la Educación
`CeS

Superior. El objetivo es fomentar el desarrollo de nuevos modelos orga-
nizativos de universidades virtuales europeas (campus virtuales) y

f.J potenciar planes de intercambio y puesta en común (movilidad virtual),
-o
c.J	 basándose en los sistemas de cooperación europeos existentes
ets (Programa Erasmus, proceso de Bolonia). Pretende además imbuir del

concepto de aprendizaje electrónico a sus herramientas operativas
:o	 (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos- ECTS, curso de más-

c-;
ter europeo, garantía de calidad, movilidad).

• Establecer hermanamientos electrónicos de centros escolares de ense-
ñanza primaria y segundaria y fomento de la formación de profesores.
Trata de reforzar y desarrollar la creación de redes de centros escola-

ce	 res, en especial, a través de un proyecto europeo de hermanamientos dee.J

centros denominado eTwinning; acción lanzada el 14 de enero de
2005, al objeto de permitir a todos los centros escolares europeos enta-
blar colaboraciones pedagógicas con un centro escolar situado fuera de
Europa. Con ello busca fomentar el aprendizaje de idiomas y el diálo-
go intercultural, y sensibilizar sobre el modelo de sociedad europea
multilingüe y multicultural.

• Realizar acciones transversales y de seguimiento del aprendizaje elec-
trónico. Las acciones en este ámbito se destinarán a la promoción del
aprendizaje electrónico en Europa en el marco del seguimiento del
Programa. Los objetivos son la difusión, promoción y adopción de las
buenas prácticas y los resultados de los numerosos proyectos y progra-
mas financiados a escala europea o por los Estados miembros, y refor-
zar la cooperación entre los diversos agentes participantes, promovien-
do, en especial, las asociaciones público-privadas.
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La Comisión, responsable de la aplicación del programa eLearning, será
la que garantice las sinergias con otros programas y acciones de la Comunidad
y la que facilite la cooperación con organizaciones internacionales que operen
en el ámbito del aprendizaje electrónico.

3.2. El programa Sócrates de educación

En la actualidad, este programa se encuentra en su segunda fase y conti-
núa, en parte, las acciones emprendidas en la primera etapa del Programa de
acción comunitario Sócrates que, establecido en 1995 27 , se constituye en eje
central de las iniciativas educativas de la Unión Europea.

El programa vigente, fijado por Decisión del Parlamento Europeo en
Enero de 2000 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de dicho ario y
el 31 de diciembre de 2006 28 , pretende contribuir a una educación de calidad y
estimular el aprendizaje a lo largo de la vida, desde el respeto de la responsa-
bilidad de los Estados miembros29.

Los objetivos que propone, son los siguientes:

• Reforzar la dimensión europea de la Educación, a todos los niveles,
facilitando un amplio acceso transnacional a los recursos educativos en
Europa y, a la vez, la igualdad de oportunidades en todos los sectores
de la Educación.

• Promover una mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las
lenguas de la Unión Europea, en especial de las menos enseriadas y
difundidas, para fortalecer la comprensión y la solidaridad entre los
pueblos que la componen y promover, así, la dimensión intercultural
de la enseñanza.

• Promover la cooperación y la movilidad en el ámbito de la Educación,
en particular:

—Estimulando los intercambios entre centros de enseñanza.
—Fomentando la educación abierta y a distancia.
—Promoviendo un mejor reconocimiento de los Títulos y períodos de

educación
—Desarrollando los intercambios de información.

27. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 20 de abril de 1995 (DO L 87).
28. Decisión n° 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de enero de
2000 por la que se establece la segunda fase del Programa de acción comunitario en
materia de Educación Sócrates. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 3 de
Febrero de 2000.
29. Para mayor información sobre este Programa, remitimos a la dirección: http://euro-
pa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/decsoc2_es.
[Consultado: 17-05-05].
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• Fomentar las innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales
educativos, incluida, cuando proceda, la utilización de las TIC, y estu-
diar temas de interés común en el ámbito de la Política Educativa.

Dichos objetivos implican para su logro ocho acciones comunitarias. Las
tres primeras abarcan las etapas fundamentales de la Educación Permanente,
escuela, universidad y otras; las restantes se refieren, por un lado, a medidas
transversales en ámbitos corno las lenguas, las TIC con fines educativos,
incluidos los multimedia, y loS intercambios de información; por otro, a cues-
tiones de interés horizontal como la innovación, la difusión de los resultados,
las acciones conjuntas y la evaluación del Programa.

1. COMENIUS: enseñanza escolar

Se centra en la primera fase de la educación —preescolar, primaria y
secundaria— y se dirige a todos los miembros de la comunidad educativa en sen-
tido amplio: alumnos, personal docente, asociaciones de padres, organizacio-
nes no gubernamentales, etc. Tiene por objetivo mejorar la calidad y reforzar la
dimensión europea de la enseñanza escolar, en particular, mediante el fomento
de la cooperación transnacional entre centros de enseñanza, la contribución a
un mejor desarrollo profesional del personal directamente implicado en este
sector educativo, y la promoción de la movilidad, el aprendizaje de lenguas y el
conocimiento intercultural. Sus líneas de actuación se orientan a apoyar aso-
ciaciones entre centros escolares, proyectos relacionados con la formación del
personal implicado en la enseñanza escolar y la creación de redes en estos
ámbitos. Hace especial hincapié en aspectos relacionados con el fomento del
aprendizaje en un marco intercultural, el apoyo a grupos desfavorecidos, la
lucha contra el fracaso escolar y la prevención de la exclusión.

2. ERASMUS: enseñanza superior

Es la acción destinada a la enseñanza superior del Programa Sócrates.
Tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea en este
ámbito30 , fomentando la cooperación transnacional entre universidades, esti-
mulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reco-
nocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda la Unión;

30. Ver, por ejemplo, Decisión n° 231/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de diciembre de 2003, por la que se establece un programa para la mejora de la
calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural
mediante la cooperación con terceros paises (Erasmus Mundus) (2004-2008). Diario
Oficial de 31 de Diciembre de 2003.
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acciones que se enmarcan en el llamado proceso de Bolonia, encaminado a
construir el Espacio Europeo e Educación Superior. Comprende una gran varie-
dad de actividades: intercambios de estudiantes y profesores, desarrollo con-
junto de programas de estudio (Currículum Development), programas intensi-
vos internacionales, redes temáticas entre departamentos y facultades de toda
Europa, cursos de lenguas (EILC) y Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos académicos (ECTS).

3. GRUNDTVIG: educación para adultos y otros itinerarios educativos

Grundtvig tiene por objetivo promover la dimensión europea en el apren-
dizaje a lo largo de la vida, para lo que potencia, mediante la ampliación de la
cooperación transnacional, la innovación y mayor disponibilidad, accesibilidad
y calidad de otros itinerarios educativos, y fomenta el aprendizaje de lenguas,
como complemento de las acciones Comenius y Erasmus. La acción está des-
tinada, por tanto, a personas que, en una etapa cualquiera de su vida, pretenden
adquirir conocimientos y competencias en el marco del aprendizaje autónomo,
o la enseñanza formal o no formal. Pretende, así, contribuir a aumentar su apti-
tud para progresar en la formación, su capacidad de inserción profesional, y su
desempeño activo en la sociedad. Apoya cuatro tipos de actividades: proyectos
de cooperación en ámbitos específicos entre instituciones y organizaciones de
educación de adultos, asociaciones de aprendizaje, becas de movilidad para la
formación de formadores y Redes Grundtvig, bien temáticas, bien de proyec-

tos.

4. LINGUA: enseñanza y aprendizaje de lenguas

La acción Lingua tiene por objetivo fomentar y apoyar la diversidad lin-
güística en la Unión, contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el apren-
dizaje de lenguas y promover el acceso a oportunidades de formación lingüís-
tica permanente, adecuadas a las necesidades de cada individuo. La acción se
dirige en dos sentidos que poseen distinta finalidad: Lingua 1, se orienta a
aumentar la sensibilización de los ciudadanos respecto a la riqueza multilingüe
de la Unión, animar a las personas a aprender lenguas a lo largo de toda su vida
y mejorar el acceso a los recursos de aprendizaje de lenguas extranjeras en toda
Europa, y desarrollar y difundir técnicas innovadoras y buenas prácticas de
enseñanza de lenguas; Lingua 2, pretende asegurar que los estudiantes de len-
guas dispongan de un conjunto suficientemente amplio de instrumentos para el

aprendizaje de lenguas.

5. MINERVA: enseñanza abierta y a distancia. Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el ámbito de la educación.
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El objetivo de esta acción es apoyar las medidas transversales relativas a
la educación abierta y a distancia, así como la utilización de las TIC, incluidos
los multimedia, en el ámbito de la Educación, por lo que complementa y enri-
quece las medidas correspondientes previstas en otras acciones del Programa.
Dichas medidas tienen una triple finalidad:

• Fomentar una mayor comprensión entre el profesorado, el alumnado,
los responsables de la política educativa y el público en general de las
repercusiones de la TIC en la Educación, así corno una utilización crí-
tica y responsable de las herramientas y métodos que hacen uso de
estas tecnologías con fines educativos.

• Favorecer una mayor conciencia de la necesidad de asegurarse de que
en el desarrollo de productos educativos basados en la TIC, en particu-
lar los multimedia, se tienen debidamente en cuenta las consideracio-
nes de orden pedagógico.

• Favorecer el acceso a una mejor oferta de métodos y recursos educati-
vos y a los resultados obtenidos, en especial, mediante el intercambio
transnacional de información, experiencia y buenas prácticas.

Ce	 6. ACCIÓN OBSERVACIÓN E INNOVACIÓN

Esta acción no sólo contribuye, mediante el intercambio de información
y de experiencias, a la mejora de la calidad y de la transparencia de los siste-
mas educativos, sino también, favorece el proceso de innovación docente en
Europa, la selección de buenas prácticas, el análisis comparativo de sistemas y
políticas en este ámbito y el debate de cuestiones de interés común para la poli-o
tica educativa. Sus acciones se dirigen a dos frentes, la observación de sistemas,
políticas e innovación en el ámbito de la Educación, por un lado, y las iniciati-

c.J	 vas innovadoras en respuesta a necesidades emergentes, por otro.

7. ACCIONES CONJUNTAS

Esta acción se plantea con la finalidad de conceder apoyo comunitario,
en el marco de actuación del Programa, a acciones conjuntas con otros progra-
mas y acciones comunitarias destinadas a fomentar la Europa del conocimien-
to, en especial, los Programas Leonardo da Vinci y Juventud.

8. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Las medidas de acompañamiento apoyan diversas actividades que, aun-
que no sean admisibles en las acciones principales, contribuyen a realizar los
objetivos del Programa. Los proyectos objeto de esta acción son aquellos orien-
tados a:
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• Sensibilizar a los grupos de interés o al público en general sobre el
Programa Sócrates o, de manera más amplia, sobre la importancia de
la cooperación europea en el ámbito de la educación (conferencias,
seminarios).

• Contribuir a una mejor aplicación del Programa Sócrates, especial-
mente a través de la formación sobre la gestión de proyectos o sobre la
supresión de obstáculos.

• Optimizar los resultados de la cooperación europea en el campo de la
educación, mediante la difusión de los materiales y de los métodos que
resulten de dicha cooperación.

• Fomentar las sinergias entre sectores, esto es, entre las acciones del
programa Sócrates, por ejemplo, mediante actividades que agrupen
proyectos financiados a través de Comenius, Erasmus, Grundtvig,
Lingua, Minerva, etc.

• Acometer las prioridades horizontales del programa Sócrates, en parti-
cular, la promoción de la igualdad de oportunidades, la educación inter-
cultural y la lucha contra el racismo.

3.3. El programa Leonardo da Vinci de formación profesional

El programa de acción de la Comunidad Europea en materia de forma-
ción profesional, Leonardo da Vinci, se encuentra hoy en su segunda fase de
desarrollo y fue establecido en 1999, por Decisión del Consejo Europeo, para
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de
200631.

Su primera fase, aprobada por Decisión del Consejo en 1994 32 , tuvo por
objetivo desarrollar la calidad, la innovación y la dimensión europea en los sis-
temas y prácticas de formación profesional a través de la cooperación transna-
cional, estableciendo para ello un banco común de objetivos:

• Mejorar la calidad y la capacidad de innovación de los sistemas y dis-
positivos de formación profesional en los Estados miembros.

• Desarrollar la dimensión europea en la formación y orientación profe-
sional.

31. Decisión I999/382/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, por la que se establece
la segunda fase del Programa de acción comunitario en materia de formación profe-
sional, Leonardo da Vinci. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 11 de junio
de 1999.
32. Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se esta-
blece un programa de acción para la aplicación de la política de formación profesional
de la Comunidad Europea "Leonardo da Vinci".
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• Promover la formación y apoyar las políticas de formación profesional
a lo largo de toda la vida.

• Fomentar medidas de formación profesional en favor de las personas
adultas que carecen de cualificaciones profesionales.

• Mejorar el estatus y hacer más atractivas la enseñanza y la formación
profesional y favorecer la equiparación de los diplomas académicos y
las cualificaciones profesionales.

• Promover la formación profesional de los jóvenes y la preparación de
los jóvenes a la vida adulta y profesional.

• Fomentar acciones de formación profesional en favor de los jóvenes
desfavorecidos que no ejercen una formación adecuada.

• Promover la igualdad de acceso a la formación inicial y continua de las
personas desfavorecidas.

• Promover la igualdad de oportunidades para el acceso de las mujeres y
los hombres, así como su participación efectiva en la formación profe-
sional.

• Promover la igualdad de oportunidades para el acceso de los trabaja-
dores migrantes, de sus hijos y de las personas minusválidas, así como
su participación efectiva en la formación profesional.

• Promover la cooperación en lo referente a las exigencias en materia de
competencia de las actividades de formación, y fomentar la adquisición
de transparencia de las cualificaciones la comprensión de las compe-
tencias clave aptas al desarrollo tecnológico.

• Promover la formación profesional con respecto a los resultados de los
programas de investigación y de desarrollo tecnológico.

• Promover el desarrollo progresivo de un espacio europeo abierto a la
formación y de las cualificaciones profesionales.

• Apoyar las actividades encaminadas a desarrollar las competencias lin-
güísticas en las acciones de formación profesional.

• Promover el desarrollo de los dispositivos de orientación profesional.
• Favorecer el desarrollo de los métodos de autoformación en el lugar de

trabajo y de los métodos de aprendizaje y de formación abiertos y a dis-
tancia.

• Fomentar el desarrollo y la integración de las competencias clave en las
acciones de formación profesional.

• Dar la posibilidad a todos los jóvenes de la Comunidad que lo deseen
de añadir uno o, si fuera posible, dos o más años de formación profe-
sional inicial a su escolarización obligatoria.

En su segunda fase, el Programa Leonardo da Vinci 33, basándose en la
experiencia de la fase anterior, pretende contribuir a la realización de un espa-

33. Para una mayor información sobre este Programa, remitimos a la dirección
http://europa.eu.int
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cio educativo europeo, fomentando la educación y el aprendizaje permanente,
garantizando el mantenimiento de la cooperación a nivel comunitario entre
agentes de la formación profesional, y prestando especial atención a las perso-
nas desfavorecidas en el mercado de trabajo y a las prácticas que faciliten su
acceso a la formación, al fomento de la igualdad y a la lucha contra la discri-
minación.

Los principales objetivos adscritos a este programa, son los siguientes:

• Mejorar las aptitudes y competencias individuales, especialmente de
los jóvenes, a través de la formación profesional inicial a todos los
niveles; objetivo que podrá lograrse mediante la formación profesional
y el aprendizaje, en alternancia con el trabajo, con vistas a facilitar la
inserción profesional.

• Mejorar la calidad de la formación profesional continua y de la adqui-
sición de aptitudes y competencias a lo largo de la vida, así como el
acceso a las mismas, con vistas a incrementar y desarrollar la capaci-
dad de adaptación.

• Promover y reforzar la contribución de la formación profesional al pro-
ceso de innovación, a fin de mejorar la competitividad y el espíritu
empresarial.

El Programa contempla las siguientes medidas para poder alcanzar
dichos objetivos:

• Apoyo a la movilidad transnacional de las personas que sigan una for-
mación profesional, así como de los responsables de la formación en
Europa.

• Apoyo a proyectos piloto basados en asociaciones transnacionales, con-
cebidos para potenciar la innovación y la calidad de la formación pro-
fesional.

• Promoción, en el marco de la formación profesional, de las competen-
cias lingüísticas, incluso en las lenguas de menor difusión y enseñan-
za, así como de la comprensión de las distintas culturas.

• Apoyo al desarrollo de redes de cooperación transnacionales que per-
mitan el intercambio de experiencias y de prácticas idóneas.

• Elaboración y actualización de la documentación comunitaria de refe-
rencia y de datos comparables.

• Desarrollo de acciones conjuntas con otros programas comunitarios.

• Elaboración de medidas de acompañamiento.

Junto a ello, también establece que la Comisión será la encargada de
reforzar la cooperación con terceros países y con las organizaciones interna-
cionales competentes, y define, en relación a los objetivos del Programa, un
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conjunto de prioridades: mejorar la capacidad de integración profesional
(empleabilidad) en Europa mediante sistemas educativos y de formación pro-
fesional más eficaces; promover la cooperación entre los establecimientos de
formación, de cualquier nivel, las empresas y los interlocutores sociales; favo-
recer la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y
combatir las discriminaciones; promover la inversión en recursos humanos en
las empresas; aprovechar el potencial de las TIC; y mejorar la transparencia de
las calificaciones.

4. APORTACIONES RECIENTES DE OTRAS INICIATIVAS Y PRO-
GRAMAS COMUNITARIOS A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Como ha sido apuntado con anterioridad, varios son los programas comu-
nitarios que realizan una aportación valiosa al ámbito de la educación y for-
mación. Sin embargo, destacan dos, recientemente adoptados, por su estrecha
vinculación con dicho ámbito.

4.1. El programa eContentplus

El Programa eContentplus, establecido por Decisión del Consejo en
marzo de este año, continúa la labor emprendida por el Programa eContent que,
inmerso en el Plan de Acción eEurope 2002, fue puesto en marcha para el
periodo 2001-2004 en diciembre de 2000.34  La finalidad de dicho Programa
fue favorecer el acceso a productos y servicios de contenidos digitales de cali-
dad y fomentar su utilización, teniendo por objetivos, los siguientes:

• Contribuir a impulsar el uso y el acceso de todos a Internet mediante
una mayor disponibilidad de los contenidos digitales europeos en las
redes mundiales.

• Impulsar el acceso y la utilización del potencial de los contenidos digi-
tales europeos y fomentar un uso más eficaz de la información del sec-
tor público.

• Fomentar la diversidad cultural y el multilingüismo en los contenidos
digitales de las redes mundiales, así como aumentar las posibilidades
de exportación de las empresas europeas de contenidos por medio de la
adaptación cultural y lingüística a los destinatarios.

• Crear condiciones favorables para disminuir la fragmentación del mer-
cado y para la comercialización, la distribución y el uso de contenidos

34. Decisión 2001/48/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, por la que se adop-
ta un programa plurianual comunitario de estímulo al desarrollo y el uso de contenidos
digitales europeos en las redes mundiales y de fomento de la diversidad lingüística en
la sociedad de la información.
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digitales europeos en las redes mundiales, con objeto de impulsar la
actividad económica y mejorar las perspectivas de empleo.

El programa se aplicó a los contenidos digitales de información pública
en ámbitos como la cultura, la educación, la política social, los datos geográfi-
cos, el comercio, el medio ambiente y el turismo, dando prioridad a los pro-
yectos destinados a las lenguas europeas menos utilizadas y las de los paises

del Este.

El actual programa, eContentplus35 , adoptado para el periodo 2005-2008,
presenta como objetivo incrementar las posibilidades de acceso, utilización y
explotación de los contenidos digitales en Europa, facilitando la creación y
difusión de información —en ámbitos de interés público— a nivel comunitario.
Las líneas de actuación que propone, son las siguientes:

• Facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, así
como su uso y aprovechamiento.

• Facilitar la mejora de la calidad y fomentar las mejores prácticas rela-
tivas a los contenidos digitales entre proveedores de contenidos y usua-
rios, así como entre sectores.

• Reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos
digitales y lograr una mayor sensibilización.

El Programa establece que las actividades que se llevarán a cabo con arre-
glo a estas líneas de actuación van dirigidas a los ámbitos de la información del
sector público, los datos espaciales y los contenidos específicos educativos,
culturales y científicos. Así mismo, que:

• Englobarán la creación de redes y alianzas entre los agentes interesa-
dos, fomentando la creación de nuevos servicios.

• Fomentarán la proliferación de fondos abiertos europeos de objetos
digitales, destinados a las comunidades educativa e investigadora y a
los particulares.

• Prestarán apoyo a la creación de servicios transeuropeos de agentes
intermediarios de contenidos digitales destinados al aprendizaje.

• Favorecerán el uso de normas abiertas y la creación de grupos amplios
de usuarios que analicen y pongan a prueba esquemas de prenormali-

35. Decisión IV 456/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de
2005, por la que se establece un programa plurianual comunitario de incremento de las
posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en
Europa. Disponible en:
http : //europa .eu i nt/i n formati on_soc iety/activiti es/econtentp 1 us/doc s/prog_dec i -
sion_2005/econtentplus_decision_es.pdf [Consultado: 21-06-05]
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zación y de especificación, con objeto de incorporar los aspectos euro-
peos de diversidad lingüística y cultural al proceso de definición de
normas mundiales para los contenidos digitales destinados al aprendi-
zaje.

• Impulsarán la promoción del surgimiento de infraestructuras transeu-
ropeas de información que permitan el acceso a recursos culturales y
científicos digitales europeos de alta calidad y la utilización de tales
recursos, gracias a la conexión de bibliotecas virtuales, memorias
comunitarias, etc.

• Englobarán aspectos como los planteamientos coordinados en materia
de digitalización y creación de colecciones, la conservación de los
objetos digitales y el establecimiento de inventarios de recursos digita-
les culturales y científicos.

• Deberán mejorar el acceso a los activos culturales y científicos digita-
les a través de esquemas efectivos de concesión de licencias y de adqui-
sición preferente colectiva de derechos.

E	 • Facilitarán la mejora de la calidad y la potenciación de las mejores
•CC

prácticas relativas a los contenidos digitales entre sectores, proveedores
de contenidos y usuarios.

CJ

4.2. La iniciativa "i 2010": bibliotecas digitales

Esta reciente iniciativa, adoptada a principios de septiembre de este ano
por la Comisión Europea 36 , se propone conseguir que los recursos de informa-
ción europeos resulten más fáciles e interesantes de utilizar en línea.

La iniciativa se apoya en el patrimonio cultural de Europa, cubriendo
tanto el material digitalizado corno el digital desde su misma creación, y corn--

Tres son las vías de actuación propuestas por la iniciativa, donde se ins-
cribirán futuras actuaciones:

36. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo de las Regiones, "i 2010: bibliotecas Digitales". COM
(2005) 465 final. Disponible en:
http ://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/es_comm_digi-
tal_libraries.pdf [Consultado: 30-09-05].

1.7
'LJ bina entornos multiculturales y multilingües con los avances tecnológicos y

nuevos modelos de negocio. Aborda la digitalización, la accesibilidad en línea
y la preservación digital del patrimonio, y analiza, también, los problemas que

a, 
surgen cuando se quiere aprovechar plenamente el potencial cultural y econó-
mico proponiendo, a la vez, una primera serie de acciones que contribuirán a
superar la actual fragmentación de esfuerzos registrados en Europa en este
campo.
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• Accesibilidad en línea, condición previa para optimizar los beneficios
que pueden extraer de la información los ciudadanos, los investigado-
res y las empresas.

• Digitalización de colecciones analógicas para ampliar su uso en la
sociedad de la

• información.
• Preservación y almacenamiento para garantizar que las generaciones

futuras puedan acceder al material digital y evitar la pérdida de conte-
nidos preciosos.

La iniciativa de bibliotecas digitales abordará estas vías en varios módu-
los y, aun cuando en la actualidad se limite al patrimonio cultural de Europa,
pretende en un segundo momento abarcar, corno área clave, la información cien-
tífica, campo donde urge hacer frente a los retos que se derivan de la necesidad
de manipular y almacenar grandes cantidades de datos digitales, y del rápido
crecimiento de las publicaciones disponibles solamente en formato digital.

La iniciativa, al objeto de poder presentar posibles recomendaciones
prevé, además, la realización de una consulta en línea que abordará algunos de
los retos más importantes asociados a la digitalización, la accesibilidad en línea
y la preservación, y, en su actuación, tendrá en cuenta otras iniciativas comuni-
tarias pertinentes, tales como la revisión del marco relativo a los derechos de

autor.
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1. INTRODUCCIÓN

Los libros que deben estar presentes en la biblioteca escolar pueden plan-
tear dudas y a menudo forjan muchos "lugares comunes" tanto entre las perso-
nas que las usan como en aquellas que son las encargadas de decidir qué tipo
de libro tendrá un lugar.

Si el mundo fuera en blanco y negro plantearíamos una clara división sin
matices entre, lo que se acostumbra a llamar, la buena y la mala literatura. La
primera ayudaría a crecer, a ser más inteligentes y a cumplir con el currículum.
Su lectura sería sinónimo de una experiencia a menudo árida para el adoles-
cente pero fantástica para el docente y sólo aquellos estudiantes que son capa-
ces de dominarla, de gozar con su lectura, entrarían en el club de los elegidos:
el de los buenos lectores.

La otra, la paraliteratura, produciría una sonrisa desdeñosa en el adulto,
ocuparía un lugar importante en la biblioteca de centro mientras funcionara
como los productos-anzuelo que se colocan en lugares estratégicos del super-
mercado para atraer al consumidor. Y en las reuniones profesionales hablaría-
mos de literatura puente, de literatura para otra lectura, de paso necesario por
las características de la edad.

En este mundo en blanco y negro, el planteamiento podría ser este. En
clase, desde el área de lengua y literatura, sólo tendríamos que trabajar la lite-
ratura canónica, la que aparece en el currículum, aquella que ha creado una tra-
dición y que el mundo académico se pone de acuerdo para legitimar como
única, la máxima representación: El Quijote, Tirant lo Blanch, Ausiàs March,
Rosalia de Castro, Antonio Machado, Verdaguer... Es la literatura que crea una
competencia lingüística, narrativa y literaria; que construye una tradición pro-
pia, proporciona modelos de escritura marcados por la academia y nos une a
partir de los patrones de la excelencia literaria. El trabajo con esta literatura
reclamaría una lectura obligatoria que generaría el trabajo en clase para pro-
fundizar en el significado, la construcción y el modelo literario. Mientras, la
biblioteca albergaría una buena muestra de estos libros y el bibliotecario com-
pletaría el trabajo del aula.

Al mismo tiempo, la lectura en la biblioteca se transformaría en el gusto
por la lectura: la lectura de ocio gracias a toda una serie de libros pensados y
diseñados para un lector de hoy y con unas características ajustadas a la capa-
cidad intelectual marcada por la edad. Desde la biblioteca se plantearía un plan
de lecturas para todas las materias, un plan lector diversificado, con una res-
puesta lectora para cada interés nacido desde las aulas, desde la actualidad o
desde los sentimientos. Una propuesta lectora que pensara en el estudiante pero
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también en el docente y en las familias. Lecturas sin trabajo, donde libremente
el usuario podría elegir un libro a partir de su criterio o de la recomendación
del bibliotecario.

En un mundo en blanco y negro, podríamos defender un diseño de este
tipo pero el mundo se compone de grises y mucho más el mundo escolar, por
eso este plan de trabajo que en un primer momento podríamos compartir, debe-
ríamos matizarlo.

2. DIFERENCIA HAY ENTRE LA LITERATURA Y LA PARALITE-
RATURA

A menudo hablamos de literatura infantil y juvenil, de literatura con
mayúsculas, de Malos libros, de clásicos o de literatura sin valores, una amal-
gama de conceptos que tienen que ver con los libros que pueblan las bibliote-
cas escolares. Aparentemente, hay un relativo acuerdo cuando usamos estos tér-
minos. El problema aparece cuando querernos definir los conceptos.

La primera matización tiene que ver con el concepto "buena vs mala lite-
ratura". Si por mala literatura entendemos textos con errores estilísticos, de
estructura o de narrador, obviamente este tipo de libro fallido no debería estar
en la biblioteca, básicamente porque confunde o porque conlleva problemas de
lectura consecuencia de la falta de pericia del escritor.

Pero la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de "mala literatura"
nos referimos a la literatura comercial, aunque la obra esté bien escrita según
los patrones de su género. Por esto, deberíamos sustituir el binomio anterior por
otro más eficaz: "literatura canónica vs literatura comercial" o simplemente
"literatura vs paraliteratura".

Sobre el concepto de paraliteratura hay ya bibliografía que hemos des-
arrollado en Lluch 2003 y 2006. Básicamente, para diferenciar las pautas de
una y otra comunicación adaptarnos la propuesta de Rudd (2000: 156-166)
cuando compara el estilo de Enid Blyton (autora de la paraliteratura para prea-
dolescentes más representativa) con el de la tradición literaria (cuadro 1).
Aunque debemos recordar que un cuadro corno éste esconde un abanico amplio
de posibilidades de las que sólo recogemos las que se sitúan en los extremos.
De hecho, los modelos que podrían participar de todas ellas (por ejemplo, El

Quijote y El código da Vinci) no son mayoritarios y sí aquellos que participan
de características de ambas columnas.
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Paraliteratura

El estilo es secundario: utiliza un
lenguaje simple, repetitivo y estan-
darizado que depende del tipo. Se
cuenta rápidamente para llegar al
final.

El discurso se organiza linealmente,
lo fundamental es la acción a la que
se subordinan los personajes que
son esquemáticos y estereotipados.

La historia se piensa para adaptarla
a las circunstancias de la audiencia
o al rebufo de éxitos anteriores.

Se orienta para crear continuacio-
nes, series y otros productos.

El autor importa, vende hasta con-
vertirse en una marca.

La lectura es sobre todo una activi-
dad afectiva y visceral.

Literatura

El estilo es supremo: utiliza un len-
guaje preciso, lógico y metafórico.
Se muestra antes que se cuenta.

El discurso está temáticamente inte-
grado, los personajes son centrales
y adquiere importancia la psicología
e introspección.

La historia se piensa como única:
una obra maestra. El plagio es un
tabú, dado que la originalidad es lo
importante.

Se centra en el canon y la tradición
canónica.

La obra, a menudo, cobra vida al
margen del autor.

La lectura es una actividad privada
que requiere diálogo y lentitud, es
sobre todo cerebral e intelectual.

La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

Cuadro 1

Aunque un lector adulto se posicione claramente hacia la columna de la
derecha, lo cierto es que la mayoría de los libros que ofrecemos a un autor
infantil y sobre todo (pre) adolescente presenta características tendentes a los
modelos de la izquierda (de la misma manera que ocurre con la mayoría de
libros publicados para un lector adulto).

Básicamente, esta literatura sólo ofrece narración y para concretar más
nos referiremos a los tipos. Por "tipo" entendemos el relato que sigue un patrón
discursivo similar aunque ofrezca innumerables variaciones de incidentes. Es
decir, una serie de relatos que funcionan como una guía de lectura porque con-
forman unas reglas simples y fijas que ayudan a orientarse durante el acto lec-
tor. Podemos recordar como "tipo" la literatura de enigma escrita por Enid
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Blyton, la del susto del autor americano R.L. Stine, la psicoliteratura y la fan-
tasía épica de Phillip Pullman o Cornelia Funke.

3. CARACTERIZACIÓN DE LO PARALITERARIO

Antes de centrarnos en las características de la obra juvenil paraliteraria,
definiremos el concepto de paraliterario y para hacerlo partiremos de Lluch
(1998: 46-48) construido desde los trabajos de Couégnas (1992) y Boyer
(1992) principalmente.

Debemos recordar que la literatura en forma de libro como bien de con-
sumo de amplias capas sociales es un hecho relativamente reciente. En el siglo
XIX, se dan una serie de factores que influyeron en el triunfo de la novela
popular: la extensión de la alfabetización a amplias capas de la población, el
crecimiento de las ciudades, los avances editoriales o la publicación de las
novelas en forma fragmentada a través de los diarios o revistas.

La novela popular representaba un producto literario diferente: se dirigía
a un público nuevo, nacía como medio de entretenimiento y de diversión popu-
lar o democrática ya que se dirigía a todas las capas sociales alfabetizadas. En
este sentido, Chillón apunta (1993: 47) que es una forma cultural plenamente
moderna comparable, por su difusión e incidencia, al cine o la televisión en el
siglo anterior.

El fenómeno de la novela popular publicada en forma de folletín o en
colecciones especializadas se localiza principalmente en Francia y representa
una masa heterogénea y de temáticas diversas. Con todo, buena parte de esta
literatura comparte unas pautas de escritura, de paratextos editoriales y de lec-
tura suficientes para que autores corno Eco (1965, 1978), Couegnas (1992) o
Boyer (1992) hayan utilizado el nombre de paraliteratura para referirse a ellas.

El término se definió en el congreso de Cerisy celebrado el 1967 de la
siguiente manera: "La paraliteratura contiene más o menos todos los elemen-
tos que forman parte de la literatura excepto la inquietud por la propia signi-
ficación, excepto el hecho de poner en entredicho el propio lenguaje." De los
autores anteriores, ha sido Couegnas (1992) quien ha descrito las pautas pre-
sentes en una obra tendente a un modelo paraliterario.

En el nivel paratextual, la obra paraliteraria comulga de unas caracterís-
ticas que la distinguen de los libros literarios sin equívocos: presentación,
cubierta con ilustraciones y colores estridentes que la diferencian de la sobrie-
dad habitual en los formatos de las colecciones literarias; títulos y otros para-

119



34)
<u

ea

C.J

<7.!

CC{

<11

7.1

0.n

La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

textos lingüísticos restringidos y repetitivos que juegan a menudo con la emo-
tividad. Formato y paratextos se encuentran en relación directa con el conteni-
do ya que reúnen las informaciones del libro, de esta manera anticipan al lec-
tor los hechos que acontecerán en el relato, le adelantan lo que encontrará para
acosarlo de forma que el contrato de lectura que el texto realiza con el lector
fija las cláusulas y las condiciones de manera clara antes de iniciar el acto de
lectura.

En el nivel discursivo, se observa una tendencia doble: por una parte, a la
repetición que contribuye a la producción de significados con un sentido claro
y a menudo unívoco; como por otra, crea unas pautas de ritmo narrativo basa-
do tanto en la relajación lectora corno en los cambios de ritmo, con el objetivo
de crear un suspenso y mantener el interés del lector. Aunque lo que caracteri-
za fundamentalmente un modelo tendente a lo paraliterario es que se retoman
incansablemente los mismos procedimientos, los mismos lugares y decorados,
repetidas situaciones dramáticas o personajes, sin ninguna postura de distancia
irónica o paródica susceptible de atraer la reflexión crítica del lector. De la
misma manera, los personajes proceden de una mimesis sumaria y reducida a
los roles alegóricos que facilita la lectura identificativa, es decir, propone de
nuevo una estrategia de lectura unívoca mediante la construcción de personajes
estereotipados y coherentes. Además, la lectura paraliteraria utiliza un máximo
de procedimientos textuales tendentes a producir la ilusión referencial y a abo-
lir la conciencia del acto de lectura.

Decía Todorov que la obra cumbre de la literatura era aquella que no se
encontraba dentro de ningún género literario mientras que la obra cumbre de la
literatura de masas era aquella que mejor se inscribía dentro de su género. En
la paraliteratura, el lector a la vez que espera la repetición de una serie de carac-
terísticas también espera una relativa novedad. Obviamente, estas pautas espe-
cíficas de vehiculación editorial, de producción y de lectura provocan una rela-
ción entre autor y lector diferente de aquellas que establece la literatura canó-
nica.

4. LA OBRA COMERCIAL DIRIGIDA A NIÑOS Y A ADOLESCENTES

Para caracterizar la literatura comercial dirigida a niños y adolescentes
partimos de lo que hemos comentado anteriormente sobre la paraliteratura
dado que, como veremos a continuación, comparte su caracterización. Para
describirla, nos debemos referirnos tanto a características de mercado como de
escritura.

Algunas de las más importantes las resumimos a continuación.
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4.1. El autor o la obra como marca

El niño y el adolescente son los principales destinatarios de la mercado-
tecnia actual por la inversión económica que las familias realizan en cine, músi-
ca, ropa, libros y demás productos para esta franja de edad. La utilización de
marcas creadas a partir de la imagen de cantantes, deportistas o películas para
venderles desde camisetas a material de papelería o videojuegos es una prácti-
ca habitual. Así, los niños pueden volver a repetir el placer experimentado
durante una lectura o la visión de un relato mirando los dibujos animados que
la continúan hasta el infinito del consumo, es decir, hasta que sea rentable para
el productor. En este sentido, hablamos de la transformación de un autor o de
un relato en una marca, en un icono cultural o mediático.

El mundo posible (personajes, objetos o escenarios) creado a través del
nombre de la narración, se convierte en una marca que el comprador identifica
fácilmente y que toma la forma de todos los productos de consumo dirigidos a
los niños y adolescentes. Incluso aparecen nuevas narraciones que imitan la
manera de hacer del original y que nacen al rebufo de la original como relatos-
clones. En unos casos, se diseña conjuntamente la narración y el merchandising
que la acompañará; en otros, el éxito de una narración, en la que no se había
puesto demasiada atención, provoca la rápida creación de los productos como
ha ocurrido con Harry Potter Este tipo de relato fuertemente publicitado esta-
blece una primera comunicación, un primer contrato de lectura, con el cliente
que facilitará su transformación en lector. Y a menudo en lector adicto de cual-
quier libro de la marca.

4.2. El relato

En el nivel del relato, este tipo de obras conjugan una serie de elementos
estilísticos que aquí funcionan de manera peculiar. Los más importantes son:
los diálogos, la descripción, el tipo de narrador, la manera de estructurar las
acciones, los personajes y las opciones estilísticas. Comentaremos algunos.

El mecanismo discursivo más potente en este tipo de narración es el diá-
logo, de hecho es el mecanismo que más favorece la identificación del lector
porque introduce el idiolecto del personaje y su cosmovisión, su forma de con-
ceptuar el mundo. Además, narrativamente, los diálogos crean un ritmo interno
rápido que suscita un mayor interés en el lector al hacer avanzar la acción en
"tiempo real".

Es decir, el discurso directo permite contar lo que acontece a través de los
turnos de palabra de cada protagonista, por lo tanto, desde la primera persona,
en presente y desde el lugar de los hechos. De esta manera, confieren a la narra-
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ción una rapidez que agrada a un lector acostumbrado al ritmo narrativo del
relato audiovisual.

La descripción es mínima y ocupa pocas palabras: básicamente son
pequeñas secuencias abstractas y convencionales. El espacio del narrador se
reduce y habitualmente se sitúa en un tiempo del pasado narrando hechos acon-
tecidos en un tiempo próximo al protagonista, aunque a menudo es el mismo
protagonista de los hechos el que los narra. En cualquier caso, bien porque nos
encontramos ante un narrador omnisciente o ante un protagonista que narra lo
que ha vivido, siempre conoce toda la historia y puede controlar la información
dosificándola para acrecentar la atención del lector.

El narrador adquiere una perspectiva ideológica, es lo que Thaler (2002:
160) llama la regla del yo: funde el yo del autor, el del lector y el del persona-
je narrador en una santa trinidad narrativa porque los tres son uno: el niño o el
adolescente. Esta perspectiva favorece el juego de la confidencia y, lógicamen-
te, de la identificación.

4.3. El estilo

Toda literatura popular, como apunta Nash (1990) sigue unas convencio-
nes que nos proponen una lectura similar a la manera de leer un mapa que
designa una ruta y unos pocos paisajes fácilmente reconocibles. Esta manera de
leer tiene una consecuencia clara: es predecible, por lo tanto podemos mover-
nos con rapidez y seguridad porque sabemos que la dirección que elegimos es
correcta.

Para crear este mapa, las características anteriores son importantes pero
también lo son las opciones estilísticas que básicamente buscan crear una lec-
tura relajada, sin obstáculos, de manera que no se apuesta por ningún tipo de
ejercicio estilístico que cree extrañeza o un vacío de comprensión en el lector
que se traducirá en un obstáculo para la anhelada relajación lectora.

Teóricamente, todo relato diferencia dos formas de contar básicas: la del
narrador y la de los personajes. Pero en el relato que analizamos, mayoritaria-
mente nos enfrentamos a un estilo unificado dado que el narrador es el prota-
gonista, o lo imita, anulando la posibilidad de mostrar registros literarios dife-
renciados.

Se usa un lenguaje simple, repetitivo y de clichés. Las repeticiones son
constantes y el tipo de oración mayoritariamente es simple siguiendo el orden
prototípico de los elementos de la oración. Dada la abundancia de discurso
directo, los verbos de locución para introducir la voz de los personajes son
mayoritarios y se utilizan los más habituales (decir contestar exclamar) acom-
pañados por un adjetivo o un adverbio.
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5. LA IDENTIFICACIÓN QUE CREA ADICCIÓN

Básicamente, utiliza unos escenarios que imitan su realidad o su realidad
virtual creada a partir de los relatos audiovisuales. Así, la identificación se
acrecienta con el uso de un cronotopo similar al usado en estas series o creado
a semejanza de la cotidianidad del lector: se sitúa en una época actual, de mane-
ra que el ahora de la lectura, el de la vida del lector y el de los hechos del pro-
tagonista se asimilan.

Se elige la misma cosmoyisión, es decir, el mismo punto de observación
del lector, de manera que tanto personajes como narrador observan y juzgan el
mundo a semejanza de su lector incluso, cuando se opta por un personaje cuyos
rasgos descriptivos coinciden con los de un adulto, su cosmovisión, su ideolo-

gía corresponde a la del adolescente. La consecuencia más clara es que aumen-

ta la atención, facilita la identificación y proporciona un placer que se busca

repetir creando un enganche lector.

Tal vez la mejor manera de demostrar lo que decimos sea con el argu-

mento de autoridad de Aristóteles cuando en su Retórica comenta cómo todos

los seres que son similares son agradables entre ellos, habla del placer en las

cosas propias y explica que todo lo que es similar a un individuo y a su congé-

nere es totalmente agradable a ese individuo, al mismo tiempo el grado más

alto de este sentimiento es aquel que cada uno experimenta por lo que hace a sí

mismo, de manera que todos consideran como agradables las cosas que les son

propias, como sus obras y sus discursos. También, el hecho de aprender y de
admirar son agradables, las peripecias y el hecho de haberse salvado en el últi-
mo minuto lo son porque todas estas cosas son dignas de admiración.

En este sentido, la mayoría de la literatura analizada propone este tipo de
placer. Y sobre todo la dirigida a los (pre) adolescentes: son grandes adulado-
res porque los proyectan, los exaltan y acaban el relato convirtiéndolos en gran-
des héroes que han superado cualquier situación: sólo hay que pensar en la saga
de Harry Potter

6. ¿Y EN LA BIBLIOTECA: LITERATURA O PARALITERATURA?

Al inicio hablábamos de una propuesta en blanco y negro. La presenta-
ción de algunas de las características de la "otra" literatura tiene como finali-
dad aportar datos para tomar decisiones más acertadas. Es decir, desde nuestro
punto de vista el problema no es que en la biblioteca escolar haya paraliteratu-
ra sino que sea ésta la que mayoritariamente se lea, se promocione, ocupe las
estanterías principales o se lleve la parte más importante del presupuesto por el
simple hecho que gusta más.
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Teóricamente, esta es la literatura más publicitada desde las empresas, y
las lecturas recomendadas no deberían estar guiadas por los promotores edito-
riales que, en definitiva, buscarán la mayor ganancia económica. El criterio
para llenar los estantes o elaborar lo que deben leer tiene que ser otro: no pode-
mos obviar que sólo la escuela garantiza la enseñanza de la literatura canónica
y que es aquí donde hay que hacer una apuesta por adentrase en su conoci-
miento. La mejor opción es conocer bien una y otra, utilizar datos objetivos
para tomar las decisiones adecuadas porque una y otra lectura aporta beneficios
a la biblioteca escolar. Pero beneficios diferentes.

7. LOS BENEFICIOS DE LA LITERATURA Y DE LA PARALITERA-
TURA

Si pensamos que la biblioteca escolar es un lugar donde el estudiante
encontrará libros que son modelo de aprendizajes de escritura, ¿qué tipo de
modelo de escritura puede ofrecer un libro y otro?

La paraliteratura es evidente que ayudará al niño y al adolescente a
aumentar su vocabulario o su destreza para describir lo que hace. Pero dificil-
mente, muchos de estos libros le ayudarán a escribir desde nuevas perspectivas,
es decir, desde perspectivas diferentes a la suya o la de sus compañeros dado
que, como hemos visto, mayoritariamente focalizan la narración desde un
mismo punto de vista. Difícilmente, le ayudarán a crear personajes ajenos a su
yo, dado que la mayoría de los personajes están diseñados a su imagen y seme-
janza. Tampoco le ayudarán a escribir con un estilo diferente al registro usado
por ellos en un ámbito privado o familiar, porque ya hemos comentado cómo
la perspectiva elegida es la del yo: la santa trinidad narrativa del yo que dice
Thaler. Aunque también hay que valorar los beneficios que aportan.

Si educar es analizar las opciones que tenemos: el sujeto, el contexto, la
finalidad que queremos conseguir, los medios, el tiempo o los colaboradores
con los que contamos; elegir los libros para la biblioteca escolar, lo que quere-
mos hacer con ellos o los beneficios que queremos conseguir, es similar.

Partimos de la base que leer es bueno y beneficioso pero no conseguimos
lo mismo con la paraliteratura, que con la literatura. No es lo mismo. No cons-
truimos los mismos saberes ni conseguimos los mismos objetivos. Por eso, al
final, lo importante es analizar las opciones y elegir sabiendo, siendo cons-
cientes, que a la vez que ganamos, también renunciamos a determinados bene-
ficios, siempre.
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LAS BASES DE DATOS COMO RECURSO Y FUENTE DE
INFORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

NI Jesús Rodríguez Rodríguez
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«Leer y Vivir»

1. INTRODUCCIÓN

2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

3. LAS BASES DE DATOS
3.1. ¿Que es una base de datos?
3.2. Utilidad de las bases de datos...
3.3. Bases de datos de educación

4. LA BIBLIOTECA ESCOLAR

BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

En este primer lustro del Siglo XXI hemos comenzado una nueva etapa
de la historia de la humanidad, llamada "era de la información" o "sociedad del
conocimiento". Vivimos una auténtica revolución que tiene, desde el punto de
vista que nos ocupa, tres causas: los rápidos avances tecnológicos; el creci-
miento exponencial de la información; y las posibilidades, en las sociedades
desarrolladas, de acceso fácil y rápido a la información y a la comunicación,
desde los centros de enseñanza y los propios hogares.
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Todo ello está provocando profundos cambios en la sociedad, cambios
que implican al sistema educativo obligándolo a afrontar un gran reto: formar
a personas competentes en lectura, escritura, información, tecnología y comu-
nicación, para ser capaces de aprender a lo largo de toda de su vida.

Hacerle frente a este reto exige un replanteamiento en profundidad de la
actividad docente y, especialmente, de las funciones que han venido asumien-
do tanto profesorado como alumnado.

El profesorado, tiene que modificar el rol de depositario y transmisor de
la información y del conocimiento que ha venido ejerciendo hasta ahora, para
convertirse en mediador, guía/orientador del proceso de aprendizaje y provee-
dor de recursos de enseñanza.

El alumnado deja de ser el agente receptivo/pasivo y tiene que tomar
decisiones importantes sobre su propio proceso de aprendizaje (aprendizaje
autónomo), trabajar en equipo y cooperativamente, ser competente en informa-
ción y ser capaz de generar su propio conocimiento.

En este contexto, se propone el uso de las Bases de Datos para la actua-
lización científica didáctica del profesorado; y como recurso en el proceso de
aprendizaje, para el alumnado.

Finalmente, mencionar la Biblioteca Escolar como el lugar desde el que
se ha de proporcionar, a tod@s 1@s niri@s, los recursos para el desarrollo de
sus capacidades y habilidades, tanto cognitivas, como creativas, culturales, etc.,
necesarias para su alfabetización en Información, paso obligado para que sean
capaces de aprender autónomamente a lo largo de toda su vida.

2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

El desarrollo de la tecnología en la última década, la generalización de su
uso y su aplicación a la digitalización, procesamiento y distribución de la infor-
mación en todo tipo de lenguajes (textual, audiovisual, sonoro, videográfico,
etc.), hace aumentar exponencialmente la información disponible y accesible,
y está provocando una autentica revolución con profundos cambios en la socie-
dad, en el modelo de organización social, en las formas de ser, pensar y actuar
de los individuos, y en sus actividades.

El sistema educativo, como responsable de la formación de los ciudada-
nos para que puedan desarrollar su proyecto de vida en el momento que les ha
tocado vivir, tiene la obligación de reaccionar adaptando su quehacer, en fondo
y forma, a la nueva realidad.
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En esta linea se manifiestan organismos, instituciones y personas de
reconocido prestigio y dilatada experiencia en este campo:

• UNESCO. ( I 996)' "La educación a lo largo de la vida se basa en cua-
tro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir jun-
tos, aprender a ser"

• COMISIÓN EUROPEA. En todos sus programas hace referencia a una
sociedad de la información para todos; aprendizaje permanente, apren-
der a aprender, etc.

• ONU y la Organización Internacional de Telecomunicaciones (2003):
"desde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
declaramos nuestro deseo y compromiso común de construir una
Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar
y compartir la información y el conocimiento, para que las personas,
las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibi-
lidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de
su calidad de vida".

• Tedesco, J.0 (1995) 2 . «Ya es común la afirmación según la cual los
recursos fundamentales para la sociedad y para las personas serán la
infOrmación, el conocimiento y las capacidades para producirlos y
manejarlos».

• Majó, J. (2000)3 . "... tenemos que revisar la educación, como conse-
cuencia de las nuevas tecnologías y como consecuencia de esta socie-
dad del conocimiento que las crea. ...los currículum no pueden seguir
enseñando las mismas cosas de la misma manera"

• Castells, M. (2001) 4 . " ...reto fundamental es la integración de la capa-
cidad de procesamiento de la infOrmación y generación de conoci-
mientos en cada uno de nosotros —y especialmente en los niños— no me
refiero a la alfabetización en el uso de Internet (esto ya lo supongo)
sino a la educación. Pero entiendo este término en su sentido más
amplio y fimdamental: o sea, la adquisición de la capacidad intelec-
tual necesaria para aprender a aprender durante toda la vida, obte-
niendo información digitalmente almacenada, recombincindola y utili-

1. UNESCO. La educación encierra un tesoro: Informe Comisión Internacional sobre
la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Santillana. Madrid, 1996.
http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf
2. TEDESCO, J.C. El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudada-

nía en la sociedad moderna. Alauda-Anaya. Madrid, 1995.
3. MAJÓ, J. Nuevas Tecnologías y Educación. 2000.
http://www.uoc.edu/web/esp/articles/joan_majo.html
4. CASTELL, M. La galaxia interner. reflexiones sobre Internet, empresa y

sociedad. Plaza & Janés. Barcelona, 2001.

129



La Biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje

zándola para producir conocimiento para el objetivo deseado en cada
momento. Esta sencilla propuesta pone en tela de juicio todo el siste-
ma educativo desarrollado a lo largo de la era industrial."

• Pozo, JI. (2003) 5 . "Se dice que vivimos en una sociedad del conoci-
miento, pero para muchos es más bien una sociedad de la información
ya que quien no puede acceder a las múltiples formas culturales de
representación simbólica (numéricas, artísticas, científicas, gráficas,
etc.) está social, económica y culturalmente empobrecido, además de
vivir confundido, agobiado y desconcertado ante una avalancha de
información que no puede traducir en conocimiento, a la que no puede
dar sentido".

Todos coinciden en que, en este siglo XXI, los sistemas educativos tienen
que tener en cuenta aspectos fundamentales como:

• Alfabetizar a la comunidad educativa en la búsqueda, selección, eva-
luación, tratamiento y uso eficaz de la información, para poder generar
el propio conocimiento, de forma autónoma y crítica, abriéndoles así
las puertas a la posibilidad de aprender a lo largo de toda su vida.

• Prevenir los perversos efectos de la brecha digital.
• Afrontar, desde la institución escolar, los cambios necesarios para satis-

facer las necesidades de formación que demanda la nueva realidad
social, fundamentalmente referida a la alfabetización en información.

En los últimos 30 arios se ha generado más información que en los 5.000

arios anteriores, y sólo este hecho hace imprescindible el uso de bases de datos
que nos permitan tener almacenada y organizada la información para una pron-
ta y eficaz recuperación en el momento que la necesitemos.

3. LAS BASES DE DATOS

3.1. ¿Qué es una base de datos?

Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible por
ordenador y organizadas internamente por registros y campos, que permiten
recuperar cualquier tipo de información: referencias, documentos textuales,
imágenes, datos estadísticos, etc.

5. POZO, J.I. Adquisición de conocimiento: cuando la carne se hace verbo. Morata.
Madrid, 2003.
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A la información contenida en bases de datos sólo es posible acceder
interrogando directamente a través de sus propios formularios. Dicha informa-
ción no se encuentra, normalmente, utilizando motores de búsqueda o agentes
personales. Por esto su contenido pertenece a lo que se ha venido llamando
"internet invisible".

A continuación se muestran algunos formularios de consulta de bases de
datos:

• Base de datos: DocE — Documentos de Educación
URL: http://www.eurosur.org/DOCE/form_docum.html
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• Base de datos: ISBN
URL: http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
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• Base de datos: Biblioteca General del MEC
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• Base de datos: Leer y Vivir
URL: http://www.educared.net/aprende/vivircuento/index.htm

• Base de datos: Banco de imágenes (MEC)
URL: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php

SeVela.role	 ‘.-
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3.2. Utilidad de las bases de datos...

... para el profesorado:

• Buscar, seleccionar y adquirir documentación en la que apoyarse para
la elaboración de los documentos de planificación de la enseñanza:
Proyectos Educativos de Centro, Proyectos Curriculares de Etapa y
Programaciones de Aula.

• Mantenerse permanentemente actualizado en cuanto a la evolución de
los campos del conocimiento mas directamente relacionados con la
actividad profesional (didácticas generales y específicas, pedagogía,
psicología, evaluación, metodología, etc.).

• Tener acceso a información actualizada sobre innovaciones relaciona-
das con materiales y recursos 'didácticos.

• Impulsar la innovación educativa y la investigación. Se impone adaptar
objetivos, contenidos, métodos, etc., a las características individuales
del alumnado, a la realidad social, económica, cultural. etc., en la que
vive y a las características de los propios centros. Esto nos lleva al con-
cepto de docente-investigador y, en este sentido, necesita disponer de
recursos sencillos, que le permitan acceder a la información actualiza-
da de las investigaciones o experiencias que se diseñan y desarrollar en
su entorno, tanto próximo como remoto.

... para el alumnado:

• Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para el uso crítico y
selectivo de la información.

• Fomentar el trabajo con material vivo y de actualidad, relacionado con
los contenidos de las diversas áreas curriculares.

• Ejercitar capacidades y desarrollar habilidades relacionadas con el tra-
tamiento digital y cognitivo de la información, como actividad básica
para los aprendizajes escolares.

• Buscar y seleccionar sus propias lecturas de ocio, informativas, forma-
tivas, etc.

• Crear sus propias bases de datos de libros, CD, CD-ROM, trabajos de
ciencias naturales, sociales, lengua, etc.
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Existen bases de datos de prensa, de imágenes, música, catálogos de
bibliotecas, bases de datos especializadas de literatura, matemáticas, historia,
filosofía, medio ambiente, física, química, psicología, etc., en definitiva, en
todos los campos de conocimiento.

A continuación presento algunas bases de batos del mundo educativo.

3.3. Bases de Datos de Educación

Biblioteca de Educación

Contiene información general, acceso al catálogo, sumario y catálogo de
publicaciones periódicas. Servicio de novedades semanal a través del correo
electrónico con los últimos ingresos en la biblioteca. Depende del Ministerio de
Educación.

http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id =bib0 la

British Education Index (BEI)

Contiene información de más de 300 revistas de educación y formación
publicadas en el Reino Unido. También ofrece acceso a informes y actas de
conferencias; programas de investigación; y a los textos de la colección
"Education-line". El organismo responsable es la Universidad de Leeds. En
inglés.

http ://www.leeds.ac.uk/bei/

Centro de Recursos Documentales e Informáticos-CREDI

Servicio de documentación e información de educación, con un fondo en
continuo incremento en las áreas de administración y política científica, tecno-
lógica y cultural iberoamericana. Secciones de Biblioteca Digital, catálogo,
boletín de novedades, revistas, repertorios, servicio DSI, etc. Bases de datos del
fondo documental del CREDI. El organismo responsable es la Organización de
Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (0E1).

http ://www.oei.es/credi.htm

Doc.E- Documentos de Educación

Bases de datos de artículos de revistas de educación, la educación en la
prensa, cultura, legislación educativa, libros profesionales, Cd-Rom y vídeos.
Contienen un fondo documental de 70.000 registros, correspondientes al perio-
do 1987-1999. La base de datos de Literatura Infantil/Juvenil y Libro
Informativo, de actualización mensual, cuenta con 24.000 referencias.
Responsable Doc.E y Ecas-Educación, Cultura y Arte Social.

http://www.eurosur.org/DOCE/principal.html
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Educational Research Abstracts (ERA)

Esta base de datos contiene resúmenes de investigaciones educativas
internacionales de más de 500 publicaciones y enlaces al texto completo de los
artículos. En inglés.

http://www.tandf.co.uk/era/

ERIC. Education Resources Information Center

Es un referente obligado en el campo de las bases de datos de Educación.
Contiene más de un millón de referencias desde 1996, de artículos de revistas,
libros, informes, etc. Acceso a más de 107.000 documentos a texto completo
publicados entre 1993 y 2004. Se actualiza mensualmente. El organismo res-
ponsable es el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de edu-
cación del gobierno de Estados Unidos. En inglés.

http://www.eric.ed.gov/

EURYBASE

Proporciona información de los sistemas educativos de los países miem-
bros de la Unión Europea y de los países que aspiran a ingresar, así como de
los tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio
Económico Europeo.

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.htm

FRANCIS

Base de datos bibliográfica multidisciplinar y multilingüe especializada
en ciencias humanas y sociales. Contiene más de 2.700.000 referencias desde
1972. El responsable es el Centre National de la Recherche Scientifique,
Institut de lInformation Scientifique et Tecnique. (CNRS/INIST). Francia. En
francés.

http://www.inist.fr/PRODUITS/francis.php

I BE-DATABANS

Distribuye documentación educativa a través de seis bases de datos: edu-
cación; sistemas educativos; innovación educativa; buenas prácticas para
"aprender a vivir juntos"; IBEDOCS, catálogo bibliográfico del IBE con refe-
rencias desde 1971; y VIH/SIDA. El organismo responsable de estas bases de
datos es la UNESCO.

http://www.ibe.unesco.org/Intemational/Databanks/dba.htin
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ISBN

Esta base de datos contiene todos los libros editados en España a partir
del ario 1972. Es gestionada desde la Subdirección General de Promoción del
Libro, la Lectura y las Letras Españolas, del Ministerio de Cultura.

http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html

ISOC — Ciencias Sociales y Humanidades

Base de datos bibliográfica que recoge referencias de artículos publica-
dos en 1625 revistas científicas españolas desde 1975, y, de forma selectiva,
series monográficas, congresos, etc. Reúne más de 400.000 referencias biblio-
gráficas. De actualización diaria. Cubre todas las áreas disciplinares de las
Ciencias Sociales y Humanidades. Producidas por el Cindoc (Centro de
Información y Documentación Científica), dependiente del CSIC.

http://bddoc.csic.es:8080/basisbwdocs/isocbd.html

Latindex

Latindex -Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Esta base de datos
contiene más de 12.000 títulos de revistas. También dispone de un Índice de
recursos electrónicos con acceso directo a revistas en línea. Actualmente tienen
más de 1.500 enlaces a páginas principales de las revistas, unos directamente y
otros a través de las colecciones en línea o hemerotecas virtuales.

http ://www.latindex.unam.mx/

LEDA

Base de datos de disposiciones normativas de carácter general. Contiene
las disposiciones, en materia educativa, correspondientes al Estado y las
Comunidades Autónomas, desde 1970. El organismo responsable es el

Ministerio de Educación.
http ://leda.mcu.es/cgi/index.pl

NAMES

Base de datos del Proyecto MANES. Ofrece las fichas bibliográficas de
manuales escolares publicados en España, Portugal y América Latina.

http://www.uned.es/manesvirtual/basededatosmanes.html

cel
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REDINED: Red de Bases de Datos de Información Educativa

La Red se estructura en cuatro bases de datos: Investigación que recoge
investigaciones educativas desde el ario 1975; Innovación con proyectos edu-
cativos y materiales no publicados desde el ario 1980; Recursos, con guías
didácticas, programaciones, cuadernos de trabajo y otros materiales relaciona-
dos con la práctica docente desde 1980; y Revistas, con artículos de revistas
desde 1999, ofrece algunos documentos a texto completo. Son miembros titu-
lares de REDINED, el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades
Autónomas.

http://www.redined.mec.es/

REDUC: Red Latinoamericana de Información y Documentación en
Educación.

REDUC ha conformado, a lo largo de sus 25 arios de existencia, una base
de datos única en la región de América Latina que contiene, en la actualidad,
20.000 Resúmenes Analíticos en Educación (RAEs) con informes de investi-
gación, experiencias innovadoras, memorias de encuentros científicos e infor-
mes de organismos nacionales e internacionales. Actualización permanente.

http://www.reduc.c1/homereduc.nsf/?Open

TESEO

La base de datos TESEO, del Consejo de Coordinación Universitaria,
recoge y permite recuperar información de las tesis doctorales leídas y consi-
deradas aptas en las Universidades españolas desde 1976.

http://www.mcu.es/TESE0/

4. LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Concebida como un "Centro de Recursos para el Aprendizaje", y dotada
de las correspondientes herramientas tecnológicas, de los necesarios recursos
humanos y de una funcional y eficaz organización, permitirá a toda la comuni-
dad educativa el acceso al libro, a la lectura y, en definitiva, a todos los recur-
sos en los diferentes soportes, así como a los recursos externos (bases de datos,
prensa, revistas electrónicas, libros, catálogos de bibliotecas públicas, bibliote-
cas digitales, etc.) a través de Internet.

El día 30 de marzo de 2005 se presento el "Anteproyecto de Ley Orgánica
de Educación" (LOE), donde se mencionan las bibliotecas escolares 6 . Es de

6. En el citado anteproyecto el Articulo 108 sobre Bibliotecas Escolares, entre otras
cuestiones, dice:
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esperar, que la referida ley, en su redacción definitiva, incluya la regulación de
la biblioteca escolar y que dicha regulación contemple la figura de el/la biblio-
tecari@ escolar.

Recientemente se han presentado los resultados del estudio sobre biblio-
tecas escolares que han llevando a cabo la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (FGSR) y el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo
(IDEA).

El día 24 de octubre del 2005, en la Biblioteca Pública de León en el acto
oficial del "Día de la Biblioteca", Doña María Jesús San Segundo, Ministra de
Educación, a través de un vídeo comunicó que en breve se presentará un Plan
de Bibliotecas Escolares.

Son las últimas palabras de este capitulo que me encanta escribir.
Siempre con el deseo que la educación, la lectura, los libros y la cultura se
generalicen para tod@s 1@s nifi@s.

Las bibliotecas escolares contribuirán a que el alumno acceda a la información y otros
recursos para el aprendizaje y pueda formarse en el uso critico de los mismos.
Los centros podrán suscribir convenios con los municipios respectivos, para el uso de
bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este articulo.
http://www.mec.es/files/Anteproyecto_Ley_Organica_Educacion.Pdf
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Quizás resulte pretencioso el titulo de esta exposición, —no es intención
ser modelo de referencia para otras, ni tampoco una colección de meras "rece-
tas"— sino sólo explicitar un ejemplo de biblioteca escolar, resultado del día a
día durante veinticinco arios ininterrumpidos que intenta sacar el mayor parti-
do posible ante la carencia de una normativa o legislación sobre bibliotecas
escolares, a la labor voluntaria de un profesorado en su formación y dinamiza-

ción, a la colaboración entusiasta del alumnado y a la buena gestión de una
infraestructura que se poseía. La trayectoria seguida podría subtitularse...:

"soñar, pensar, hacer"»

I. CASTÁN, G. Las bibliotecas escolares: soñar, pensar, hacer. Diada. Sevilla, 2002.

189 págs.
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La biblioteca escolar debe ser el "corazón del proyecto pedagógico de
cualquier centro escolar" y entiendo que ésta debe cumplir dos objetivos cla-
ros, el primero apoyar el aprendizaje activo de todas las áreas del currículo; y
el segundo, ser compensadora de desigualdades sociales.

Lo que indica la importancia que debe tener en una comunidad educati-
va; pero, desgraciadamente no es así. El profesorado sigue sin sentirla, en gene-
ral, como algo útil, aunque exista la idea generalizada en los centros de que la
biblioteca es necesaria, mientras que no se sabe exactamente para qué, cuáles
son los objetivos y finalidades que debe asumir como propios.

Todo esto nos hace reflexionar sobre actitudes pedagógicas que marcan
pautas en una mera exposición de contenidos y cumplimiento de férreos pro-
gramas académicos y no incentivan a la curiosidad por aprender buscando una
actitud práctica ante el conocimiento, generando autoestímulo, haciendo surgir
potencialidades individuales que enriquecen, que hacen utilizar la imaginación,
la creatividad y la renovación constante y que en definitiva nos enserian a vivir,
convivir y ser más libres. Porque cultivar el intelecto no es limitarse a adquirir
cantidad de conocimientos sino que exista una calidad de los mismos, que se
asimilen y se transformen en actitudes positivas.

La biblioteca debe —por tanto— estar integrada: sus actividades forman
parte de los objetivos de cada área. Es un espacio que funciona corno gestor de
información y co-gestor de situaciones de aprendizaje. En donde se detectan
sistemáticamente las necesidades de los usuarios y se canaliza la información,
actividades, estrategias y materiales. Se poseen registros y datos que van a con-
tribuir a la eficacia y nos servirán para una posterior evaluación. La biblioteca
escolar, inserta en la escuela, se propone diseñar, generar y producir acciones
que suponen un compromiso desde la escuela, para que el alumno logre deter-
minadas competencias.

Es por tanto necesario, concebirla como un centro de recursos y servicio
activo de información y comunicación; siendo un lugar de encuentro impres-
cindible en una sociedad plural, participativa y diversa para la mejora de la cali-
dad de la enseñanza, el fomento del hábito lector y el desarrollo del espíritu crí-
tico, la imaginación, la creatividad y el entretenimiento. No hay que olvidar
—por otra parte— que las situaciones de aprendizaje se dan tanto dentro de las
clases, como fuera de ellas.

En 1995 el desaparecido Centro de Desarrollo Curricular coordinó una
serie de publicaciones sobre como "Educar en una Sociedad de Información",
entre las que se encontraba la titulada: Un nuevo concepto de Biblioteca
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NUEVO LUGAR DE
APRENDIZAJE

DIVERSIDAD
DE MATERIALES
Y FUENTES DE
INFORMACIÓN

GESTIÓN
CENTRALIZADA

ABIERTA AL
EXTERIOR

Integrada plenamente en los
procesos protegidos del

centro escolar

Espacio para el aprendizaje autónomo:
atención a la diversidad ya los
diferentes ritmos de aprendizaje

Espacio para la
interdisciplinariedad
y la transversalidad

Documentos impresos: libros
y publicaciones periódicas

Documentos audiovisuales

Nuevos soportes de
información

Juegos didácticos, objetos
táctiles, materiales adaptados

a los alumnos con necesidades
educativas especiales

Colaboración con bibliotecas
públicas, asociaciones, etc.

Integrada en una red de
documentación educativa.

Acceso a bases de datos en línea

Dinámico centro de recursos

Activo servicio de información
del Centro

Uso óptimo de los recursos

Relacionada con su entorno

Laura Beatriz Andreu Lorenzo

Escolar 2 . Diez arios después, las pautas marcadas en dicho texto, siguen vigen-
tes (véase Fig.1). En él se dice textualmente que, (...) la biblioteca escolar
como dinámico centro de recursos y un activo servicio de información que debe
cumplir un papel esencial en relación con el aprendizaje de los alumnos y las
alumnas, con las tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro.
(...). Más adelante recuerda que constituye, además, un lugar favorable al estu-
dio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura.

La principal razón de ser de la biblioteca escolar es la de apoyar la tota-
lidad del currículo. (...). La biblioteca escolar se transforma así en un lugar de
encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en el que desarrollar
experiencias interdisciplinares y abordar los contenidos transversales al currí-

culo.

EL NUEVO CONCEPTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Figura 1

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS

Partiendo de cuál era el concepto, los objetivos y las funciones que debía
tener una biblioteca escolar, se ha ido ario tras ario —dependiendo de las trabas
por las limitaciones legales, etc. o del impulso por el apoyo de profesores,

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Un nuevo concepto de biblioteca escolar. MEC.
Madrid, 1996. Págs. 3-5.
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padres, alumnos y presupuesto— creando un modelo de biblioteca escolar más
integrada en los procesos de aprendizaje, herramienta fundamental en la nive-
lación de desigualdades socioculturales y acorde con las características de
nuestros nuevos alumnos y alumnas.

Por otra parte, se intenta que la biblioteca sea un espacio apropiado para
la innovación metodológica, eficaz en un trabajo coordinado y sostenido e
influyente en hábitos culturales: recurso que no sólo puede revitalizar la vida
educativa y cultural del Centro sino también la del entorno.

Para ello, se ha seguido la misma metodología aplicada en la elaboración
de cualquier proyecto educativo:

• Analizar la situación de partida.
• Definir los objetivos que se desea conseguir.
• Determinar las acciones y actividades que contribuirán a ello.
• Prever una evaluación que permita hacer un seguimiento del desarrollo

de estas últimas, comprobar los logros y, consecuentemente, modificar
el análisis inicial para reiniciar el proceso.

Hemos aprendido —con la práctica— que:

• los objetivos han de ser realistas, pocos y logrados;
• su programación debe ser consensuada e integrada en el P.E.C., en el

P.C.C. y en la P.G.A. y sobre todo,
• que debe abandonarse la enseñanza tradicional de clases magistrales y

libro de texto.

Instalaciones y Equipamiento

Considerando que se cuenta con una amplia sala (350 m2), diáfana y bien
situada que permite la diferenciación y movilidad de los espacios y zonas:
Estudio y Consulta, Hemeroteca, Audiovisuales, Rincón de la Lectura,
Información bibliográfica y Cultural, Exposiciones, Depósito de materiales y
Tecnologías de la Información y la Comunicación, se intenta poner en marcha
"el centro de recursos 3 , lugar donde:

• Están localizados los recursos del centro para logar la máxima utiliza-
ción y aprovechamiento de los mismos.

• Se utilizan los recursos en condiciones más apropiadas (visibilidad,
individualización, sonido, etc.).

• Los alumnos trabajan ya sea en grupo coloquial, pequeño grupo o tra-
bajo independiente.

3. AA.VV. Diseño de un centro regional de recursos educativos. ICE de la Universidad
de Salamanca. 1986. Pág. 26-27.
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COORDINADOR DE LAS TIC

* Plan de formación
* Orientación y gestión de
los recursos
* Página Web

DPTO, DE ACTIV. EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS

* Lugar de encuentro
* Activ. de extensión cultural
* Exposiciones
* Boletín

* Horario
* Profesorado

COORDINACIÓN
(Profesor/a)

* Gestión técnica
* Formación de usuanos e
Integración curricular

* Promoción de la lectura
* Difusión de la información
* Relaciones externas

PROFESORES DE DIFERENTES
ÁREAS

* Creación de materiales
* Apoyo al estudio
* Detección de necesidades
* Incorporación de las TIC

DPTO. DE ORIENTACIÓN ESCOLAR I
* Tutoria
* Programas de diversificación

curricular
* Actividades de Estudio

ALUMNADO

* Préstamo
*Tareas técnicas (te(uelado,...)
* Apertura (horario no lectivo)

Laura Beatriz Andreu Lorenzo

• Los profesores preparan, imparten clases e investigan: se perfeccionan.
• Se diseñan y producen documentos impresos y audiovisuales, puesto que

los profesores no siempre encontrarán en el mercado aquellos materiales
adaptados específicamente a sus alumnos, y estos podrán expresar y rea-
lizar sus trabajos con diferentes lenguajes: verbal, audiovisual, etc.".

La señalización de los espacios es uno de los elementos más importan-
tes en la biblioteca, ya que sirve para orientar a los alumnos desde que entran
en ella.

Además, fomenta la utilización autónoma de los documentos. Para ello
existe un gran plano de la biblioteca a la entrada de la misma, pictogramas
referentes a los apartados de la CDU, seriales de ubicación y orientación, nor-
mativas y de contenido.

La biblioteca cuenta, dentro de sus posibilidades, con equipos adecuados
para ofrecer diferentes servicios, aunque no es así con referencia al mobiliario.

Equipo

Conforme la biblioteca se ha integrado en los procesos educativos se ha
visto que las múltiples funciones encomendadas al responsable de biblioteca no
pueden ser desempeñadas en su totalidad por una persona. Por lo que se va cre-
ando una estructura organizativa que garantice la máxima atención y aprove-
chamiento de los servicios bibliotecarios y coadyuve a desarrollar y completar
la labor del responsable de la biblioteca.

Equipo
JEFATURA DE

ESTUDIOS

Figura 2
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Las responsabilidades de este equipo de apoyo se contemplan en el cua-
dro anterior (Fig. 2). Sus funciones específicas son:

• Recopilar las informaciones, los materiales y los recursos necesarios
para el buen funcionamiento y difusión entre profesores, alumnos y
padres.

• Recopilar y articular las actividades que se llevarán a cabo en la biblio-
teca escolar y difundir trabajos y experiencias.

• Establecer criterios para la adquisición y actualización de los fondos y
del equipamiento Tecnológico.

• Recoger propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejo-
rar las actuaciones relacionadas con el desarrollo de la competencia
lectora/escritora, el gusto por la lectura y las habilidades de informa-
ción y de trabajo intelectual.

• Apoyar al coordinador/a en las tareas organizativas y dinamizadoras.
• Hemos de hacer mención en cuanto a las tareas técnicas la ayuda espo-

rádica de alumnos de las Escuelas de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades Carlos III y Complutense de
Madrid, con las que tenemos firmado convenio de formación.

Colección o fondo documental

Los materiales abarcan todas las áreas curriculares, así como otras que
reflejan los intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones. Pero debido
al elevado número de miembros de la comunidad educativa es insuficiente.

La colección existente —después de un considerable expurgo, lo que plan-
tea ciertas dificultades pero necesario para la actualización, adaptación curri-
cular, calidad, etc.— intenta ser equilibrada y con materiales en todos los for-
matos y soportes, diferenciándose en hemeroteca (publicaciones periódicas y
dossieres de prensa), ludoteca (juegos didácticos, recreativos y táctiles),
mediateca (material gráfico, sonoro, audiovisual y electrónico) y la propia
biblioteca (monografías y obras de consulta y referencia). Lo expurgado se
envía a los diferentes departamentos, intentándose actualizar las ediciones
periódicamente.

Entre los materiales existentes señalaremos por su importancia —como
veremos posteriormente— las producciones del Centro, los trabajos creados por
profesores y alumnos y los dossieres de prensa.

La política de adquisiciones, así como los criterios de selección, respon-
den a las prioridades establecidas en el Proyecto Curricular y prestan atención
a las demandas de todos. Aunque se hecha de menos la existencia de un plan a
largo plazo sobre financiación, adquisición, selección y evaluación de los
recursos didácticos.
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La informatización de los fondos se lleva a cabo a través del programa

"Abies"; dándole una gran importancia a la introducción específica de datos
tanto en el campo de los descriptores de materia como el de las adaptaciones
pedagógicas; éstas, además nos facilitan el trabajo de tipo administrativo, al
haber introducido los departamentos y los proyectos educativos del Centro.

Pero como Centro de Documentación del I.E.S. se nos ha planteado —con
los arios— la necesidad de una base de datos (Knosys), que nos facilita la orga-
nización de los materiales creados por los profesores y los alumnos, la legisla-
ción educativa, los dossieres de prensa, etc., utilizando el Thesauro de
Educación de la UNESCO.

La clasificación y la catalogación siguen las normas internacionales, de
tal modo que se aprovecha al máximo los recursos de otras bibliotecas. Su nor-
malización permite integrar fácilmente material catalogado por fuentes exter-
nas. Sin embargo, el facilitar al máximo el acceso de los alumnos a los recur-
sos, implica una adaptación de dicha clasificación (menos dígitos y utilización
de colores y gometas).

Horario

Se considera fundamental ofrecer un amplio horario de apertura de la
biblioteca escolar, de manera que se pueda atender a profesores y alumnos,
individualmente y en grupo. Cada curso escolar nos valemos de diferentes ini-
ciativas para que la biblioteca permanezca abierta todas las horas lectivas y
fuera del horario escolar —centrándose en las horas de enlace entre las ense-
ñanzas diurnas y nocturnas—, con la finalidad de corregir las desigualdades
sociales, así todo el alumnado tiene la oportunidad de trabajar con medios ade-
cuados, independientemente de poseerlos en casa o no.

El horario, junto con sus responsables, se encuentra expuesto en el acce-
so a la Biblioteca, Sala de Profesores y Jefatura de Estudios. Existe también un
horario como "biblioteca-aula" para el uso racional y organizado por grupos de
trabajo que se coloca semanalmente en la Sala de Profesores.

Difusión de la Información

Existen tres documentos significativos dentro de la organización de la

biblioteca escolar:

• La guía de uso de la biblioteca que se adapta cada curso escolar, con-
teniéndose en ella la información básica para que la comunidad educa-
tiva sepa desenvolverse autónomamente dentro de su espacio.
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• La normativa propia de la Biblioteca dentro del Reglamento del
Régimen Interior, entregado a todos los alumnos al realizar la matrícu-
la en el Centro y,

• La carta de servicios, documento que nos sirve posteriormente para
realizar la evaluación.

La comunicación interna se lleva a cabo por la Intranet a los centros de
interés, a saber: Jefatura de Estudios, Sala de Profesores, Secretaría, Dpto. de
Actividades Extraescolares y Complementarias, Aulas de Informática y Dpto.
de Orientación Escolar. Nos permite el acceso al catálogo, a diversos docu-
mentos de actividades de alfabetización informacional, guía de uso de la biblio-
teca, novedades, etc. Además existen paneles informativos en la Biblioteca
dedicados a las actividades de ocio y tiempo libre en Madrid y Comunidad, al
Libro, Lectura y Bibliotecas, Bolsa de Trabajo y La prensa en el currículo.

En general la difusión de la información trata sobre la propia biblioteca,
Información bibliográfica, Información de referencia, Información general,
Información para la investigación, D.S.I., y la información destinada a alum-
nos/as con problemas de aprendizaje e intercultural. Debemos añadir la infor-
mación periódica al profesorado sobre legislación, normativas, incidencias y
actividades complementarias que se realizan en el Centro.

Las herramientas que se utilizan para el acceso al exterior en la búsque-
da de información, material, "aulas virtuales", etc., se organizan en:
Administración Educativa, Centros de Profesores y de Recursos, Bibliotecas y
Centros de Documentación, Empresas de Productos Educativos, Instituciones
Culturales y Universidades, Colegios Profesionales, Asociaciones y Sindicatos.

3. DINAMIZACIÓN DEL C.R.E.A.

"La Biblioteca Escolar está llamada a constituir
la infraestructura necesaria para el cambio curricular"4

La Biblioteca Escolar o Centro de Recursos para la Enseñanza y el
Aprendizaje ha de jugar un papel esencial en el Proyecto Curricular del Centro,
para ello sus actividades y servicios deben:

4. CASTÁN, G. "Sobre el concepto, el modelo y las funciones de las bibliotecas esco-
lares". En OSORO ITURBE, K. [coord.]. La biblioteca escolar un derecho irrenun-
ciable. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Madrid, 1998. Pág.
31.
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Figura 3

• Apoyar a la investigación-innovación de los equipos docentes, espe-
cialmente en las programaciones de área, y en la revisión, selección,
elaboración y evaluación de materiales en diferentes soportes.

• Contribuir a la consecución de objetivos de etapa y área, a través de una
oferta de diferentes actividades, propias de la biblioteca, en colabora-
ción con el Departamento de Orientación (véase Fig. 2 y 3) y
Departamentos Didácticos.

• Contribuir al tratamiento de la diversidad colaborando con el
Departamento de Orientación y profesores en la selección, elaboración
y evaluación de los materiales, y facilitando a los alumnos los medios
y las orientaciones necesarias en el estudio y en la elaboración de sus
trabajos.

• Guiar al usuario en actividades de prelectura, lectura y poslectura —en
todos los soportes— a través de su promoción, en colaboración con
todos los departamentos didácticos.

• Elaborar una oferta variada de actividades —permanentes o esporádi-
cas— que sirvan para involucrar más a la comunidad escolar, en la que
también colaboren grupos culturales del entorno en colaboración con el
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias
(véase Fig. 3).
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• Mantener aquellas tareas habituales de cualquier biblioteca: organiza-
ción, tratamiento, almacenamiento y difusión de la información, prés-
tamo, lectura en sala, etc., y

• Crear una programación de técnicas de información y de documenta-
ción —alfabetización informacional— que tenga que ver con la tarea
del estudio y sea estimuladora del trabajo intelectual.

Y es, en este último apartado, donde la biblioteca está haciendo más hin-
capié desde la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación y la ubicación de su propio espacio dentro de ella.

Para ello, se han tornado una serie de iniciativas —que se añaden a las que
tradicionalmente existían como: introducir en las programaciones de ciertas
materias actuaciones que propiciasen la utilización de la información; el traba-
jo participativo y cooperativo; la búsqueda, el manejo y la selección de fuentes
de información y la lectura y el análisis crítico de diferentes textos— que facili-
ten su adaptabilidad e incorporación al currículo ante:

• La necesidad de información.
• El determinar el alcance de la información requerida.
• Su acceso eficaz.
• La evaluación de la información y sus fuentes.
• La incorporación de la información seleccionada a su propia base de

conocimientos.
• La utilización de la información de una manera eficaz, para acometer

tareas específicas.
• La comprensión de la problemática económica, legal y social que rodea

al uso de la información.
• El acceso a la información y utilizarla de forma ética y legal.
• La clasificación, almacenamiento, manipulación y reelaboración de la

información reunida o generada, y
• El reconocimiento de la alfabetización en información como pre-requi-

sito para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Otras actuaciones son, la confección de bibliografías y glosarios básicos
de las diferentes materias, una guía básica de utilización de Internet y del
OPAC de la biblioteca en forma de "alfombrilla del ratón", que se añaden a la
realización y estudio de ciertas unidades didácticas desde la biblioteca y por
tanto con otros materiales y soportes que complementan al libro de texto y el
trabajo coordinado con la responsable de las TIC (véase Fig. 2).

Estas actividades de Educación Documental se refuerzan en los alumnos
del l er Ciclo de la ESO. Al comienzo del curso escolar se realizan una serie de
actividades en las que se le facilita una serie de materiales perdurables en toda
su formación académica: guía de uso de la biblioteca, "Investigar" (cómo se
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realizan trabajos y su presentación) y las fuentes de información existentes. Las
actividades se llevan a cabo con obras de consulta; se les enseña a aprender a
documentarse en la prensa escrita; conocer los diversos medios audiovisuales y
su utilidad; a comprender y aplicar todos los soportes documentales en la bús-
queda de información para desarrollar la capacidad de síntesis y expresión, que
son necesarias para plasmar los resultados obtenidos a lo largo del proceso
investigador. En resumen, adquirir técnicas de trabajo intelectual. Este proceso
se realiza coordinadamente con los tutores. No obstante puntualmente existen
actividades solicitadas en diferentes niveles y materias.

Las actividades de fomento del hábito lector y la escritura, se centran en
la promoción de la lectura a través de actividades de Lectura Informativa 5 junto
con los diferentes departamentos implicados, que complementan las realizadas
por el Departamento de Lengua y Literatura Española. La creación de guías de
lectura sobre "novela histórica", "lecturas geográficas" y lecturas en lengua
inglesa y francesa; más la información existente en el Tablón "Libro y
Bibliotecas", en donde se indica: novedades, concursos literarios, información
de actividades en las bibliotecas públicas, crítica literaria realizada por los pro-
pios alumnos, etc., así como el Tablón de "La Prensa en el currículo", donde
diariamente —y por departamentos— se expone todo aquello que se publica en
los periódicos que tiene que ver con sus aprendizajes, y que posteriormente nos
sirve para la creación de dossieres de prensa, se añaden a exposiciones puntua-
les sobre premios y eventos literarios, lecturas recomendadas, promoción y
dinamización de los espacios de lectura: consulta, "rincón de la lectura", TIC y
hemeroteca, etc.

Ha sido con la participación directa —en algunos casos coordinando— en
todos los Proyectos Educativos de Centro donde la Biblioteca Escolar se ha
podido desarrollar plenamente como centro de recursos al servicio del proceso
de enseñanza-aprendizaje, poniendo todos sus medios en diferente tipo de for-
mato y soporte. Generando y estimulando nuevas formas de aprender en con-
sonancia con la Sociedad del Conocimiento y de la Información convirtiéndo-
se en el eje de la acción educativa.

El trabajo que se realiza integra una gran cantidad de áreas curriculares,
maximizando la capacidad de aprendizaje de los profesores y alumnos que par-
ticipan en ellos; fomentando el ejercicio del pensamiento crítico, analítico y
reflexivo en base al trabajo cooperativo en un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje distinto al que generalmente se desarrolla en las aulas.

5. http://www.planlectura.es/recursos/animadores/sendas/talleres/tallereslectura.php .
Material creado y aportado por ANDREU, L. B.; FABBREGAT, A. y CARDETE,
J. A.
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Por una parte, la metodología empleada hace que el aprendizaje sea más
perdurable, la actitud ante el conocimiento sea más positiva favoreciendo el
aprendizaje autónomo y creativo del alumnado. Y, por otra parte, el papel del
profesor es distinto, siendo copartícipe y no un experto; ya no es el único pose-
edor del conocimiento.

Generalmente, dada su naturaleza, los proyectos "Convivir es vivir",
"Prevención de Drogodependencia", "Educación Vial", "Medio Ambiente",
etc., han girado en torno a temas concretos y de la vida práctica y diaria que,
aunque no se localizan en el ámbito de una determinada disciplina, si han per-
mitido integrarlos en las distintas áreas de conocimiento a través de la trans-
versalidad e incluso alguna unidad didáctica para trabajar en tutoría y desde la
Biblioteca: "La salud y la tolerancia" con el Diccionario.

Figura 4

En cuanto a los Proyectos Sócrates, la diversidad de temática y la tempo-
ralidad ha hecho utilizar otra metodología de trabajo, más cercana al concepto
de Taller, es decir: un espacio de participación creativa, en el que se aprende a
aprender contenidos y modos de participación, técnicas y modos de diseñar,
organizar, ejecutar y evaluar proyectos de acción. Es un modo de trabajar que
propicia el clima de cooperación, solidaridad y reflexión que es inherente a
cualquier proyecto. Y, el espacio más idóneo es la Biblioteca.
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Durante los nueve arios en los que se lleva participando han sido muy
variados los temas: "Guerra y Paz" (La Guerra Civil Española), "Kleio" (El
Patrimonio Cultural de los pueblos europeos), "Minorities" (Sefarditas,
Árabes,...), "Identity and Globalization" (El Quijote, Mujer,...); y, numerosos
los departamentos participantes y las actividades generadas (véase Fig. 4).
Algunas de ellas han sido abiertas al barrio en colaboración con la tenencia de
Alcaldía y con otros centros escolares, complementándose con obras de teatro,
conferencias, conciertos, etc.

En estos proyectos es importante tener en consideración ciertos aspectos
organizativos, como es el uso del espacio y su organización, la planificación del
tiempo con el que se cuenta, la organización de los recursos y del trabajo —ya
que existen apartados en grupo e individualmente— las participaciones e inter-
venciones del alumnado y del profesorado, etc., la puesta en común o acto de
clausura y la realización de la memoria o evaluación final.

La producción de materiales propios es una de las actividades que da
una mayor satisfacción al profesorado en su quehacer diario. Así, entre ellos se
enumera: la creación de un Archivo Histórico del Centro; Bases de datos pro-
pias (prensa, legislación, etc.); Bibliografías, Glosarios, Catálogos y Guías de

Lectura; CD-ROM, DVD, Vídeos, Diapositivas, Grabaciones, Transparencias,
etc.; Dossieres (prensa, viajes y visitas culturales, etc.); Materiales procedentes
de Proyectos Educativos; Programas de actividades (teatro, música, exposicio-
nes, etc.); Señalización; Trabajos realizados por profesores y alumnos;
Unidades Didácticas (de Ciencia, Tecnología y Sociedad; Geografía; Energías
Renovables y Medio Ambiente, etc.); Programaciones de Sociedad, Cultura y
Religión (3° E.S.0.) 6 y Actividades de Estudio (V y 2° E.S,0,) (véase Fig. 3).

A estas actividades anteriores propiamente de ámbito pedagógico, junto

a la participación con dos páginas en la revista "La voz del Beatriz", se le añade
la información sobre otras relacionadas con el ocio y tiempo libre, entre ellas:

• Información semanal de cine, teatro, deporte, música, arte y concursos.

• Información sobre albergues y refugios, expedición de diferentes car-
nés (moto, joven, etc.).

• Bolsa de trabajo.
• Actividades extraescolares del Centro (Taller de prensa, Taller de tea-

tro, Taller de arte contemporáneo y Actividades deportivas).

• Actividades complementarias del Centro: excursiones, visitas, confe-

rencias, etc.

6. http://atenea.cnice.mecd.eshj caa0030/shafique.htm. En esta U RL se encuentra una
de las actividades creadas para la programación de la materia.
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Estas actividades anteriores relacionadas con los propiamente llamados
servicios, intentan ser lo más adecuadas posibles y se realizan durante todo el
horario de apertura. Otros tradicionales son: la lectura en sala o consulta, el
préstamo y la reprografía. A los que se añaden los referentes a la información
bibliográfica y referencial; la difusión selectiva de la información (D.S.I.) se
lleva a cabo a requerimiento tanto de alumnos (especialmente referida a afi-
ciones o pasatiempos) como de profesores, por cuestiones profesionales funda-
mentalmente.

La relación entre la comunidad escolar y la biblioteca pública del
barrio se refiere únicamente a actos puntuales, debido principalmente: prime-
ro, a que sus actividades se centran en unos niveles de edad anteriores a los 12
años, y segundo la lejanía con el Centro. A pesar de ello sí existe colaboración
de tipo institucional en cuanto a formación, asesoramiento, información, con-
sulta, etc. Queda pendiente, aunque se encuentra diseñada, una actividad de
animación a la lectura a través de las TIC con un centro de primaria de simila-
res características y una biblioteca pública, situados en distintas poblaciones.7

CONCLUSIONES

"Pero el que hoy las cosas sean así no quiere decir que siempre lo serán.
Todo se mueve, mi amigo..."

B. Brecht. Galileo. Galilei

En estos veinticinco arios, aunque lentamente pero siempre avanzando, la
biblioteca escolar ha cambiado, primero en el concepto, objetivos y funciones
-la biblioteca como la escuela, están insertas en una comunidad, que cambian a
medida que la comunidad misma se va modificando-. Más tarde y como con-
secuencia en la modernización, —tratamiento automatizado y normalizado junto
a la presencia de nuevos soportes— una mayor demanda y formación por parte
del profesorado, la solicitud por parte de toda la comunidad educativa y final-
mente, su necesidad ante la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Pero para su buen funcionamiento son necesarios una serie de cambios
dentro del centro educativo, que han dependido de los órganos de dirección
sucesivos en estos años. Implica replantear en el centro todos los aspectos rela-

7. ANDREU LORENZO, L. B.; PARDO SÁNCHEZ, C. "Proyecto de colaboración
entre biblioteca pública-biblioteca escolar: la promoción de la lectura a través de las
nuevas tecnologías". En Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecno-
logías. Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo,
Santiago de Compostela, 2002. p. 491-501.
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cionados con la formación lectora de los alumnos y alumnas, la gestión de los
recursos didácticos y documentales y la difusión de la información. Entre los
cambios que se abordan se encuentran:

• Hacer de la biblioteca un nuevo espacio de aprendizaje, con activida-
des de carácter transversal a todas las áreas y materias, integradas en el
currículo y, consecuentemente, en el horario de los alumnos, dejando
tiempo para la realización de las mismas.

• Fomentar la utilización de ese espacio educativo por parte de todo el
profesorado para formar a los alumnos como lectores polivalentes y
críticos. Esto implica un cambio de percepción de la formación lectora
entendida como tarea común, así como sobre el papel de la biblioteca,
que se deberá concretar en la introducción de modificaciones en los
Proyectos Educativo y Curricular, así como en las programaciones de
aula.

• Facilitar recursos para la organización de la biblioteca según pautas
normalizadas para que pueda ofrecer los fondos y los servicios ade-
cuados a sus objetivos.

• Hacer que todo esto se refleje en el presupuesto, mediante la modifi-
cación de las formas de inversión en documentos.

• Introducir los cambios organizativos derivados de los puntos anteriores.

Las estrategias empleadas han dependido del contexto, de las posibilida-
des de aplicación, de facilitar el trabajo, de recibir críticas, difundir y mostrar
experiencias, etc. Pero siempre aceptando el desafío de la transformación, tra-
bajar en equipo y reflexionando acerca de la práctica, diseñar líneas de actua-
ción y aplicar el sentido común.

Si la pasividad nos hubiera vencido no tendríamos ahora lo poco o mucho
en relación a los demás que tenemos. Pero todavía queda mucho por hacer.
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CENTROS EDUCATIVOS PILOTO EN EL USO DE LAS TIC:
PRIMERAS CONCLUSIONES

Rafael Rivera Pastor

Las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
(TIC) han pasado rápidamente de ser
instrumentos que facilitan el trabajo
en determinadas profesiones a for-
mar parte de la vida cotidiana, influ-
yendo en nuestros hábitos de trabajo,
personales y sociales. Es en este con-
texto en el que hay que enmarcar la
inclusión de las TIC en la educación
como un modo de incorporar la reali-
dad tecnológica al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Numerosas iniciativas nacionales e internacionales actualmente en mar-
cha ponen de relieve las transformaciones que están teniendo lugar en los pro-
cesos e instituciones educativas, empezando a tomar forma un nuevo modelo
que hace un uso didáctico, cotidiano y racional de las TIC.

Hasta el momento, muchos de los programas llevados a cabo han aposta-
do por la creación de aulas de informática en los centros, como el programa
"Internet en la Escuela" a través del cual se ha dotado a los centros educativos
de la infraestructura básica para la introducción efectiva de las TIC e Internet

en el entorno educativo.

Pero no es en el equipamiento, sino en el uso que de él se hace donde se
encuentra la clave de la ventaja metodológica que aportan las TIC a la educa-
ción, por eso se pretende favorecer en los docentes el desarrollo de estrategias
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que hagan del uso de las TIC un recurso ilimitado. Y es desde esta perspectiva
desde la que se detecta la necesidad de dar un salto cualitativo, pasar del aula
de informática a las TIC en el aula.

Con este objetivo, desde la Entidad Pública Empresarial Red.es se plan-
teó la posibilidad de poner en marcha una serie de proyectos piloto en centros
educativos cuyas experiencias permitieran disponer de argumentos para definir
un conjunto de buenas prácticas con respecto al uso de TIC en el aula: esto ayu-
daría a la definición de nuevas políticas y programas educativos. Para ello, se
ha llevado a cabo un proyecto integral a través del cual se ha dotado a los cen-
tros de infraestructura y equipamiento informático, y se ha puesto a su dispo-
sición materiales educativos digitales, formación, apoyo metodológico y servi-
cios de dinamización.

El objetivo en ningún caso ha sido introducir tecnología en los centros de
forma arbitraria, sino que han sido los centros los que han seleccionado el
equipamiento conforme a tres modelos tecnológicos, que a su vez llevaban
implícitas didácticas y metodológicas específicas.

El equipo multidisciplinar que coordina el proyecto desde la Entidad se
planteó la posibilidad de agrupar distintos equipamientos en torno a unos
modelos, de modo que facilitaran la tarea de evaluar su implantación, compa-
rar modelos y condiciones, etc., con el objetivo de poder extraer conclusiones,
por ejemplo del tipo, "en qué condiciones es más favorable un modelo tecno-
lógico determinado y con qué fines didácticos".

Tras analizar diversos agrupamientos, finalmente se optó por tres mode-
los, teniendo en cuenta su capacidad de atender a distintos niveles de progre-
sión, desde el menos intrusivo en el aula y en la metodología tradicional de
enseñanza-aprendizaje al modelo más innovador y con mayor presencia de
equipamiento dentro del aula. También se valoraron en ellos principios impor-
tantes, como la movilidad, la economía de recursos, la eficacia, etc. Los mode-
los recibieron la siguiente denominación: Modelo Aula, Modelo Grupo y
Modelo Individual.

El equipamiento asociado al Modelo
Aula consta de un ordenador, preferente-
mente portátil, conectado a un proyector
para uso del profesor, bien con una pantalla
de tela o con una pizarra interactiva. Su
aportación fundamental al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje es una mayor facilidad
para el acceso y tratamiento de la informa-
ción por parte del profesor, y por extensión
también de los alumnos.
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En el caso del Modelo Grupo, el
equipamiento está formado también por un
ordenador junto con un proyector, pero se
introducen además un conjunto de ordena-
dores portátiles, de sobremesa o tablet pc, a
razón aproximadamente de un equipo para
cada 5 alumnos. Este modelo incide más
que el anterior en el manejo de la informa-
ción por parte de los alumnos, utilizándolo
como recurso en función de las necesidades
que pueden surgir a lo largo de la clase,
como trabajos en grupo, comunicación con otros
países), trabajos individuales de refuerzo y ampliación, etc.

La idea fundamental que subyace al
Modelo Individual es que sea el alumno el
que maneje y busque la información y, con
la ayuda del profesor, construya su conoci-
miento. Propone la posibilidad de que cada
alumno trabaje durante la clase con un
ordenador. Por ello, el equipamiento en este
caso sería, además del ordenador y del pro-
yector para el uso del profesor, un ordena-
dor, preferiblemente portátil o tablet pc,
para uno o dos alumnos, con la posibilidad
de disponer de un carrito de transporte de los equipos, que permite la ratio de
un alumno por ordenador sin "sobreequipar" ni las aulas ni el centro, puesto
que es el carrito el que va rotando por las aulas. Asociado al equipamiento, en
los tres modelos se ofrece acceso a Internet de banda ancha, red local inalám-
brica y servidor escolar. El planteamiento inherente a todo el proyecto es la
ventaja diferencial que aporta la movilidad, de ahí que se haya utilizado la tec-
nología inalámbrica WiFi para el acceso tanto a la red interna del centro como
a Internet, y que se aconseje la utilización de ordenadores portátiles de modo
que, tanto profesores como alumnos o personal administrativo tengan acceso a
la información donde y cuando quieran. Las particularidades del entorno edu-
cativo hacen necesario establecer, además de las características pedagógicas
generales y particulares, otras de carácter más técnico, como la robustez de los
equipos, sencillez de manejo, buenas prestaciones, resistencia a la obsolescen-
cia...

Aparte de estas tecnologías, se pone a disposición de los centros educati-
vos piloto materiales educativos digitales ofrecidos tanto por entidades públi-
cas como privadas, así como por las distintas Comunidades Autónomas. El
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objetivo es aportar valor añadido a la tecnología, puesto que ésta no deja de ser
una herramienta o soporte al que si no se dota de contenidos, o no se le saca
provecho para generar conocimientos, difícilmente se incorporará a la realidad
educativa como un mecanismo para la mejora de sus procesos.

Una vez definido el proyecto, desde Red.es se planteó la iniciativa a las
autoridades educativas competentes de cada Comunidad Autónoma. Se preten-
día poder disponer en cada Comunidad Autónoma de un número de centros
educativos piloto siguiendo la regla del n+1, siendo n el número de provincias
de cada Comunidad.

Aprobado el proyecto, cada Comunidad Autónoma selecciona los cen-
tros siguiendo criterios diversos, pero ante todo con la máxima de que fueran
centros, si no avanzados en el uso de las TIC, sí motivados, esto es, que con-
taran con la ilusión por participar en un proyecto de estas características.

Seleccionados los centros, el siguiente paso es el de informar a todo el
claustro de profesores sobre el proyecto, comunicarles qué se espera de ellos,
cómo se hará el seguimiento, etc., de modo que dispongan de la información
necesaria para la elaboración de un documento en el que quede reflejado el pro-
yecto que quieren construir en el centro: objetivos didácticos, metodologías de
uso de las TIC, equipamiento necesario... En general, cómo integrar las TIC en
el currículo y por tanto en las aulas. Así, cada centro decide optar bien por uno
de los tres modelos propuestos, o bien por varios, es decir, un modelo asocia-
do a una etapa educativa o materia. Con los centros educativos con los que se
cuenta en la actualidad, se ha conseguido una adecuada representatividad en lo
que se refiere a ámbitos (rural/urbano), niveles educativos y modelos tecnoló-
gicos propuestos. Se dispone de experiencias en distintos ámbitos que permi-
ten extraer información para analizar cambios en la actitud, motivación e inte-
rés de los alumnos, identificación de buenas prácticas, problemas derivados de
la implantación o posibles necesidades de cambios en el currículo.

En ninguno de todos estos
pasos, a los docentes se les deja
solos, sino que permanentemente
disponen del apoyo y ayuda del
equipo que los coordina desde la
Entidad. Todos los docentes que
están participando en la experiencia
piloto están recibiendo formación
tecnológica sobre el uso del equipa-
miento instalado en el centro.
Además, cada Comunidad a través
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de sus planes institucionales están facilitando a los centros asesoramiento per-
manente y formación metodológica acerca del uso didáctico de las TIC. En este
punto destacar la gran importancia de esta formación a los docentes. Hasta
ahora, la mayoría de ellos han recibido formación instrumental sobre el uso de
aplicaciones informáticas; sin embargo, surge la necesidad de capacitarles
acerca de habilidades y estrategias de uso de las TIC en sus materias, utilizan-
do la tecnología corno medio y no corno fin de esta formación. La tecnología
ha de estar al servicio de la educación, no ha de ser una herramienta incom-
prensible que cause "tecnofobia". La formación que se ofrezca a los docentes
debe servir para demostrar la utilidad del uso de las TIC y su apoyo a la tarea
docente.

Además de formación, todos los centros tienen acceso a un Centro de
Atención a Usuarios (CAU) que es un primer nivel de soporte telefónico a inci-
dencias, y un Centro de Operación y Mantenimiento (COM) que es el encarga-
do del soporte remoto y resolución de incidencias más complejas.

Por otro lado, es importante resaltar también la figura del "responsable
TIC" de cada centro sin el que este proyecto no podría caminar. Cada centro
educativo dispone de un docente que es el encargado de coordinar el proyecto.
Entre sus tareas se encuentra la interlocución con las distintas
Administraciones, con Red.es, mantenimiento de los equipos, apoyo a sus com-
pañeros, dinamización del centro para fomentar el uso de las TIC, y un largo
etcétera. Estos docentes destacan por su entusiasmo y entrega. En la mayoría
de los casos, la dedicación de estas personas al proyecto y su implicación en el
mismo es completamente voluntaria y altruista, animados por su empeño en
fomentar entre sus compañeros el uso de las TIC y por tener la posibilidad de
ofrecer a sus alumnos una oportunidad Unica.

Estas figuras son además fundamentales en dos de las grandes actuacio-
nes del proyecto, el Seguimiento y la Dinamización. Asegurar la estabilidad,
permanencia y mejora continua de los centros pasa por mantener una evalua-
ción y seguimiento constante y de calidad, por lo que se está llevando un
Seguimiento a fondo a través de distintas herramientas de recogida de infor-
mación en diversos momentos: antes de la implantación para recoger el punto
de partida, durante la implantación para evaluar la puesta en marcha y a lo largo
de toda la duración del proyecto, para analizar la evolución e impacto de esta

iniciativa.

Y la otra gran actuación es la Dinamización. Desde el principio se plan-
teó la necesidad de disponer de mecanismos que promovieran la participación
de todos los miembros de los centros piloto, entre otras, a través de las siguien-
tes acciones:
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• Difundiendo el trabajo realizado en cada centro.
• Estableciendo la comunicación entre profesores con intereses comunes.
• Reflexionando crítica y activamente sobre las TIC.
• Generando conocimiento compartido.

Entre otros mecanis-
mos, un portal web se con-
solida como la herramienta	 —
idónea para alcanzar estos
objetivos. El portal de los
centros pilotos (www.inter-
netenelaula.es ) se constituye
como elemento clave para la
dinamización y seguimiento
de la experiencia, ademas de
ofrecer acceso directo a
multitud de servicios, tales
como foros, chat, comunidades virtuales, herramienta de generación de conte-
nidos, etc.

Por lo tanto, desde nuestra perspectiva la dinamización es la herramienta
para la consolidación de una verdadera Red de Centros Educativos Piloto.

A día de hoy participan en la experiencia 38 centros educativos localiza-
dos en 10 Comunidades Autónomas. Prácticamente la totalidad de los centros
ya han recibido la formación tecnológica en el uso del equipamiento ya insta-
lado y han comenzado a utilizarlo en su día a día.

En cuanto a la formación de carácter más metodológico, el pasado mes
de septiembre se celebraron las Primeras Jornadas Formativas de los
Centros Educativos Piloto.

En este encuentro se reunieron por primera vez representantes de los cen-
tros participantes, que a día de hoy están localizados en las siguientes
Comunidades Autónomas: Aragón,
Principado de Asturias, Illes
Balears, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, La Rioja, Región
de Murcia.

En estas jornadas se han dado
a conocer las valoraciones que los
coordinadores han realizado de los
centros a los que representan. Estas

meAMPlen.
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valoraciones reflejan que la introducción de las TIC ha supuesto hasta la fecha
cambios positivos en la totalidad de los integrantes. Tras un año en funciona-
miento, el 100% de los coordinadores ha advertido cambios positivos en la
motivación y el interés, no sólo de los alumnos, sino también de los propios
docentes participantes en el proyecto. El 70% de los centros ha adaptado su
programación de aula y la totalidad de ellos se propone incluir un alto porcen-
taje de materiales educativos digitales para el curso académico 2005-2006, que
ahora comienza.

Hasta el momento y como primeras conclusiones es posible decir que sin
una adaptación del entorno aula/centro, una adecuada capacitación de los
docentes y un adecuado enfoque de los recursos educativos puestos a disposi-
ción de la comunidad educativa, cualquier intento de aunar el logro de los
alumnos con el uso de las nuevas tecnologías será un fracaso. Los alumnos han
de tener la posibilidad de interaccionar con la tecnología siempre que se consi-
dere que su uso pueda tener un efecto positivo. Esto requiere una verdadera
integración de la tecnología en el programa curricular del curso: no basta con
utilizar las TIC si no se modifica la metodología de enseñanza-aprendizaje. Sin
este cambio de paradigma no es posible cambiar los papeles tradicionales del
profesor y del alumno en los cuales el maestro es el emisor de conocimiento y
el estudiante el receptor pasivo. La clave del éxito consiste en usar la tecnolo-
gía como fuente de creatividad que enriquezca el aprendizaje del alumno a tra-
vés del autodescubrimiento guiado por el profesor.

La Red de Centros Educativos Piloto, con un marcado carácter de per-
manencia, seguirá avanzando con todo el apoyo de Redes, para marcarnos el
paso de las futuras actuaciones de la Entidad en el ámbito educativo.
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EDICIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Subdirección General de Información y Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia

El Instituto Superior de Formación del Profesorado tiene como objetivo
impulsar, incentivar, financiar, apoyar y promover acciones formativas realiza-
das por las instituciones, Universidades y entidades sin ánimo de lucro, de inte-
rés para los docentes de todo el Estado Español que ejercen sus funciones en
las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Pero, tan importante como
ello, es difundir, extender y dar a conocer, en el mayor número de foros posi-
ble, y al mayor número de profesores, el desarrollo de estas acciones. Para cum-
plir este objetivo, el I.S.F.P. pondrá a disposición del profesorado español, con
destino a las bibliotecas de Centros y Departamentos, dos colecciones, dividi-

das cada una en cuatro series.

Con estas colecciones, como acabamos de señalar, se pretende difundir
los contenidos de los cursos, congresos, investigaciones y actividades que se
impulsan desde el Instituto Superior de Formación del Profesorado, con el fin
de que su penetración difusora en el mundo educativo llegue al máximo posi-
ble, estableciéndose así una fructífera intercomunicación dentro de todo el
territorio del Estado.

La primera de nuestras colecciones se denomina Aulas de Verano, y pre-
tende que todo el profesorado pueda acceder al conocimiento de las conferen-
cias, ponencias, que se desarrollan durante los veranos en la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en los cursos de la Universidad

Complutense en El Escorial, en los de la Universidad Nacional de Educación

a Distancia en Ávila y en los de la Fundación Universidad de Verano de

Castilla y León en Segovia. En general, esta colección pretende dar a conocer
todas aquellas actividades que desarrollamos durante el período estival.

Se divide en cuatro series, dedicadas las tres primeras a la Educación
Secundaria (la tercera a F.P.), y la cuarta a Infantil y Primaria.
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Colección Aulas de Verano, que se identifica

con el color "bermellón Salamanca" 

• Serie "Ciencias"
	

Color verde

• Serie "Humanidades"
	

Color azul

• Serie "Técnicas"
	

Color naranja

• Serie "Principios"
	

Color amarillo

La segunda colección se denomina Conocimiento Educativo. Con ella
pretendemos difundir las investigaciones realizadas por el profesorado o grupos
de profesores, el contenido de aquellos cursos de verano de carácter más gene-
ral, y dar a conocer aquellas acciones educativas que desarrolla el Instituto Su-
perior de Formación del Profesorado durante el año académico.

La primera serie está dedicada fundamentalmente a investigación didácti-
ca y, en particular, a las didácticas específicas de cada disciplina; la segunda se-
rie se dirige al análisis de la situación educativa y estudios generales, siendo esta
serie el lugar donde se darán a conocer nuestros Congresos EN_CLAVE DE CA-
LID@D .,. la tercera serie, "Aula Permanente", da a conocer los distintos cursos
que realizamos durante el periodo docente y el contenido de los cursos de verano
de carácter general, y la cuarta serie, como su nombre indica, se dedica a estu-
dios, siempre desde la perspectiva de la educación, sobre nuestro Patrimonio.

Colección Conocimiento Educativo, que se identifica

con el color "amarillo oficial" 

• Serie "Didáctica"	 Color azul

• Serie "Situación"	 Color verde

• Serie "Aula Permanente"	 Color rojo

• Serie "Patrimonio"	 Color violeta

Estas colecciones, como hemos señalado, tienen un carácter de difusión
y extensión educativa, que prestará un servicio a la intercomunicación, como
hemos dicho también, entre los docentes que desarrollan sus tareas en las dis-
tintas Comunidades y Ciudades Autónomas de nuestro Estado. Pero, también,
se pretende con ellas establecer un vehículo del máximo rigor científico y aca-
démico en el que encuentren su lugar el trabajo, el estudio, la reflexión y la in-
vestigación de todo el profesorado español, de todos los niveles, sobre la pro-
blemática educativa.
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Esta segunda función es singularmente importante, porque incentiva en
los docentes el imprescindible objetivo investigador sobre la propia función, lo
que constituye la única vía científica y, por tanto, con garantías de eficacia, pa-
ra el más positivo desarrollo de la formación personal y los aprendizajes de ca-
lidad en los niños y los jóvenes españoles.

Índices de calidad de las publicaciones:

Los programas de publicación son aprobados por una comisión
compuesta por el Director del Instituto Superior de Formación del Profe-
sorado, la Directora de Programas y la Directora de Publicaciones del Ins-
tituto Superior de Formación del Profesorado y los Directores (o persona
en quien deleguen) del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y del IN CE.
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NORMAS DE EDICIÓN

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:

Los artículos han de ser inéditos.
• Se entregarán en papel y se añadirá una copia en disquete o CD con formato

Word.
• Los autores deben dar los datos personales siguientes: referencia profesional, di-

rección y teléfono personal y del trabajo y correo electrónico.
• Hay que huir de textos corridos y utilizar con la frecuencia adecuada, epígrafes

y subepígrafes.
* Debe haber, al principio de cada artículo, un recuadro con un índice de los temas

que trata el mismo y que debe coincidir con los epígrafes y subepígrafes del
apartado anterior.

• Cuando se reproduzcan textos de autores, se entrecomillarán y se pondrán en
cursiva.

• Al citar un libro, siempre debe aparecer la página de la que se torna la cita, ex-
cepto si se trata de un comentario general.

• Se deben adjuntar fotografías, esquemas, trabajos de alumnos, que ilustren o ex-
pliquen el contenido del texto.

• Al final de cada artículo, adjuntará la lista de la bibliografía utilizada.
• La bibliografía debe ser citada de la siguiente manera: apellidos/s (con mayús-

culas), coma; nombre según aparezca en el libro (en letra corriente), punto; títu-
lo del libro en cursiva, punto; editorial, punto; ciudad de edición, coma y fecha
de publicación, punto.

CENTRAL DE EDICIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

• Dirección y coordinación (I.S.F.P.):
Paseo del Prado 28, 6' planta. 28014. Madrid. Teléfono: 91.506.57.17.

• Suscripciones y distribución:
Instituto de Técnicas Educativas. C/Alalpardo s/n. 28806. Alcalá de Henares.
Teléfono: 91.889.18.54.

• Puntos de venta:
—Ministerio de Educación y Ciencia. C/Alcalá, 36. Madrid.

—Subdirección General de Información y Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia. C/Juan del Rosal, s/n. Madrid.
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TÍTULOS EDITADOS

COLECCIÓN	 SERIE

La Educación Artística, clave para el
desarrollo de la creatividad 	

La experimentación en la enseñanza
de las Ciencias 	

Metodología en la enseñanza
del Inglés 	

Destrezas comunicativas en
la Lengua Española 	

Dificultades de/aprendizaje
de las Matemáticas 	

La Geografía y la Historia,
elementos del Medio 	

La enseñanza de las Matemáticas
a debate: referentes europeos 	

El lenguaje de las Matemáticas
en sus aplicaciones 	

La iconografía en la enseñanza
de la Historia de/Arte 	

Grandes avances de/a Ciencia
y la Tecnología 	

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

AULAS DE VERANO

Principios

Principios

Principios

Principios

Principios

Principios

Ciencias

Ciencias

Humanidades

Técnicas

EN CLAVE DE CALID@D:
la Dirección Escolar 	

Didáctica de la poesía en
la Educación Secundaria 	

La seducción de la lectura en
edades tempranas 	

Aplicaciones de la nuevas tecnologías
en el aprendizaje de la Lengua Castellana

Lenguas para abrir camino 	

CONOCIMIENTO EDUCATIVO Situación

CONOCIMIENTO EDUCATIVO Didáctica

AULAS DE VERANO
	

Principios

AULAS DE VERANO
	

Principios

AULAS DE VERANO	 Principios
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La dimensión artística y social
de la ciudad 	

La Lengua, vehículo cultural
multidisciplinar 	

Globalización, crisis ambiental y
Educación 	

AULAS DE VERANO
	

Humanidades

AULAS DE VERANO
	

Humanidades

AULAS DE VERANO
	

Ciencias

Los fundamentos teórico-didácticos de
la Educación Física 	

Los lenguajes de la expresión 	

La comunicación literaria en las
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Este volumen tiene su origen en el CURSO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: "La Biblioteca:

un mundo de recursos para el aprendizaje", que se celebró en la
Universidad Complutense en El Escorial, en el verano de 2005.
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