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Algunas de las más importantes motivaciones del Proyecto de Reforma Educativa en el que
nos encontramos inmersos tienen que ver con el propósito de llevar la Prensa a las aulas.
Ante todo, con la convicción, reflejada en la LOGSE, de que "en la sociedad de/futuro, la
educación compartirá con otras instancias sociales la transmisión de información y
conocimientos, pero lo que también adquirirá mayor relevancia será su capacidad para
ordenarlos críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y
hábitos individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes" (1)

Partimos, pues, de la constatación de que, en la sociedad actual, y aún más en la
sociedad futura, la escuela no tiene la responsabilidad exclusiva de la transmisión de la
información, y que, por el contrario, le incumbe suministrar las herramientas necesarias para
su asimilación crítica.

Cada vez más, de forma más compleja, y mejor organizada, la información fluye por las
páginas de los diarios y de las revistas especializadas. Hemos de romper la inercia de
esperar a que sea historia para poder utilizarla. Especialmente en una época en que los
cambios históricos se producen a demasiada velocidad.

Otras cuestiones importantísimas, como el respeto a los derechos y valores funda-
mentales o la adquisición de los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo,
dependen también del hábito de la lectura de prensa, cuyos índices son, por cierto, muy
bajos en nuestro país.

Por esta razón el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido desarrollando una serie
de acciones que alcanzan desde la propia creación del Programa Prensa-Escuela en 1985,
hasta las propuestas de trabajo en las distintas áreas curriculares; la formación de
profesores; o la elaboración de materiales, como los que se incluyen en este volumen.

Se trata pues de un propósito lentamente concebido, continuamente revisado y pro-
fundamente incardinado en todo e/ diseño de la Reforma. Especialmente en los planes de
formación e investigación.

Creo que estas intenciones han sido asumidas por una buena parte del profesorado,
si atendemos al elevado número de trabajos que concurren a los Premios Prensa-Escuela
y a la gran cantidad de experiencias llevadas a cabo, una selección de las cuales fueron
recopiladas en dos volúmenes anteriores de esta misma colección.

El volumen que ahora presentamos reúne los dieciséis "Cuadernos Prensa-Escuela",
publicados en Comunidad Escolar, de Febrero de 1989 a Junio de 1990, en los que se
recogían reflexiones teóricas y didácticas, opiniones y referencias bibliográficas diversas.
Un material de apoyo, en suma, práctico y sugerente para quienes quieran conocer las
virtualidades didácticas y las implicaciones del uso de la Prensa en el Aula. Y que estimamos
sumamente útil en la etapa en la que nos encontramos, en la que los equipos de profesores
y los centros tendrán que diseñar sus propios proyectos educativos.

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Secretario de Estado de Educación

(1) Preámbulo de la Logse. Pág 12





PRENSA Y ESCUELA CADA VEZ MAS CERCA

Unos meses después de finalizar mi etapa como responsable del Programa
Prensa-Escuela del MEC y, por tanto, de estos CUADERNOS que ahora se
reeditan, me piden unas pocas líneas que acompañen esta "nueva publica-
ción".

No voy a insistir en las excelencias educativas de/os periódicos, a las que
me he referido muchas veces y que están perfectamente expuestas en la
totalidad de los trabajos que componen esta colección. En este momento sólo
quiero expresar la lógica satisfacción que a uno /e produce comprobar cómo
una tarea, hecha con la ayuda de muchas personas, puede seguir siendo de
utilidad algún tiempo después. Así lo manifiestan muchos profesores de toda
España, que han encontrado en CUADERNOS PRENSA-ESCUELA una herra-
mienta eficaz para sus quehaceres más innovadores. Este interés, por tanto,
justifica la reedición conjunta de unos materiales de apoyo que, durante
dieciséis meses, se publicaron en la revista Comunidad Escolar.

De los pormenores y de la aventura que, en general, supuso la
elaboración de cada uno de los suplementos no hay mucho que decir. Si acaso,
que intentamos responder a las inquietudes o a las necesidades de los
docentes más preocupados por la renovación de la escuela y que, más allá de
las previsiones iniciales, los resultados obtenidos siempre fueron superiores a
los esfuerzos.

La última consideración, obligada, para todos aquellos profesores que
por primera vez se acercan a estas páginas, con la intención de encontrar
propuestas de trabajo útiles. Espero que sea así y que el uso plural y adecuado
de los periódicos en sus clases les ayude a conseguir algunos de los objetivos
que la Reforma Educativa pretende. En síntesis: una escuela más abierta a la
sociedad y una formación integral de nuestros alumnos, en la que, junto a los
conocimientos reglados, se incorpore el desarrollo de valores tan esenciales
como la actitud crítica, el espíritu de solidaridad y el espíritu de tolerancia que
nos hace ciudadanos más libres y responsables.

LUIS-MIGUEL MAR TINEZ
Ex-director del Programa Prensa-Escuela del MEC
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Un paso más
E

N estos días, mediados de febrero, se cumplen tres
años desde que el programa Prensa-Escuela del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia iniciara su primera

actividad práctica, un curso de orientación al que acudie-
ron más de 150 profesores de Educación General Básica y
de Enseñanzas Medias de toda España.

Desde aquel intento inicial hasta hoy 5C han sucedido
otros muchos encuentros en los ámbitos más diversos, en
los que han participado cientos de profesores. Se ha ini-
ciado, asimismo, la llegada diaria de los periódicos a miles
de centros educativos y se ha generado una amplia docu-
mentación en la que, junto a estrategias de trabajo, se
analizan las ventajas y los inconvenientes que conlleva el
uso de la prensa escrita en las aulas.

En este marco de creciente actividad hay que situar el
nacimiento de CUADERNOS PRENSA-ESCUELA. Una
nueva aportación, de periodicidad mensual, que, espera-
mos. ayude a lograr los objetivos que el programa tiene
planteados. A saber: la consecución de una escuela más
útil y abierta a la sociedad. Una escuela más activa, alejada
del hermetismo tradicional y en la que se promuevan la
tolerancia y el sentido critico de los alumnos. Una escuela,

en suma, que proporcione una formación integral, de
acuerdo con lo que demandan instituciones como la
UNESCO y el Consejo de Europa, capaz de responder de
manera adecuada ante el constante bombardeo de infor-
mación que a diario recibimos.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA pretende, por tan-
to, servir de apoyo a todos aquellos que se acerquen a sus
páginas con la idea de encontrar orientaciones sobre el uso
plural e innovador de los periódicos en las aulas. Así, la
tercera semana de cada mes, desde las páginas de -Comu-
nidad Escolar-, intentaremos ofrecer diversas propuestas
de trabajo. Desde la reflexión teórica de los que tienen algo
que aportar hasta la demostración práctica de los que, en
razón de su experiencia en clase, cuentan cómo hacer. En
resumen, se trata de avanzar un paso más en el desarrollo
de Prensa-Escuela, un programa singular que nace como
resultado de una serie de acuerdos de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y más de ochenta edito-
res de periódicos y revistas de toda España,

Por último, agradecer a los responsables de -Comuni-
dad Escolar ,- el apoyo y acogida en sus páginas.

Luis Miguel Martínez
Director del programa Prensa-Escuela del MEC
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El autor de este articulo, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que no es posible que continúe la divergencia entre

prensa y escuela que se ha producido hasta fechas recientes,
analiza las diferencias entre estos dos ámbitos y vislumbra actuaciones futuras.

La reconciliación entre la prensa y la escuela
J. M. Pérez Tornero*

A

H

ACE unos años, Baudrillard es-
cribía, con un claro regusto de
amargura: «El universo no es

dialéctico; está condenado a los ex-
tremos, no al equilibrio. Condenado
al antagonismo radical, no a la recon-
ciliación ni a la síntesis.»

Es, seguramente, por esa fatalidad
inevitable por la que las cosas aparen-
temente más sencillas encuentran re-
sistencias prácticamente invencibles.
¿Habrá algo tan lógico y aconsejable
que relacionar el diario con la educa-
ción escolar, y, sin embargo, llegare-
mos a encontrar alguna otra relación
tan poco realizada? Parece que prensa

y escuela emprenden caminos anta-
gónicos, dispares y que su reconcilia-
ción sea poco menos que utópica.

Razones de una divergencia

No es nada dificil postular teóri-
camente la necesidad de enlace entre
prensa v escuela: ambas son institu-
ciones dedicadas a la transmisión de
información y conocimientos, ambas
«educan» para la vida y la ciudada-
nía; las dos aportan un espíritu crítico

y de investigación, y, finalmente, las
dos se ocupan de lo real y de los acon-
tecimientos trascendentes en nuestro
entorno. Pero prensa y escuela diver-
gen cotidianamente. Durante muchos
años, los maestros no han recibido el
periódico en las escuelas y no lo han
utilizado, y, en muchos casos, esto
sigue siendo así. Y, por otro lado, las
empresas periodísticas reservan muy
escasa atención a una deseable y po-
sible estrategia de relación con los
«aparatos» educativos.

Probablemente nos estén pasando
inadvertidas algunas diferencias esen-
ciales entre ambas instituciones en las
que pueden encontrarse las causas de
la divergencia práctica. Algunas de
ellas son las siguientes:

I. La educación, aunque intenta
satisfacer y enseñar placenteramente,
se apoya en última instancia en la
necesidad y obligatoriedad de la es-
colarización. Sin embargo, los valores
que predominan en la relación entre
prensa y público son los de la satis-
facción y el del placer.

2. La escuela ordena y sistema-
tiza. En cambio, lo predominante en
la prensa es la fragmentación y la dis-
persión en su discurso.

3. La escuela tiene un ritmo lento.
Sin embargo, la aceleración y la
inmediatez es la clave del discurso
periodístico actual.

4. La enseñanza habla de grandes
períodos y de eras. Para la prensa lo
esencial es la actualidad.

5. La escuela intenta inculcar una
moral a largo plazo. El periodismo

persigue la adecuación a lo momen-
táneo e inmediato.

6. En la educación se recoge lo
sedimentado histórica o científica-
mente. Se tiene seguridad. Mientras
que la incertidumbre y la inseguridad
predominan en lo periodístico.

De aquí, pues, las divergencias
prácticas, los antagonismos radicales
y reales.

Acciones para la reconciliación

Pero, pesca todo, sigue siendo con-
veniente la reconciliación, aunque
nos veamos obligados a plantearla de
un modo algo más que teórico: una
acción como la que el Ministerio de
Educación está llevando a cabo a tra-
vés del programa Prensa-Escuela es,
sin duda, el principio de una estra-
tegia de reconciliación.

Lo es, en primer lugar, porque in-
tenta poner en contacto de un modo
activo a editores y periodistas, por un
lado, y a profesores y maestros, por
otro Son ellos, como agentes efecti-
vos que son del periodismo y la edu-
cación, los que tienen que llegar a dia-
logar. En segundo lugar, porque
busca la introducción cotidiana del
diario —aunque sólo sea un diario—
en las escuelas. Y de aquí —aunque
sólo sea concediendo crédito al azar—
puede obtenerse un claro beneficio.
En tercer lugar, porque ha Intentado
conjugar todo ello con la reflexión, la
formación y la investigación.

Sin embargo, el problema es de tal
envergadura, que no parece que las
acciones emprendidas puedan bastar.
Si se reflexiona sobre los puntos de

divergencia señalados más arriba pue-
de advertirse que una auténtica re-
conciliación entre periodismo y ense-
ñanza supone un gran proceso de
transformación del sistema escolar. No
se trata tan sólo de cambiar de ins-
trumentos pedagógicos estratégica-
mente, se trata de cambiar de peda-
gogía.

La pedagogía que sobrevendría con
la mencionada reconciliación sería la
pedagogía del tiempo presente, del
análisis de la realidad, de la preocu-
pación por los problemas sociales y
comunitarios. Pedagogía, en defini-
tiva, del conocimiento despierto y la

atención vigilante. Pero para que ella
llegue —eso sí, sin dejar en la cuneta
los auténticos valores del sistema
educativo— tendrán que removerse
todavía muchísimas situaciones.

Proyectos de futuro

Prensa y escuela, más allá de un es-
logan popular, tendrá que ser en el
futuro una acción localizada en muy
diversos frentes. En la reforma de los
planes de estudios, para lograr intro-
ducir la reflexión sobre el periodismo
y la comunicación en el currículum
escolar. En la planificación de for-
mación permanente del profesorado,
para hacer efectiva una teoría y una
metodología precisa. En la dotación
tecnológica a los centros de ense-
ñanza, que necesitarán de las herra-
mientas del periodismo para cono-
cedo y enseñarlo. En la distribución
del tiempo y del espacio escolar, que
de ser un corsé de la realidad debería
adecuarse a ella. En las estrategias
editoriales, para dejar cabida al estilo
y a las necesidades de la enseñanza.
En la actividad de las instituciones,
que tendrán que compatibilizar su
labor de cara a la prensa con su
acción de cara a la escuela si real-
mente quieren que las nuevas genera-
ciones acojan sus sugerencias o reco-
mendaciones. En definitiva, en la
forma de conducirse en todos aque-
llos que integran el sistema educativo
y el sistema de medios.

Hacer realidad la reconciliación
entre la prensa y la escuela es, real-
mente, profundizar global y sistemá-
ticamente en todos y cada uno de es-
tos frentes. Seguramente así, al menos
en un campo concreto, estaríamos
evitando la condena a los radicalis-
mos antagonistas que profetizaba
Baudrillard con amargura.

• Profaor de la Untversudad Autänoma de
Barcelona

«Ambas instituciones

transmiten información

y conocimiento»

«No se trata de cambiar
de instrumentos pedagógicos,

sino de pedagogía»
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Un trabajo sobre la presencia de la mujer en la ima-
gen fotográfica de prensa mereció el II Premio Pren-
sa-Escuela. Profesorado y alumnado del colegio
público de EGB Nuestra Señora del Pilar y de la
Sección de Formación Profesional de Monreal del
Campo (Teruel) analizaron diversos periódicos,
tanto de ámbito nacional como regional y local. De
entre las conclusiones extraídas destaca el hecho de
que la mujer aparece, en la mayoría de los casos,
cumpliendo un papel secundario y relegada a unas

especí ficas secciones periodísticas.

La mujer, relegada en
la fotografía periodística
María del Carmen Garcia Royo
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OMPROBAR si era cierta la afir-
mación de que en los periódicos
salen más hombres que mujeres,

y en temas más importantes —en
-esos- que parece que mueven el
mundo—, y contribuir a paliar los
efectos del alejamiento cultural de los
pequeños pueblos, al tiempo que
ayudarles a que se doten de un equi-
pamiento sociocultural, eran algunos
de los objetivos que nos propusimos
con este trabajo sobre las imágenes
fotográficas mujer-hombre en la
prensa.

Otra intención era que nuestras/os
alumnas/os conocieran la realidad
próxima y lejana en el aula a través de
los medios de comunicación, vista
desde otra perspectiva que no sea sólo
la «erudición-. Y también, que com-
prueben que si la prensa es interpre-
tada como testigo de un momento
histórico en el que se reúnen una serie
de acontecimientos sencillos o com-
plicados, cercanos o lejanos, conviene
saber desentrañar el proceso desde
que surge la noticia hasta que sale
el periódico, las secciones, géneros,
agencias de noticias, corresponsales,
etcétera, para entender mejor nuestra
histona.

Tras seguir una semana entera —del
7 al 13 de marzo— ocho periódicos y
ver que coincidían bastante en sus
noticias, elegimos cuatro para traba-
jar: dos de carácter nacional —El País
y ABC—, uno regional —Heraldo de
Aragón— v uno provincial —Diario
de Teruel—. La semana elegida tenía
el interés añadido de que se celebraba
el 8 el Día de la Mujer Trabajadora, y
queríamos ver si esta fecha hacía
cambiar en algo los textos, los títulos
o las fotos.

Hicimos, asimismo, un repaso ge-
neral de la estructura y funciona-
miento del periódico, resaltando la
importancia del concepto de La ima-
gen, así como la relación que ésta
tiene con el texto, la importancia de

Quiénes

los encuadres, la manipulacción de
las dimensiones de la fotografia o
cómo, en ocasiones, una misma ima-
gen puede tener distinto texto.

Protagonistas

Ayudados por una ficha modelo,
elaborada previamente, pasamos al
estudio de los cuatro periódicos y
posterior vaciado, señalando las sec-
ciones y número de fotos y las imáge-
nes que había de mujeres y hombres,
y diferenciando si eran -protagonis-
tas- o no, es decir, si estaban identifi-
cadas como personajes propios o sólo
servían como ilustración de una noti-
cia, sin tener personalidad concreta.

Realizamos unas tablas semanales
de cada periódico por secciones, que
luego plasmamos en diagramas secto-
riales, y confeccionamos otras diarias
con los porcentajes y medias totales
de mujeres y hombres protagonistas y
no protagonistas durante la semana,
para al final reflejar la totalidad en un
diagrama de barras.

Terminada la parte estadística se

hizo una puesta en común para ex-
traer conclusiones. Así, por ejemplo,
en ABC las mujeres que más aparecie-
ron durante esa semana fueron la
Reina Sofia, por su viaje a México;
Sara Montiel, por su sesenta cum-
pleaños; Lolita, lady Diana y Sarah

Ferguson. En este diario, actualidad
gráfica, sociedad y gente son las sec-

ciones en las que más aparece la
mujer. Sí nos ha impresionado que en
la que se denomina -Caras de la noti-
cia-, donde siempre salen ocho imá-
genes, hay como mucho siete de
hombre y una de mujer.

En este diario madrileño sólo hay
una portada femenina, correspondien-
te a la imagen de la Reina Sofía. La
media semanal de imágenes es del
26,73 por 100 de mujeres y 73,25 de
hombres.

En Diario de Teruel, en el que los
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porcentajes de apariciones de la mu-
jer con respecto al hombre son del
33,48 por 100, frente al 66,5 por 100,
las mujeres que más aparecieron du-
rante la semana del trabajo fueron
Cicciolina, a causa de sus actuaciones
en Alcaiiiz y Zaragoza, y la joven Ana
Moreno, que quería ingresar en las
Fuerzas Armadas. Este es el perió-
dico que más porcentaje de imágenes
de mujeres ofrece, y el único en el que
apareció en portada una fotografia de
mujeres el Día de la Mujer Trabaja-
dora. Durante la semana, la imagen
femenina apareció en cuatro primeras
páginas.

En El País, en cuyas páginas apare-
cen muchas mujeres, pero nunca en
mayor número que los hombres, tan
sólo hay una portada con imagen fe-
menina. La fotografía presenta a
Reyes Sobrino y Mari Cruz Díaz,
medallas de oro y plata, respectiva-
mente, en el Campeonato de Buda-
pest. Estos personajes se repiten en
casi todos los periódicos.

Las mujeres que más aparecían en
Heraldo de Magna son Mari Cruz
Díaz, Reyes Sobrino, la Reina So-
fia, Raquel Meyer, Blanca Fernández
Ochoa, la estudiante universitaria
desaparecida Carmen Romero Ferrer,
Ana Moreno y Cicciolina. Nos llamó
la atención que en titulares se hablara
de Cicciolina como .pecadora infati-
gable- o -amante del pecado-, así
como que el texto fuera obra de una
mujer, y la fotografía, de un hombre.
¿Hubiesen sido diferentes las fotos en
caso contrario? El porcentaje medio
semanal de aparición de imágenes de
mujer es el más bajo, puesto que la

peana

mujer tiene 14,88 por 100, y el hom-
bre, 85,10 por 100.

Segundo plano

Como síntesis del trabajo, obser-
vamos que casi todas las mujeres
cuyas imágenes se repiten en los dife-
rentes periódicos pertenecen al mun-
do del espectáculo. La mayor parte de
las veces aparecen en segundo plano y
en secciones de poca importancia.
Por otra parte, el día en que se cele-
braba la jornada de la mujer inbaja-
dora encontramos un aumento noto-
rio de noticias referente a nosotras.

Creímos que no podíamos terminar
el trabajo sin hacer una breve referen-
cia a la historia de la prensa feme-
nina, para lo cual nos remontamos a
1768, año en el que apareció La Pen-
sadora Gaditana, la primera publica-
ción periódica que podemos clasificar
como femenina. También incluimos
la lista de revistas femeninas publica-
das desde entonces y hasta la guerra
civil.

Visto ahora, fue un trabajo labo-
rioso y muy amplio, tanto por la par-
ticipación de personas como por los

datos que íbamos obteniendo. De
cualquier modo, es una labor -conti-
nuable- durante mucho tiempo, por-
que se pueden analizar también otros
aspectos, como la autoria del artícu-
lo, de la fotografia, el plano de cada
personaje, etcétera.

Y, por supuesto, es muy dificil
valorar el espíritu de crítica y análisis
que se va adquinendo con esta serie
de trabajos.

Título del trabajo: • Imágenes fotográficas mujer-hombre en la prensa-.
Centros educativos: Colegio Público Nuestra Señora del Pilar y Sección de Formación Profesional

de Monreal del Campo (Teruel).
Profesoras: María del Carmen García Royo, María Dolores Pérez Dobón y Elvira García Royo.

Alumnos: Ciclo Superior de EGB (7.° y 8.°) y 1.° de Moda y Confección de FP-I.
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Luis-Miguel Martínez

El Programa Prensa-Escuela está destinado a promover la utilización plural e innova-
dora del periódico en las aulas. Se inició, con carácter experimental, en el curso 1985-86
y se inscribe en el marco global de la reforma educativa iniciada por el Ministerio de
Educación y Ciencia en los niveles no universitarios. Su ámbito de aplicación se con-
creta, por tanto, en los centros educativos públicos y privados que imparten enseñanzas
de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente, Formación Profe-

sional, Educación Compensatoria y Educación Permanente de Adultos.

Una escuela abierta a la actualidad
E

L Programa Prensa-Escuela nace
con el objetivo general de contribuir
al logro de una escuela más útil y

abierta a lä vida. Una escuela plural,
permeable a la realidad, que promueva
la participación y el sentido crítico de los
alumnos. Una escuela activa, solidaria y
tolerante, comprometida con la renova-
ción pedagógica. Una escuela, en suma,
que fomente la afición a la lectura y el
uso plural e innovador de la prensa
escrita.

El Programa articula su funciona-
miento a través de una doble vía: facilita
la llegada de los periódicos y revistas a
los centros educativos y orienta a los
profesores en la utilización didáctica de
la prensa escrita.

Acuerdos con periódicos y revistas

La llegada de las publicaciones a los
centros educativos se canaliza a partir de
una serie de convenios de colaboración
firmados entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y 86 editores de periódicos
y revistas, si bien, en estos momentos, se
estudia la incorporación de 30 nuevos
periódicos diarios de ámbito provincial.

A partir de los citados convenios,
ambas partes se comprometen en un con-
junto de iniciativas de las que se puede
beneficiar la totalidad de la comunidad
educativa.

Por una parte, los periódicos diarios se
comprometen a:

— Suscripciones especiales a los cen-

tros educativos: reducción del 40 por 100,
como mínimo, sobre el precio de cubier-
ta, a todos los colegios de España, públi-
cos y privados. Dichas suscripciones
están adaptadas al calendario escolar; es
decir, pueden ser interrumpidas —previo
aviso a la hora de realizarlas— durante
las vacaciones de Navidad y Semana
Santa, además de los meses de verano,
cuando finaliza el curso, donde la citada
suscripción se da por anulada. En cual-
quier caso, y para evitar equívocos, se
recomienda tanto a los colegios como a
los propios periódicos que ajusten de
una forma precisa toda colaboración.

— Ejemplares gratuitos: todos los cen-
tros educativos pueden solicitar y dispo-
ner de forma gratuita de ejemplares de
periódicos de fecha vencida, no vendidos
y procedentes de devoluciones, siempre
que en la respectiva publicación dispon-
gan de las oportunas existencias.

Visitas a las instalaciones de los
periódicos: la realización de estas visitas
está ligada al principal objetivo que el
Programa Prensa-Escuela persigue: el
estudio o análisis del contenido de las
publicaciones como un elemento de
conocimiento de la propia realidad. La
consecución de un alumno-lector crítico
pasa también por un acercamiento fisico
entre la escuela y el periódico. De aquí,
la recomendación explícita de preparar
las citadas visitas a las instalaciones
periodísticas a partir de criterios peda-
gógicos elaborados previamente por el
profesor.

— Participación de periodistas en acti-
vidades organizadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia: la idea fundamental
de esta iniciativa pretende favorecer el
diálogo y el intercambio entre profesores
y periodistas. No hay ninguna razón
objetiva para continuar con el divorcio
que ha existido siempre entre el mundo
de la docencia y el mundo del perio-
dismo. Esta ha sido la conclusión extraí-
da de los numerosos encuentros realiza-
dos durante el curso, en los que ambos
colectivos han abierto vías de colabora-

ción que habrán de intensificarse en un
futuro.

— Responsable de las relaciones Pren-
sa-Escuela: para facilitar el cumplimien-
to de los compromisos anteriores, los
centros de enseñanza habrán de dirigirse
directamente al periódico elegido, donde
una persona designada previamente les
atenderá. En caso de duda, pueden
ponerse en contacto con la Asociación
de Editores de Diarios Españoles
(AEDE), calle Espronceda, 32, 6.°, 28003
Madrid, teléfonos: 442 19 92 / 442 86 21.

Por otra parte, las revistas se com-
prometen a facilitar:

— Suscripciones especiales con una
reducción del 40 por 100, como mínimo,
a centros educativos, Centros de Profe-
sores (CEP), Colectivos de Renovación
Pedagógica y Facultades y Escuelas Uni-
versitarias de Formación del Profeso-
rado.

— Difusión de las actividades del
Programa Prensa-Escuela.

— Participación de periodistas en ac-
tividades organizadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

Compromisos del Ministerio
de Educación y Ciencia

El Ministerio de Educación y Ciencia,
de forma simultánea a las anteriores ini-
ciativas, se compromete a orientar a los
profesores interesados en la utilización
didáctica de la prensa escrita en las
aulas. Dicha orientación se concreta en
la convocatoria de cursos de formación,
por un lado, y en la edición y difusión de
materiales de apoyo, por otro.

Cursos de formarla para profesores
— Ámbito nacional: convocados

anualmente desde la Subdirección Gene-
ral de Formación del Profesorado, den-
tro del programa de orientación de res-
ponsables de área o ciclo.

— Ámbito local o regional: convoca-
dos desde los Centros de Profesores
(CEPs) dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia. En este caso, los

destinatarios serán los docentes de cada
zona y su periodicidad dependerá fun-
damentalmente de su propia demanda.

Difusión de materiales de apoyo
De manera paralela a la realización de

los cursos para profesores, el Ministerio
de Educación y Ciencia difundirá diver-
sos materiales de apoyo. Dichos materia-
les se dirigirán, especialmente, ales Cen-
tros de Profesores gestionados por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

En esta línea de actuación, durante la
primera fase del Programa —curso

1985/86 y 198,
serie de envíos c
cífica, que ahon
dar, incluyendo
fesores de nuevis

Otras actividm

De manera cc
riores iniciativa
gún compromis
Educación vien
junto de acciom

Tres ai

El Programa Prensa-Escuela está

dirigido a los centros educativos de

los niveles no universitarios

E

L Programa Prensa-Escuela nace por iniciativa directa d
ex ministro José María Maravall en el curso académic
1985/86, como resultado de un acuerdo suscrito entre

Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación de Editor,
de Diarios Españoles (AEDE). Cualquier referencia al miste
hay que hacerla, por tanto, desde su corta andadura, tenienO
en cuenta que cualquier innovación necesita un mínimo c
tiempo para consolidarse.

Desde esta observación, el primer aspecto que merece SI

señalado es el que se refieres la motivación y al clima favorab
surgido en torno al uso de la prensa escrita en las aulas en k
últimos tres años.

El segundo aspecto de interés trata de la afluencia de Is
periódicos a los centros educativos. Según un sondeo realizad
durante el pasado curso académico, unos 15.000 ejemplan
llegaban cada día a otras tantas aulas de toda España; si
contar las suscripciones o envíos semanales, que alcanzaba
cifras mucho mayores.
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Premios
Prensa-escuela

1988-89
DESTINATARIOS

Podrán participar los centros docentes españoles no uni-
versitarios, ubicados en territorio nacional o extranjero.

CARACTERISTICAS
Los trabajos deberán ser Inéditos y describirán expe-
riencias prácticas sobre la utilización plural e innova-
dora de la prensa escrita en el aula.

DOTACION
Se convoca un total de doce premios:
• Un primer premio de 500.000 pesetas.
• Un segundo premio de 300.000 pesetas.
• Dos terceros premios de 200.000 pesetas.
• Ocho accésit de 100.000 pesetas.
Además, cada uno de los Centros educativos pre-
miados recibirá cuatro suscripciones diarias a periódi-
cos durante el próximo curso académico, ofrecidas
por AEDE.

Plazo de presentación
Hasta el 15 de abril de 1989.

Mers información:

Texto completo de la convocatoria en el B.O.E. del 24
de diciembre de 1988.

PROGRAMA

•••„,"
z„,..,4•n•n••

ILLÍ Ministerio de Educación y Ciencia

aede Asociación de Editores de Diarios Españoles
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Los responsables del programa
Prensa-Escuela en los CEPs realizan
una nueva fase de formación
Rafael Mirones. Getafe

Del 23 de enero al 3 de febrero se
ha desarrollado en el Centro de
Profesores de Getafe la tercera fase
del curso de responsables del pro-
grama Prensa-Escuela en los Cen-
tros de Profesores. En el curso,
organizado por la Subdirección Ge-
neral de Formación del Profeso-
rado, participan 27 docentes de dis-
tintas Comunidades Autónomas.

Durante el curso académico
1988-89, la formación de los res-
ponsables del programa ha atrave-
sado ya tres etapas. En la pnmera,
desarrollada en septiembre, se estu-
dió el tratamiento del proceso in-
formativo con orientaciones didác-
ticas de carácter general. La segun-
da fase consistió en el diseño de
proyectos específicos de actuación
de los profesores en sus respectivas
zonas de actuación. En la tercera
fase, ya concluida, se han contras-
tado los distintos proyectos presen-
tados, estableciéndose, asimismo,
líneas de comunicación interna e
intercambio de experiencias entre
los asistentes.

Según Isidro Moreno, director
del curso, «se trata de preparar y
actualizar científicamente a aque-
llos profesores y profesoras más
sensibilizados hacia los medios de
comunicación de masas como re-
curso educativo, para que promue-
van la creación de grupos de trabajo
e investigación en sus respectivos
CEPs y faciliten la elaboración e in-
tercambio de experiencias entre los
docentes».

Participación
de profesionales

Además de las ponencias presen-
tadas sobre los medios de comuni-
cación como instrumento didáctico
en las distintas áreas curriculares,
los participantes han podido traba-
jar en los talleres de radio, cómic y
publicidad que se han organizado.
Igualmente se ha podido contar con
la participación de destacados pro-
fesionalcs, como Cherna Coma

(periodista y fotógrafo de El País),
Arturo Marugán (creativo de una
agencia de publicidad) y Femando
Poblet (periodista y escritor de Ra-
dio Nacional de España).

En palabras de Joaquín Prats,
subdirector general de Formación
del Profesorado, «el programa
Prensa-Escuela tiene asegurada su
continuación durante este curso y el
siguiente, aunque ello no obsta para
que en un futuro no muy lejano el
Ministerio pueda plantearse la crea-
ción de programas más globales que
incluyan más aspectos de la comu-
nicación, puesto que cualquier sis-
tema educativo que quiera estar al
día debe contemplar como elemen-
to transversal del currículum la
información que reciben los alum-

nos de todos los ámbitos y apren-
derla a procesar para poderla dis-
cernir y, por tanto, ser más libres».

Actualmente, los profesores res-
ponsables del programa están reali-
zando en las zonas de cobertura de
sus respectivos CEPs las distintas
propuestas presentadas en sus pro-
yectos. Será en el próximo mes dc
junio cuando se elaboren las con-
clusiones sobre estas actividades y
el balance final de este curso de
formación. Posteriormente, los pro-
fesores del programa Prensa-Escue-
la se responsabilizarán durante los
años consecutivos de dinamizar en
cada CEP los grupos que se creen,
organizar intercambios de experien-
cias y promover la elaboración de
materiales didácticos, entre otros.

Profesores
participando en un
taller de prensa
escrita

Prensa: su didáctica, teoría,

experiencias y resultados

María Luisa Sevillano García y
Donarían° Bartolome Crespo.
Universidad Nacional de Edalcación
a Distancia (UNEN.
Madrid 1988

El estudio de la prensa en su con-
junto y el conocimiento de los circui-
tos de información deben ayudar a
los alumnos a convertirse en lectores
inteligentes, aptos para dominar la
información y desarrollar a la vez su
espíritu crítico y su tolerancia, re-
cuerdan María Luisa Sevillano y Do-
naciano Bartolome en su libro Prea-
sa: su didáctica. teoría, experiencias y
resultados.

Los autores consideran la relación
mantenida por la prensa y la ense-
ñanza como un diálogo necesano y
fructífero y dedican sus principales
capítulos a la prensa como tecnología
educativa, al análisis y valoración de
diversas experiencias y a cómo enten-
der y trabajar con los periódicos.

«El periódico, oficialmente, ya no
está confinado a una presencia simbó-
lir, en lo escueto sino cale —según

añaden los autores— se convierte
en un objeto de estudio, destinado a
formar a los alumnos en una mejor
lectura de la prensa y a dar una opi-
nión crítica sobre ella».

La nueva identidad

de la prensa. Transformación

tecnológica y futuro

Bernardo Díaz Nosty, Fernando
Lallana y 1 Timoteo Alvarez.
Edición de O. Martín Bernal.
FUNDESCO, Madrid, 1988

Fruto de un estudio impulsado por
FUNDESCO y la Asociación Cultu-
ral para la Investigación Aplicada
en Comunicaciones (AIC), este libro
analiza cuál es el estado de la recon-
versión tecnológica a que se ha visto
obligada la prensa española y extran-
jera, desde la composición en caliente
hasta la redacción electrónica y la uti-
lización de la informática en el pro-
ceso de elaboración de los diarios.

En la primera parte del estudio,
titulado «La prensa hoy: reconver-
sión y tendencias», se hace referencia
a las diferentes fases advertidas en el
proceso de reconversión llevado a
cabo: fotocomposición y offset, re-
dacción electrónica, rotativas de ma-
yor producción y que generan una
mayor calidad, así como a las rela-
ciones con el mercado.

En este mismo apartado se analiza
la forma en que se ha logrado moder-
nizar la prensa en distintos países,
con una atención especial al caso del
periódico estadounidense USA Today
y a cómo se ha desarrollado en Es-

La creciente importancia otorgada
al diseño y la irrupción de la fotogra-
tia en color en los periódicos ocupan
la segunda parte de este volumen, al
que sigue un análisis titulado «Im-
pacto, evaluación y efectos sociales de
la reconversión en la prensa. La pers-

pectiva española». En las conclusio-
nes de la investigación se afirma que
la reconversión ha devuelto a la
prensa la competitividad perdida con
la consolidación de las ofertas audio-
visuales, proporcionándole la viabi-
lidad económica en el marco de los
«multimedia».

El mejor conocimiento de la au-
diencia, la diversificación del soporte
o el aumento de la calidad y credibili-
dad de los periódicos deben posibili-
tar, según los autores del libro, la su-
pervivencia de la prensa escrita espa-
ñola, sostenida en los últimos años
por una fuerte ayuda publicitaria.

Comunicación y Educación

Edición de 1. Sarramona
Barcelona, Ediciones CEAC, 1988

-Medios de comunicación de ma-
sas y educación», del que son autores
J. Sarramona, M. Martínez, J. Trillas
y J. M. Puig, es uno de los estudios
incluidos en el libro Comunicación y
Educación. Tras definir el concepto de
medios de comunicación de masas st
pasa a estudiar la relación entre los
mass-media y la educación, así como
con el medio educativo.

El ensayo concluye con unas consi-
deraciones pedagógicas derivadas de
la incidencia educativa de los medios
de comunicación de masas. La con-
clusión general es que el conoci-
miento de los medios de comunica-
ción social «y la adopción de las
medidas pertinentes por parte del
proceso pedagógico para rentabilizar-
los educativamente . es una ineludible
necesidad.

Los más importantes objetivos de
la educación en relación con los •us-
media son, a juicio de los autores, la
desmasificación, salvando la indivi-
dualidad de cada persona; el fomento
del espíritu crítico, a través de la
reflexión, y la potenciación de la
capacidad comunicativa, mediante el
dominio de lenguajes diversos.

CONVOCATORIAS

Curso de introducción

a los medios en Huesca

El Centro de Profesores de Huesca
ha programado para los días 24 y 25
de febrero y 10 y 11 de marzo un
curso titulado «Introducción a los
medios de comunicación en el aula,
sí, pero... ¿cómo?» Las dos primeras
jornadas se dedicarán al análisis de
periódicos (funcionamiento, estructu-
ra, noticia, publicidad, etc.), en tanto
que las dos restantes versaran sobre la
radio y la televisión.

Estas actividades tendrán continua-
ción en el mes de abril, con una expo-
sición de periodicos de todo el mun-
do, así como de periódicos escolares.

Congreso en Huelva

sobre prensa y educación

Cerca de cien docentes asistirán al
I Congreso de Prensa y Educación,
que se celebrará en la localidad onu-
bense de Matalascañas durante los
días 10, II y 12 de marzo. El congreso
está organizado por diversas institu-
ciones académicas y periodísticas, y a
lo largo de esas tres jornadas, repre-
sentantes de estos ámbitos profesio-
nales harán públicas diferentes po-
nencias.
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La Asociación de Usuarios de la Comunicación,
hoy integrada en la Unión de Consumidores de
España, pretende sensibilizar al ciudadano res-
pecto a los mensajes que a diario lanzan medios

COMUNIDAD ESCOI.AR / 15 de febrero de 1989

como la prensa, la radio o la televisión. Miguel de
Aguilera, portavoz de la Asociación, desea que
esta iniciativa modifique el papel pasivo del re-
ceptor.

Entrevista con Miguel de Aguilera, portavoz
de la Asociación de Usuarios de la Comunicación

Javier Sanz

«Queremos democratizar
la información y ponerla
al servicio de la sociedad»

Incitar al ejercicio de una opinión
crítica sobre los medios de comunica-
ción fue una de las ideas centrales con
las que nació en 1984 la Asociación
de Usuarios de la Comunicación, hoy
integrada en la Unión de Consumido-
res de España.

Un grupo de intelectuales de diver-
sos sectores y de ideología progresista
creyó que los productos elaborados
por los medios de comunicación de
masas no debían permanecer al mar-
gen de los controles y exigencias de

calidad a que quedan sometidos otros
bienes sociales que circulan en la
sociedad. El mensaje ha ido calando
poco a poco y ha empezado a dar al-
gunos frutos. Pero la tarea no es sen-
cilla.

«El ciudadano se relaciona a diario
y durante un número de horas ele-
vado con diversos medios de comuni-
cación. En nuestras kiciedades se
produce la costumbre —muy positi-
va— de comprobar y someter a con-
trol los productos que afectan a la

calidad de vida. Esto es una tendencia
generalizada en las sociedades eu-
ropeas, que, sin embargo, no afecta a
todos los sectores que debiera. Uno
de los que no se ven afectados es el
consumo de bienes culturales, en ge-
neral, y comunicativos, en particu-
lar.»

Miguel de Aguilera, treinta y dos z
años, portavoz de la Unión de Con-
sumidores y Usuarios de la Comuni-
cación, añade que hasta ahora apenas
ha habido actuación social respecto al
fenómeno comunicativo, cuando la
vida de los ciudadanos está en buena
medida condicionada por su relación
con los mass-media.

Capacidad de influir

Esta sección especializada de la
Unión de Consumidores de España
tiene también entre sus objetivos los
de democratizar la comunicación y
ponerla al servicio de la sociedad.
Modificar la idea clásica que reserva
al individuo el papel pasivo de recep-
tor, de audiencia cuya amplitud sirve
de reclamo para los anunciantes.

.En la comunicación —explica Mi-
guel de Aguilera—, los emisores tie-
nen capacidad de determinación. En
general, todos los que participan en
la emisión, incluidos los anunciantes.
También otros colectivos sociales,
como los empresarios, los sindicatos
o el Gobierno. Y. sin embargo, los
ciudadanos, no. Queremos cambiar

un poco el punto de vista. Que el
ciudadano, que es usuario de los
medios y recibe una enorme cantidad
de ideas —porque estos medios son
de comunicación de ideas—, no sea
considerado una mera masa social a
la que dirigir mensajes. Por el contra-
rio, pretendemos que se observe la
emisión desde el punto de vista del
ciudadano, que él tenga capacidad de
influir en el contenido que se le pre-
senta.»

La integración de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación, consti-
tuida por unos setecientos socios, en
la Unión de Consumidores ha permi-
tido vincular el esfuerzo de este grupo
a un proyecto común de «mayor en-
vergadura e implantación social». La
respuesta de la sociedad ha sido débil,
como no era difícil de esperar de un
colectivo acostumbrado a ostentar
una condición pasiva en la recepción
de los mensajes.

«La respuesta es lenta. La Asocia-
ción sí va recogiendo ideas que envía
la gente directa o indirectamente. A
la vez, estamos representados en de-
terminadas instancias, como tres con-
sejos asesores de televisiones auto-
nómicas. » Y a través de ellas se elevan
propuestas que redunden en beneficio
de los ciudadanos. «Hemos ido crean-
do iniciativas de distinta índole, que
van, poco a poco, de manera dificil de
percibir, pero cierta, modificando el
panorama de la comunicación en Es-
paña», agrega Aguilera.

Reclamaciones jurídicas

Entre esas ideas divulgadas se en-
cuentra la figura del «ombudsman»
o defensor de los lectores, recogida
por el periódico El País, y en cuya
creación algo influyó la intervención
del presidente de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación, el so-
ciólogo José Vidal Beneyto. Trasla-

dada a la radio, ‚Radio Nacional de
España concibió el «Defensor del
oyente».

No obstante, los medios se encuen-
tran remisos, en mayor o menor gra-
do, a las sugerencias de los miembros
de esta Unión. Las reclamaciones son
dirigidas al medio correspondiente.
«Porque sabemos que la sugerencia es
fácilmente atendible o porque por
experiencias anteriores sabemos que
esos medios aceptan esas indicacio-
nes. Otros no hacen el menor caso,
sobre todo los más endiosados.»

«En ocasiones —prosigue el secre-
tario de la Asociación de Usuarios de
la Comunicación— hemos llegado a
poner alguna reclamación de tipo
jurídico, como en el caso de la Ley de
Publicidad, aprobada recientemente
por el Parlamento, y que sí ha reco-
gido alguna de nuestras reivindica-
ciones.»

La Unión de Consumidores, a tra-
vés de su sección especializada en
Comunicación, ha desarrollado tam-
bién una labor educativa en diversos
sectores desfavorecidos. «La sociedad
debe darse cuenta de que ante los
medios de comunicación es preciso
mantener una actitud crítica, como
ante cualquier otro objeto. La comu-
nicativa es una actividad hecha por
sujetos, es una exteriorización de sub-
jetividades y ha de ser, por tanto,
examinada y criticada.»

El programa Prensa-Escuela es para
Miguel de Aguilera una «excelente
iniciativa». «Me parece muy positivo
el que se enseñe a usar los medios de
comunicación en edades en que está
en formación el ciudadano y necesita
poseer la capacidad de tener conoci-
mientos críticos ante cualquier fenó-
meno social, pero más ante uno de
una importancia tan considerable
como el de los medios de comunica-
ción. Es incrementar su educación.»

«Nuestras iniciativas

van modificando lentamente

el panorama de los mass-media»

Productos subjetivos
Algo que el usuario de la comunicación debe tener siempre presente a la hora de hacer una lectura

crítica de los medios informativos, según Miguel de Aguilera, es que el contenido de los mensajes
difundidos son ideas elaboradas por seres humanos.

-Hay que darse cuenta —señala— que son productos subjetivos, hechos por sujetos, que, a su vez,
están inmersos en el seno de industrias culturales.»

Esto significa la existencia de una jerarquía en cada medio de comunicación que «determina el
sentido último de lo que se emite-. «Y esa jerarquía está condicionada por el sistema de mercado en el
que se insertan las industrias culturales, es decir, los anunciantes, los propietarios de los medios de
comunicación, que esencialmente es el capital industrial y financiero, crecientemente intencionalizado,
como en cualquier otro sector de la economía.«

Algunas exigencias que debe plantear el consumidor de los medios de comunicación son las de
veracidad, imparcialidad y objetividad de las informaciones, así como que éstas no se mezclen jamás ni
con las opiniones ni con los contenidos publicitarios.

«Ante la publicidad hay que mantener una cierta actitud de distanciamiento. Aunque tampoco
considerar que la publicidad es la manifestación perversa por excelencia de la sociedad y que tiene una
capacidad manipuladora tremenda. Y hay que exigir que la publicidad sea informativa, más que persua-
siva.-

Mipel
Apilera,

porteoz de

la Asociacide
de lidiarles

de le

Commicaciá.

16



17

Lectura crítica
Leía-Migad Martínez 

Ame
UNQUE lo hemos manifestado en más de una ocasión,
probablemente sea oportuno volver a repetirlo: el pri-

r objetivo del programa Prensa-Escuela del Minis-
terio de Educación y Ciencia es facilitar y promover que
los alumnos aprendan a leer los periódicos de manera crí-
rica.

Esta actitud de -alerta . , basada en el anábsjs y en in
comparación de lo que dicen los distintos medios escritos,
es la garantía que va a permitir el logro de un alumno
mejor informado, con criterio propio, capaz de situar en su
justo término las informaciones que a diario recibe.

En un tiempo como en el que vivimos, de competencia
feroz y en el que la ley de la oferta es lo que impera, el
sentido crítico resulta imprescindible.

Esta capacidad de selección y saludable escepticismo
propiciará que los escolares comprendan y diferencien con
mayor precisión los diversos acontecimientos que suceden
en nuestro entorno. Desde los más trascendentales, que
nos afectan como ciudadanos, hasta los más frívolos, a los
que tan acostumbrados estamos en los últimos meses.

A modo de paréntesis, en este punto y en razón de algu-
nas valoraciones, quizá sea conveniente recordar que la
prensa escrita es una industria cultural y, también, una
industria comercial, con todo lo que ello implica. De aquí,
precisamente, la necesidad que tiene la escuela de contar
con esos mecanismos de defensa a los que antes nos refe-
ríamos.

El segundo aspecto en el que también es necesario insis-
tir es en las complejidades iniciales que acarrea para el
profesor el uso de los periódicos en clase.

Hay que volver a repetirlo. No se trata de utilizar la
prensa escrita sin más, porque está de moda. El programa
del MEC pretende un uso plural e innovador, basado en el
convencimiento y en la reflexión previa por parte del
docente. La experiencia ha de tener un claro sentido didác-
tico. Por este motivo, el punto de partida y el objetivo final
de lo que se persigue deben quedar perfectamente definidos.

A fin de contribuir a esta necesaria clarificación, en las
páginas IV y V ofrecemos la opinión de distintos expertos.
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El poder formativo de la palabra impresa
Jalone Sarriunoaa •

S

IEMPRE que pienso en el poder
de la palabra escrita en un mundo
donde parece preponderar lo

audiovisual me viene el recuerdo de
un póster donde la figura de Gutem-
berg hacía un feo gesto a Mac Luhan
mientras le mostraba el libro del
general Spinola que inició la revolu-
ción portuguesa de «los claveles».
Porque la palabra impresa no ha
muerto en aras de los medios electró-
nicos de comunicación, sino que
incluso ha acabado usándolos para su
misma potenciación: telefax, tele-
texto...

La imprenta fue el gran potencia-
dor de la democratización cultural:
ha hecho posible la generalización del
saber, hasta entonces sólo al alcance
de los escasos poseedores de los
libros. La imprenta permitió la in-

formación rápida y perdurable, y los
libros, revistas y periódicos se erigie-
ron en forjadores de opinión; saber
leer se convirtió en requisito y poder a
la vez. Pero la aparición de la impren-
ta también trajo consecuencias para
las relaciones sociales: los sujetos
podían informarse en solitario; no se
precisaba ineludiblemente de la comu-
nicación oral colectiva. En esa doble
dimensión, personalización y masifi-
cación, reside la potencialidad forma-
tiva y limitativa a la vez que tiene el
texto impreso.

De entrada hay que calificar la
palabra escrita como el medio de
comunicación más personalizado. La
lectura se adapta al «tempo» psicoló-
gico de cada sujeto, y puede llevarse a
cabo en cualquier momento y lugar
deseados. Además, la posibilidad de

archivo, repetición, subrayado, ano-
taciones marginales, etcétera, ofrecen
un abanico completo de posibilidades
para garantizar la fijación del men-
saje.

Añádese la potencialidad forma-
tiva que deriva directamente de la
naturaleza misma del lenguaje escrito.
En efecto, la palabra escrita tiene
potencial imaginativo, permite llegar
al nivel más alto de abstracción y
también referirse a lo más concreto y
cotidiano; la palabra escrita se erige
en material estético por sí mismo
(poesía) y puede ser vehículo de la
información. Por todo ello, no extra-
ñará que los índices de lectura aún
sean representativos del nivel cultural
de los pueblos, con preferencia a los
índices de consumo de material audio-
visual.

escolar, en la vida social. Y el mejor
camino que nos queda para potenciar
nuestra capacidad lingüística es la lec-
tura. El mundo tecnológico que nos
corresponde vivir no puede ser un
mundo exclusivamente oral, pero es
que el mismo lenguaje oral encuentra
en la lectura el medio de enriquecerse.
Por todo ello, los educadores hemos
de estar bien convencidos de que
fomentar la lectura es un objetivo
prioritario del sistema educativo.

Fomentar la lectura

es un objetivo prioritario

del sistema educativo

La importancia del lenguaje

La otra cara de la moneda vendría
dada por la posible linealidad del
mensaje que suele llevar el afán masi-
ficador; la simplicidad de las ideas
que a veces reina en aras de una mal
entendida popularidad; la utilización
pragmática que del lenguaje hacen
publicistas y políticos. Existe el direc-
tor de periódico que llega a confesar
que hace un «producto para analfabe-
tos», y otros que se autocalifican de
«independientes» cuando tienen op-
ciones «a priori» bien determinadas.
Pero ningún medio de comunicación
puede escapar a estas limitaciones, ni
siquiera la palabra oral.

Todos los estudios coinciden en la
importancia que el lenguaje tiene
para el desarrollo intelectual. El len-
guaje es factor decisivo en el éxito

L

a prensa y otros medios de comu-
nicación se están introduciendo
en las aulas porque no queda más

remedio. Esta categórica afirmación,
que pudiera parecer un punto deter-
minista y hasta demagógica, se hace
bien cierta si se reflexiona sobre el
binomio escuela-sociedad en el mundo
actual.

El periódico no puede

ser un libro

de texto «light»

Los hombres y mujeres de hoy,
jóvenes o adultos, recibimos una
ducha diaria de noticias inimaginable
en otras épocas en las que la familia y
la escuela, junto con las iglesias, se
constituían en los únicos conforma-
dores de ideologías, hábitos y valores.
En la aldea global en que vivimos, ese
papel es asumido en gran medida por
los medios de comunicación. Es pre-
ciso reconocer con Illich que todos

hemos aprendido la mayor parte de lo
que sabemos fuera de la escuela. Si no
se quiere ensanchar el océano ya exis-
tente entre la escuela y la sociedad, no
queda más remedio que valorar en su
justo término la enorme importancia
de la escuela paralela de los medios de
comunicación. Lo contrario sería po-
ner puertas al campo y, desde luego,
alejaría más y más el objetivo final de
una escuela por la vida y para la vida.

No queda más remedio que intro-
ducir la prensa en el aula a la hora de
estudiar el mundo actual. A nadie se
le ocurriría diseñar —término que,
como otros muchos, han «publici-
tado» los medios de comunicación—
un estudio sobre la sociedad de fina-
les de siglo sin contemplar, por
ejemplo, la influencia de las superpo-
tencias en todo el globo. Tampoco
tiene sentido abordar el estudio del
mundo sin distancias de finales de
siglo sin tener en cuenta que los
medios de comunicación, la informa-
ción, es un medio de poder, incluso el
poder mismo. Se hace, por tanto,
obligatorio contar con los medios de
comunicación como material de tra-
bajo diario para el estudio de la
actualidad.

Los medios de comunicación, por
otra parte, son un excelente recurso
didáctico en todas las áreas que con-
forman el currículum escolar. Sobre
todo la prensa, el medio pedagógica-
mente más neo, por más que sea el
menos frecuentado por jóvenes y
niños y vaya dirigido casi en exclusiva
al lector adulto. No quedará más
remedio que recurrir al periódico u a
otro medio cuando se quiera actuali-
zar el estudio de un problema cientí-
fico, comparar distintos lenguajes,
estar al día de las últimas tendencias
del arte o estudiar el tiempo atmosfé-
rico.

Conocer la prensa

Para utilizar la prensa en clase, el
profesor debe conocer bien el medio.
Solamente si se domina un instru-
mento se puede sacar un adecuado
aprovechamiento del mismo. Es pre-
ciso saber descodificar el lenguaje y
entrever los hilos que mueven las
rotativas para comprender una pri-
mera página, valorar un editorial o
relativizar cualquier información a la
luz de una imposible neutralidad o
independencia. Si el profesor lee dia-
riamente uno o varios periódicos, y

Gracias a la lectura se adquiere
independencia de criterio, se posibi-
lita la formación permanente, se lle-
nan los ratos de ocio, se accede a la
cultura próxima y lejana; en una
palabra, la lectura abre las puertas al
saber y el opinar.

Es ya un tópico, al tiempo que una
triste realidad, el afirmar que en
España se lee poco. Cambiar este
signo supondría un paso de gigante
en el camino de aumentar el nivel cul-
tural de todos, y para ello no hay
mejor medio que llevar la prensa y las
publicaciones diversas al aula. A par-
tir de ahí, formar en la interpretación
critica de los mensajes sólo constituye
el paso lógico de la responsabilidad
educativa de los centros escolares.

• Catedrático de Pedagogía de la Uni-

versitat Autónoma de Valencia.

los lee inteligentemente, podrá ayu-
dar a sus alumnos a descubrir cómo
es y cómo funciona la prensa, recurrir
a ella como recurso didáctico y
fomentar el hábito de manejar las
diarios para conocer qué pasa en el
mundo.

Utilizar la prensa en clase conlleva
una metodología activa y permite
acercar la escuela a verdaderos estu-
dios sociales sobre el entorno pró-
ximo o lejano. Los alumnos captarán
el hecho de la comunicación y, parale-
lamente, se formarán su propia opi-
nión sobre los acontecimientos, lo
que va levantando el andamiaje de su
escala personal de valores. Cambia el
rol del profesor y posibilita una
dinámica nueva en el aula. El perió-
dico no puede ser un libro de texto

El profesor tendrá que inventar
una nueva metáfora, en palabras de
Umberto Eco, para acomodar su
propio papel al escenario nuevo que
abre la era de la información. Sería
suicida para la escuela dar la espalda
al aula sin muros de la prensa y demás
medios de comunicación.

Inspector técnico de Educación.

No queda más remedio
Jesin Junénez

II

18



El. 1311112
wffliervz.rulue,	

Irp
• L.WMND	 ejr.2rms 

n•	

▪ 	

VUELVE E L
MOD 

OPIANTICISMO

'Leer LoLee e 3+.

131.7=-7i

=7;7 EL PARNASO

a terre,.:,
Le l n

3

ILWnfla equffiroa
1-011 ~MES maJOI.,

—

Y:5a	 t:e

«, •

Murió cl escritor ros_ y.'
tanino Per bbbod

Lea ee	 L L

're. 3"«.:.	 erre

Gran •ftwere ibe bit
do auto IrReieb/144

rz-1,7
_

72=7:27—jf —

•1~

A IIIP	 R A	 C T	 I
COMUNIDAD ESCOLAR / 15 de marzo de 1989CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

El conocimiento de una
determinada época

histórica y de las
técnicas de elaboración

del periódico se
vinculan con la

literatura en esta
experiencia, que

mereció el segundo
premio Prensa-Escuela

en la convocatoria de
1988. La redacción de
noticias, la búsqueda

de titulares o de
nombres apropiados

para las publicaciones
son actividades con las

que los alumnos han
profundizado en el

estudio de las
corrientes artísticas de

cada época.

J.». i0ai Cabo Pérez

E

sta experiencia se ha llevado a
cabo con alumnos de segundo de
BUP, concretamente con un grupo

de 43 alumnos. Todas las fases del
proyecto llevado a la práctica van
encaminadas hacia una actividad fi-
nal: elaboración de una primera pá-
gina similar a la de un periódico a
partir de una época literaria concreta.

Todas las actividades teórico-prácti-
cas que realiza el alumno anterior-
mente a la actividad final están enfo-
cadas como un período de aprendiza-
je. La base fundamental es la noticia,
pero, junto a la noticia, en toda pri-
mera página hay otros elementos que
exigen unos conocimientos teóricos y
un dominio técnico por parte del
alumno.

La primera fase del proyecto se
centra en explicar a los alumnos los
elementos técnicos que entran en
juego dentro del campo de la prensa
escrita. Con ello, lo que se pretende es
que el alumno cuando tenga que ela-
borar las diferentes primeras págin2s,
similares a las que puede ver en la
prensa diaria, pero centradas dentro
de un marco histórico-literario con-
creto, domine la técnica que con-
forma la prensa.

Las explicaciones de esta parte teó-

rica se complementan con las activi-
dades que realizan referentes a cada
uno de los capítulos que integran el
diseño de trabajo inicial o básico.
Estas actividades se realiran, lógica-
mente, a partir de diferentes ejempla-
res de prensa diaria que se manejan.
La elaboración del diseño de trabajo,
que va a servir de base teórico-
práctica para realizar la actividad
fundamental, se realiza a partir de los
apartados como las secciones de un
periódico, los géneros periodísticos,
la noticia núcleo del periódico, la dia-
gramación, la titulación, el apoyo
gráfico y la publicidad.

El alumno tiene como campo de
trabajo una época histórico-literaria
concreta a la que se debe limitar para
su trabajo en grupo. Esta actividad
supone, por lo tanto, no sólo el
dominio y conocimiento de las técni-
cas más comunes de la composición
de un periódico, sino también el
conocimiento histórico-literario de la
época sobre la que se está traba-
jando. Es aquí donde se lleva a la
práctica la aplicación de la prensa al
estudio de la Literatura.

Contacto directo

De este modo se sustituye la me-
morización fría de una serie de datos

que resulta sumamente tedioso y abu-
rrido al alumno, por un contacto más
directo, personal y atractivo con el
hecho histórico literario. Es, ademas,
el alumno quien selecciona las carac-
terísticas y los hechos de una época
según su propio juicio crítico.

El grupo valora, discute y juzga crí-
ticamente el marco histórico, social y
literario de una época determinada
para la elaboración de las noticias,
para la elaboración de «su periódico».

Por otro lado, esta experiencia
lleva al alumno a un trabajo que
abarca otros campos, como son la
búsqueda de un nombre apropiado
para el periódico y la elaboración de
una publicidad. La cabecera y la
publicidad son dos elementos que
ponen en marcha todos los mecanis-
mos de invención e imaginación de
los alumnos.

El grupo de trabajo debe redactar,
igualmente, unos titulares y unas
noticias. Para una perfecta elabora-
ción de estos elementos debe entrar
en contacto con el lenguaje y el estilo
literario de la época y sus característi-
cas peculiares. Aspectos como el pre-
cio del periódico, apoyos gráficos,
etcétera, he podido comprobar que
mueven al alumno y despiertan en él
un gran interés y preocupación por
buscar fotogratias adecuadas, por
enterarse de la moneda en curso de la
época y su correspondiente en la
actualidad.

En fin, que el estudio de esta asig-
natura de una forma diferente a corno
lo había venido haciendo hasta ahora
le resulta, tras esta experiencia, más
atractiva y se siente motivado por la
re2li7ación de un trabajo cuyo resul-
tado final es algo suyo, es su «perió-
dico».

Objetivos generales propuestos

Entre los objetivos generales pro-
puestos más importantes destacan los
siguientes:

— Hacer de la historia de la Lite-
ratura una asignatura más práctica,
buscando que el alumno descubra el
interés por la época estudiada.

— Conocimiento del marco histó-
rico-social y su repercusión en las
obras literarias estudiadas.

La historia de la Literatura,
convertida en noticia

Quiénes
renio del trabajo: «Aplicación de la prensa al estudio de la Literatura en segundo de BU.-
Centro edecatieo: Nuestra Señora de las Villas, Aranda de Duero (Burgos).
Profesor: Juan José Calvo Pérez.
Alumnos: Segundo de BU?.

— Familiarizarse con el lenguaje
de las distintas épocas literarias.

— Estimular al alumno en la lec-
tura crítica del periódico.

— Fomentar en el alumno un espí-
ritu crítico y valorativo a través de la
selección, interpretación y valoración
personal o en grupo de las noticias o
acontecimientos de las distintas épo-
cas literarias.

— Que el alumno desarrolle su
capacidad de síntesis por medio de la
consulta de manuales históricos y
literarios.

— Buscar otras alternativas de tra-
bajo distintas al libro de texto.

Balance
posho

JJ. C. P.

Una vez finalizado el curso y llevada a la práctica esta
experiencia, uno se pregunta por los resultados. Es evi-
dente que la experiencia le ha resultado al alumno atrac-
tiva e interesante. Los alumnos son conscientes, y lo
reconocen, que han dedicado mucho más tiempo a la
asignatura que el que venían dedicando normalmente
hasta que se puso en práctica la utilización de la prensa
en el aula. Reconocen, asimismo, que el trabajo les resul-
taba más ameno y motivador, que se profundizaba más
en los temas, y que la experiencia, llegado final de curso
y vistos los resultados, ha merecido la pena.

El contacto con la prensa ha descubierto en los alum-
nos horizontes nuevos, y han tratado aspectos para ellos
desconocidos hasta que se vieron dentro de este nuevo
método de trabajo. Esta es la visión desde la perspectiva
de los alumnos.

Desde una óptica diferente, la del profesor, ¿este
método ha dado resultados pedagógicos válidos?, ¿los
conocimientos adquiridos por los alumnos son real-
mente los apetecidos y adecuados?, ,su formación se ha
visto ampliada, mejorada y superada? En pocas pala-
bras, ¿merece la pena continuar utilizando la prensa
como método pedagógico para el estudio de la Litera-

Desde mi punto de vista, como profesor-coordinador
del trabajo, reconozco que el alumno ha profundizado
con un mayor interés en la historia de la Literatura y que
su acercamiento al hecho histórico-artístico se ha visto
motivado por la utilización de un método pedagógico
diferente.
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Reflexionar pr.
Javier Sara

Por dónde empezar

E

N unas pocas lineas intentaré dar
respuesta a estos interrogantes que,
sin duda, nos planteamos todos los

que un día decidimos utilizar la prensa
en nuestra tarea docente. Desde esa
experiencia (ya algo lejana en el tiempo)
casi caigo en la tentación de resumir mi
respuesta en una sugerencia de compa-
ñero a compañero: «Comienza... Los
periódicos diarios, los alumnos, tú mis-
mo, desde tu convencimiento, encontra-
réis el camino.»

Trataré, no obstante, de ofrecer una
respuesta algo más metódica. Que, desde
luego, no puede ni debe ser única ni
cerrada. Dependerá siempre de la línea
pedagógica del centro escolar, del pro-
yecto docente del profesor, de las pecu-
liaridades de los alumnos.

Hecha esta observación, veo dos posi-
bles modos de acción (que admiten múl-
tiples variantes):

I. Utilización sistemitica de la prensa
en la escuela, que puede concretarse en
un «proyecto curricular» (según la ter-
minología del MEC, en su propuesta de
proyecto para la reforma de la ense-
ñanza) que se inserte en el «diseño cu-
rricular base» del centro.

Este modo supone contar con la acep-
tación de dicho «proyecto curricular»
por parte del centro y, por supuesto, con
los medios materiales y humanos para
iniciar y desarrollar (mantener) el pro-
yecto que, en mi opinión, se iniciaría de
forma discontinua (pero con unos obje-
tivos perfectamente definidos) en el ciclo
medio, para, progresivamente, sistemati-
zar a partir del ciclo superior (o en las
«proyectadas» Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria, respectivamente).

Este proyecto trataría de alcanzar dos
grandes objetivos:

a) Utilización de la prensa como recur-
so en el proceso enseñanza-aprendizaje.

b) Conocimiento, mediante esa utili-
zación, del medio prensa.

2. El segundo modo responde al do-
cente que, por las circunstancias que
sean, no puede alcanzar el planteamiento
anterior, pero que desea utilizar la
prensa en «su clase». Mi sugerencia es
una utilización aparentemente informal
en determinados contenidos del pro-
grama (evidentemente, con objetivos pro-
gramados). Yo iniciaba la utilización de
la prensa allá por el año 1976 en la ense-
ñanza de la historia del siglo XIX espa-
ñol en octavo de EGB. Comenzaba el
curso partiendo del presente (recurso a la
prensa), para luego adentramos en el
pasado y establecer una relación pasado-
presente. La clase de Historia ganó en
interés y, al mismo tiempo, como sin
querer, los alumnos conocían el medio
prensa.

Este segundo modo, aunque informal,
le irá ofreciendo al docente bases sólidas
(vividas, experimentadas por él mismo)
para, un día, saltar a la utilización siste-
mática mediante un proyecto curricular.

Y un brevísimo epílogo referido a las
premisas indispensables para utilizar la
prensa: a) Convencimiento profundo de
la bondad de ese uso. b) Conocimiento
de los alumnos. c) Conocimiento del
medio prensa. Y, sobre todo, d) claridad
absoluta de los objetivos que quieren
alcanzarse al utilizar este medio.

• Maestro y periodista, autor del libro
«La utilización de la prensa en la escuela..

La iniciativa de emplear los
periódicos como material

auxiliar en la enseñanza
debe ir pareja de una

reflexión sobre si misma. El
profesor debe saber qué es

lo que le lleva a ver en el
periódico un utensilio

pedagógico,
y cuáles son las posibilidades

y los limites de esas
páginas rebosantes de

los contenidos más diversos.
Antes que nada, si el

profesor quiere formar
lectores, él mismo debe ser

un buen lector. También
debe ser consciente de que

la novedad es muy
atractiva, pero que ha de

desplegar todos sus
conocimientos para que,

superada esa etapa, el
alumno siga encontrándole

interés a esas hojas de
periódico que merodean

entre todas las asignaturas

hacer es leer mucha prensa», seña-
la Jaume Carbonell, pedagogo y

subdirector de la revista Cuadernos de
Pedagogía. Debe ser un buen lector, y
esto quiere decir no reducir toda su lec-
tura de prensa a un único diario, sino
hacerla extensiva a vanos. «Dificilmente
serán fructíferos los programas de utili-
zación de periódicos en el aula si los
propios profesores no son buenos lecto-
res de prensa.» No pueden predicar, en
suma, sin dar ejemplo.

Mercedes Duque y Montserrat Tarrés,
asesoras técnicas docentes del subdirec-
tor general de Formación del Profeso-
rado, apuntan que no existen recetas de
utilización del periódico para ser trasla-
dadas a todos los casos. Por el contrario,
debe ser cada profesor, o cada claustro
de profesores, quien debe hacer la refle-
xión sobre cuál puede ser la aportación
de la prensa en la escuela y cómo
lograrla.

Jaume Carbonell sostiene que el pro-
fesor debe tener un conocimiento bas-
tante aproximado de lo que va a descu-
brir en la lectura de la prensa, de lo que
el periódico puede ofrecerle. «Creo que
es importante saber que la prensa no es
un fin en sí misma. Es un recurso. Por-
que leer la prensa es una manera de
aproximarse a la cultura. La cultura es
muy amplia, y está en los libros detento,
y en el entorno, y también en la prensa.»

Un medio más

«Una buena lectura de prensa —añade
Carbonen— quizá no sea un conoci-
miento consolidado, pero es un conoci-
miento que da pautas, pistas de la reali-
dad, de una sociedad que se va modifi-
cando.» Pero también hay que estar
avisados y saber que «de la prensa se
pueden aprender unas cosas, pero no
otras. La prensa no es otro libro de
texto».

El periódico es, a juicio de Francisco

Martínez, profesor titular de Didáctica
de la Universidad de Murcia, «un medio
que viene a añadirse a los que ya tiene a
su disposición el profesor para trabajar.
Es ahí, con el resto de los medios, donde
la prensa puede aportar bastantes cosas
de las que otros medios carecen».

Un enfoque adecuado sería preocu-
parse por la actualidad, tal como apare-
cen en los medios de comunicación, para
reinterpretarla, manifiesta Joan Mestres,
pedagogo y delegado de la Alta Inspec-
ción de Cataluña, dependiente del Minis-
terio de Educación y Ciencia (MEC),
quien añade que «esta reinterpretación
pedagógica es fundamental en el desarro-
llo de actividades cognoscitivas: adquirir
información, saberla elaborar y saber
integrarla en un conjunto más amplio».

La utilización de periódicos de distin-
tas ideologías, y así se apunta en el pro-
grama Prensa-Escuela, puede ayudar al
profesor a «crear en el grupo una atmós-
fera de comprensión de lo que es la plu-
ralidad de opiniones en una democra-
cia». «Es lo fundamental, lo primero»,
declara el profesor de Psicología Evolu-
tiva de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Complutense de Madrid,
Tomás Andrés Tripero, quien agrega
también que es necesario crear las bases
de lo que es una mínima formación polí-
tica, «que no es adoctrinar políticamente
a nadie. Al contrario, yo creo que tener
una buena formación política es todo lo
contrario a una indoctrinación».

Después habría que ver, según Tri-
pero, cómo la prensa en una democracia
tiene diferentes opiniones. «Y a mí me
parece básico que se haga saber, que se
transmita educativamente la existencia
de diversos puntos de vista. Interpretar

una noticia,
básico de zar,
dista, porque t
democráticos
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Juan %f inque Ligarte •

«Estoy convencido de la conveniencia, inclusa de la necesidad de utilizar la prensa en
la escuela. Pero, ¿cómo hacerlo?, ¿por dónde empezar?»

O primero que un profesor debeL
«
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ellas. Pero la experiencia de Antonio
Fernández Cano en el área de Matemáti-
cas indica que la aplicación pedagógica
del periódico tiene tantas posibilidades
como permitan la imaginación y la pro-
fesionalidad.

Este profesor asociado de la Universi-
dad de Granada manifiesta que •la edu-
cación matemática es una ciencia formal
y muy estructurada, que se puede impar-
tir de ese modo, y tiene sentido. Pero el
trasvase —añade—, el uso de la matemá-
tica como una herramienta de uso social
se plasma en diversos conceptos. La
prensa es uno de esos conceptos en los
que los contenidos matemáticos pura-
mente formales se plasman».

Según Fernández Cano, el profesor
debe optar entre una matemática forma-
lista o una matemática vital. «,-, En dónde
puede encontrar el profesor ese contexto
para la vida? Uno de ellos, no el único, es
la prensa. La prensa tiene cualidad para
reflejar los contenidos formales matemá-
ticos aplicados a situaciones reales. «¿Que
es lo que tiene que hacer un maestro?
Tiene que ir estructurando, de acuerdo
con un modelo curricular, por un lado,
los aspectos puramente formales de las

Matemáticas con los conceptos en los
que se aplica esa formalidad.»

Aplicar la prensa de una forma ade-
cuada no es tarea fácil. Aplicarla sobre
las Matemáticas es bastante dificil, según
la opinión de Antonio Fernández Cano.
•Lo primero que hace falta es una refle-
xión sobre el contenido matemático. Y
luego hay que saber ver en la prensa
dónde están reflejados esos contenidos
matemáticos. La prensa es el espejo en el
que se refleja la síntesis matemática-
realidad social.-

La acogida obtenida por parte de los
alumnos es favorable, como la de cual-
quier novedad. Algo mayor, si cabe, al
tratarse de la enseñanza matemática, tan
sometida a una estructura clásica. Fer-
nández Cano se muestra parcialmente
satisfecho con esta experiencia, que le ha

hecho reflexionar sobre las posibilidades
de integrar en la enseñanza recursos no
clásicos. No obstante, dada la lentitud
del proceso, dice que siempre le queda al
profesor la angustia de no dar el pro-
grama oficial completo. «Queda un poco
de mala conciencia.»

Profesor asociado de la Universidad
de Granada, Fernández Cano, que des-
arrolló esta experiencia mientras se dedi-
có a la Enseñanza Primaria, agrega que
.el periódico no es un elemento alterna-
tiva "per se" a la escuela, sino un ele-
mento de apoyo en determinadas áreas
que está necesitado de una estructura-
ción».

Peligros

Un riesgo de la utilización del perió-
dico en la educación es, según el profesor
titular de Didáctica de la Universidad de
Murcia Francisco Martínez, ese factor
novedad, un peligro inherente a cual-
quier iniciativa que se aleja de lo acos-
tumbrado. «El riesgo de cualquier inno-
vación es que irrumpe en el diseño
curricular con un alto grado de novedad,
no sólo por parte de los alumnos, sino
también del profesor.»

El maestro, ajuicio de Francisco Mar-
tínez, debe ser consciente de que lo que
se denomina «factor novedad» está in-
fluyendo sobre él cuando introduce la
prensa en la escuela. «Superada esa
etapa es cuando puede venir la utilidad
más coherente, porque será cuando la
incorporación se hará de forma más
racional y no tan influida por ese condi-
cionante.»

De las experiencias conocidas, este
docente universitario hace un balance
muy positivo. «Cuando el profesor ha
llegado a entender perfectamente hasta
dónde puede pedir a la prensa y que no

—qué es lo que tiene que pedírselo a
otros medios—, la incorporación al di-
seño curricular es muy positiva. La
prensa le da una actualidad a la ense-
ñanza que de otra forma sería dificil
obtenerla, cuando no imposible. El inte-
rés del alumno y del profesor por los
temas que van a tratar se sacan de la
prensa, y, a partir de ahí, se puede llegar
a donde se quiera.»

Con todo, el pedagogo Joan Mestres
cree que sería una buena iniciativa que
esa comunicación entre cl profesor y el
alumno sobre los contenidos extraídos
de la prensa se ampliase con la participa-
ción de los propios medios de comunica-
ción, tomando como modelo el caso
belga. Allí, los (=VOS educativos antici-
pan a los periódicos los asuntos que van
a ser tratados en clase, y consiguen, por
tanto, .determinar el tipo de artículos
que aparecen en la prensa».

Mestres piensa, además, que se debe-
ría llevar a cabo una actuación más deci-
dida sobre la naturaleza de esos asuntos.
.Habría que decirles a los editores qué
tipo de informaciones han sido más
estudiadas, más trabajadas en la escuela
o cuáles interesaría abordar. Así se
cerraría un circulo en el que no sólo hay
divulgadores de información y usuarios,
sino que los usuarios determinan los
contenidos.•
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La utilización plural de los medios

de comunicación escritos crea

una atmósfera de comprensión

y tolerancia

desarrollo de las capacidades humanas
puede ser utilirada en todas las materias..

Podría parecer, sin embargo, que hay

unas asignaturas más fáciles de mantener
relaciones con la prensa. Lengua, Litera-
tura, Ciencias Sociales serían algunas de
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de que estés pensando en presentarte
a los premios Prensa-Escuela, cuyo plazo
de presentación termina el próximo 15 de abril,
abordamos unas breves orientaciones sobre
este trabajo.

VI

Para trabajar con los periódicos en clase
Pilar Baselga •

E

l interés por desarrollar trabajos
escolares con la prensa crece
cada día en los centros educati-

vos. Los contenidos de los periódicos
y las revistas se están conviertiendo,
poco a poco, en instrumentos necesa-
rios para fomentar la labor en grupo,
la lectura critica, la investigación en el
aula o la búsqueda de nuevas fórmu-
las de aprendizaje.

Esta es la tercera convocatoria de
los premios Prensa-Escuela. A las dos
anteriores ediciones concurrieron más
de 150 trabajos, de los que 22 fueron
premiados; vamos a contarte en qué
líneas de investigación se movieron.

—EI seguimiento de noticias. Es
esta una de las actividades más ricas a
desarrollar en una clase de EGB o
EE.MM . Hace dos años, la protesta
de los estudiantes de Enseñanzas
Medias y su reflejo en la prensa diaria
protagonizó dos de los trabajos, el del
IB Grande Coviän, de Zaragoza, y el
CFP Agraria Lorenzo Milani, de
Salamanca. Durante el pasado curso,

las negociaciones ETA-Gobierno fue-
ron también seguidas y analizadas, en
sus repercusiones en los diarios, por
los alumnos del IFP Emilio Jimeno,
de Calatayud (Zaragoza).

— El fichero o la hemeroteca. Esta
actividad supone un contacto diario
con los medios, pero a pesar de lo que
pueda parecer a simple vista, no es
algo complicado de realizar. La cons-
trucción de un fichero de noticias
puede comenzar por el seguimiento
de una noticia de amplia duración; así
lo hicieron en el IB Móstoles IV, de
Madrid, con el SIDA. También por el
seguimiento de un tema, como la
«Higiene alimentaria y dietética» que
la escuela de FP Sanitaria Bonanova,
de Barcelona, realizó con la prensa
diaria de esta ciudad, o el del aula
ocupacional del CP Santa Ponca de
Calvia —Baleares—, que analizó la
presencia de su localidad en la prensa
diaria. El CP Félix de Azara, de
Zaragoza, comenzó realizando un
fichero manual de noticias relativas al

áreade Ciencias Naturales, para ter-
minar informatizando su completa
hemeroteca, base de numerosos tra-
bajos de investigación en el aula.

— El periódico en el área de ...
Aunque muchos de los trabajos que
se realizan en nuestros centros tienen
un carácter interdisciplinar, no hay
que olvidar que su estructura, los
horarios y la compartimentación del
espacio imponen, en cierta medida, el
trabajo por áreas y ciclos. Ahí está la
valiosa aportación del CP Princesa
Sofía, de Huéscar (Granada), en
torno a las Matemáticas; la aplicación
de la prensa al estudio de la Litera-
tura, que realizaron los alumnos de
segundo de BUP del centro Nuestra
Señora de las Viñas, de Aranda de
Duero, que reseñamos en nuestra
página II, o aquel otro que con el
título de «Lengua y Literatura vivas
en octavo de EGB» se llevó a cabo en
el CP Ibáñez Martín, de Utrillas
(Teruel).

En cuanto a las aportaciones por

ciclos, son numerosos los trabajos que
sugieren la utilización integral de la
prensa en ciclo medio, sobre todo,
por medio de talleres manipulativos e
interdisciplinarios, la mayor parte de
los cuales englobaban las áreas de
Experiencias y Lengua.

Si consideramos que son tres las
formas de introducir la prensa en el
aula como auxiliar didáctico, como
objeto de estudio y como técnica de
trabajo veremos que hasta ahora no
hemos salido del primer apartado, a
pesar de que estas formas no sean
estancas y que cualquier segumiento y
análisis de noticias nos lleva, inexo-
rablemente, a poner a la prensa en
nuestro punto de mira.

Así, todos los trabajos en torno a la
publicidad, de forma general o especí-
fica, como el del CP de Monrcal del
Campo, que analizaba el papel de la
mujer en ella. El análisis de la utiliza-
ción de la imagen —fotografías e
ilustraciones—, tema del trabajo que
el mismo centro realizó sobre la ima-
gen del hombre y la mujer en la
prensa diaria. En el CP Aquende, de
Miranda de Ebro (Burgos), los niños
y niñas del ciclo inicial «jugaron con
las letras» y fueron merecedores en un
tercer premio el pasado curso.

• Maestra.
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— Observaciones:

22



P AGI NA	 ABIERTA
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

	 COMUNIDAD ESCOLAR / 15 de marzo de 1989

VII

E

L concurso de proyectos de For-
mación del Profesorado, convo-
cado por el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia (MEC), permite la
presentación de propuestas relacio-
nadas con el uso de la prensa en la
escuela, según confirmó Joaquín
Prats, subdirector general de Forma-
ción del Profesorado del MEC. Del
mismo modo, trabajos sobre prensa
pueden optar también al Concurso
Nacional de Proyectos de Investiga-
ción Educativa y a las Ayudas a la
Investigación Educativa.

La convocatoria del concurso de
proyectos de Formación en Centros
Docentes, publicada ya en COMUNI-
DAD ESCOLAR, se refiere a activida-
des de formación tanto para grupos
de profesores de un solo centro como
de dos o mis centros, del mismo o de
diferente nivel de enseñanza.

Según manifestó Joaquín Prats, la
convocatoria está abierta a todo tipo
de trabajos, y entre ellos los referidos
al uso de la prensa en la escuela. El
proyecto de formación podrá incidir
tanto en el perfeccionamiento de la
actuación docente en el aula como en
La mejora de la coordinación didác-
tica de los centros. Esta convocatoria
supone considerar al centro educativo
como el primer núcleo de formación
permanente del profesorado.

Los proyectos seleccionados serán
alrededor de 200, según informó el
subdirector general de Formación del
Profesorado. El plazo de solicitud es
de sesenta días naturales a partir de la
publicación de la orden en el »Boletín
Oficial del Estado» (»BOE»).

Por otra parte, la Secretaría de
Estado de Educación ha convocado
un concurso de proyectos para incen-
tivar la investigación en materias que
guardan una relación directa con el

proyecto de reforma del sistema edu-
cativo, así como unas ayudas a la
investigación educativa destinadas a
financiar trabajos de investigación.

El concurso de proyectos de inves-
tigación, que cuenta con un presu-
puesto global de cuarenta millones de
pesetas, concreta que los estudios e
investigaciones tratarán sobre pro-
yectos de diseño curricular realizados
por equipos docentes, evaluación de
innovaciones metodológicas específi-
cas en la enseñanza o, entre otros,
trabajos que incorporen los últimos
avances de la investigación sobre los
efectos de los nuevos medios, basados

en las tecnologías de la información y
la comunicación sobre el aprendizaje.

Asimismo, las Ayudas a la Investi-
gación Educativa, que disponen de un
presupuesto global de sesenta millo-
ncs de pesetas, van dirigidas a finan-
ciar todo tipo de proyectos que sean
relevantes de forma directa o indi-
recta para la mejora de la calidad de
la enseñanza en general.

Evaluación de resultados

Mercedes Muñoz-Repiso, jefa del
Servicio de Investigación Educativa
del Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (CIDE), ha se-
ñalado que proyectos referidos a la
prensa como auxiliar didáctico tienen
una perfecta cabida en estas dos con-
vocatorias y, en especial, en la de
ayudas a la investigación eductiva.

El hecho de que se haga referencia
a investigación y no sólo a innovación
pedagógica obliga a que estos traba-
jos introduzcan una evaluación obje-
tiva de los resultados alcanzados,
mediante diversos indicadores que no
tienen que ser necesariamente notas o
exámenes.

Según ha afirmado Muñoz-Repiso,
los profesores que lo deseen pueden
ponerse en contacto con el CIDE
para resolver cualquier tipo de dudas,
así como para convertir lo que es tan
sólo una idea creativa en el diseño de
un proyecto.

Angel Simón, representante de los
responsables del programa Prensa-
Escuela en los Centros de Profesores
(CEPs), considera interesante la par-
ticipación en el concurso de proyectos
de investigación educativa, »ya que
incide en el campo de las nuevas tec-
nologías. Creo —añade— que los
profesores que están trabajando en el
campo de la prensa podrían presentar
proyectos de investigación».

A juicio de Simón, esto puede
-facilitar mucho lo que se intenta
desde los CEPs, que es la consecución
de proyectos educativos en centros».
Asimismo, apunta que proyectos de
esta naturaleza »que quizá no tengan
cabida por la vía de esta convocato-
ria, la puedan tener por la de la finan-
ciación ordinaria que tienen los CEPs
para tal formación».

Diversas convocatorias permiten
la presentación de trabajos sobre
la prensa en el aula
Javier San

CONVOCATORIAS

Curso en el CEP de Segovia

El seminario de Prensa-Escuela del
Centro de Profesores de Segovia ha
programado para los días 20,21 y 22
de marzo un curso sobre el uso de los
medios de comunicación en la ense-
danza. El citado curso, que tendrá
continuidad durante el tercer trimes-
tre con otras actividades, está dirigido
a profesores de los niveles no univer-
sitarios.

-Medios de comunicación
en el aula», en Mérida

Bajo el título -Medios de comuni-
cación en el aula-, el grupo Prensa-
Escuela del Centro de Profesores
(CEP) de Mérida (Badajoz), ha pro-
gramado un curso de formación diri-
gido a docentes de EGB y de Ense-
ñanzas Medias. La duración de esta
actividad es de tres meses —marzo,
abril y mayo—, se celebra en jornada

de tarde, tiene una periodicidad se-
manal, y está impartido por profeso-
res y periodistas de Extremadura.

Monográfico sobre publicidad,
en el CEP de Calahorra

El Centro de Profesores (CEP) de

Calahorra (La Rioja) ha programado
para los días 12 al 14 de abril un curso
monográfico sobre la publicidad en
los medios escritos.

En el transcurso de estas jornadas
también serán presentadas diversas
comunicaciones. Del CEP de Calaho-
rra, al que pertenecen cerca de 500
profesores, forman parte otras tres
localidades de La Rioja baja, Arnedo,
Cervera y Alfaro.

Prensa en el aula,
en Las Palmas

El Centro Insular de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria y el Centro
de Profesores (CEP) de Las Palmas
han organizado un curso de introduc-
ción a la prensa en el aula, que se

desarrollará entre el 27 de marzo y el
21 de abril, y que va dirigidos profe-
sores de EGB.

LIBROS

Leer periódicos en clase.
Una programación para EGB,
Medias, Adultos
y Compensatoria

José L Corzo Toral
Editorial Popular, Madrid, I986

La experiencia que proporcionan
quince años de utilización de la
prensa diaria en la enseñanza por
parte de la Casa-Escuela Santiago
Uno, de Salamanca, es el punto de
partida de este libro. Su autor sigue
las pautas del educador y sacerdote
Lorenzo Milani, aglutinante del Mo-
vimiento de Educadores Milanianos.

Corzo Toral, que propone una lec-
tura crítica de los medios de comuni-
cación, así como de sus mensajes,

estructura su libro en cuatro capítu-
los: Objetivos del periódico en clase,
hacer y deshacer noticias, hacer un
periódico de verdad, y programación
de cursos. Por último, incluye una
bibliografia sobre aspectos generales
del proceso informativo y la didáctica
de la prensa en la escuela.

El libro ofrece, también, un buen
número de reproducciones de textos
periodísticos, que pueden ser utiliza-
dos por el profesor en su actividad
docente.
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Premios
Prensa-escuela

1988-89
DESTINATARIOS

Podrán participar los centros docentes españoles no uni-
versitarios, ubicados en territorio nacional o extranjero.

CARACTERISTICAS
Los trabajos deberán ser Inéditos y describirán expe-
riencias prácticas sobre la utilización plural e Innova-
dora de la prensa escrita en el aula.

DOTACION
Se convoca un total de doce premios:
• Un primer premio de 500.000 pesetas.
• Un segundo premio de 300.000 pesetas.
• Dos terceros premios de 200.000 pesetas.
• Ocho accésits de 100.000 pesetas.
Además, cada uno de los Centros educativos pre-
miados recibirá cuatro suscripciones diarias a periódi-
cos durante el próximo curso académico, ofrecidas
por AEDE.

Plazo de presentación

Hasta el 15 de abril de 1989.

Más información:

Texto completo de la convocatoria en el B.O.E. del 24
de diciembre de 1988.

e
3

PROGRAMA

*1..4

Ministerio de Educación y Ciencia

aede Asociación de Editores de Diarios Españoles
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URANTE el último mes, desde la publicación del nú-
mero anterior de CUADERNOS, se han producido
una serie de noticias y hechos significativos en rela-

ción con la actividad que nos ocupa, en alguno de los
cuales queremos detenernos. Nos referimos a dos manifes-
taciones de signo parecido que, esperamos, contribuirán
a facilitar el objetivo reiterado de promover el uso didác-
tico de los periódicos en los centros educativos de toda
España.

El primer hecho lo constituye la publicación de una
circular por parte de la Xunta de Galicia, a través de la
cual se dan instrucciones para organizar en los colegios
de dicha Comunidad la -Semana del conocimiento y uso
de la prensa diaria-. La experiencia, pionera en nuestro
país, se realiza en estos días, del 17 al 21, en colaboración
con distintos periódicos gallegos. En la misma está pre-
visto que participen numerosos alumnos y profesores, que
a través de las actividades programadas tendrán la opor-
tunidad de conocer y analizar acontecimientos dc interés

general, que no son tratados en las clases habituales.
La segunda declaración corresponde al ministro de

Educación y Ciencia, Javier Solana, quien también se ha
manifestado convencido de la utilidad que puede tener
para los escolares el uso plural de la prensa escrita en el
aula. En una entrevista publicada en distintos periódicos, y
de la que ofrecemos una breve referencia en estas páginas,
el titular del Departamento habla del programa Prensa-
Escuela y destaca el auge que la innovación está teniendo
en los últimos añOS.

Se trata de unas manifestaciones que hay que celebrar.
no sólo desde la perspectiva o exclusividad del programa
que impulsamos, hecho que parecería justificado. Las
palabras del ministro tienen importancia y significan un
avance, sobre todo porque ayudan a clarificar y definir un
poco más la propia actuación del MEC en este campo,
precisamente en un momento en el que se anuncia el con-
junto de medidas encaminadas a renovar la estructura de
nuestro sistema educativo.

SUMARIO
• La Mitin die lo Moda

(Pi IV I ;9

• El periódico ea el mis
en &Motos mines

e e ri Pie

• Precisa-Escoda es Eapida
VH 1112
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• fairripta
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Periódicos y transformación escolar
Ramón Lara Tébar*

E

S evidente que la escuela está
cada vez más en el punto de
mira de nuestra sociedad. Como

si la educación de las nuevas gene-
raciones dependiera en exclusiva de
las instituciones escolares, con fre-
cuencia se culpa a éstas de determi-
nados fracasos y problemas o se les
encarga la solución de otros. Todo
ello hace que a los centros vayan
llegando constantemente nuevas
propuestas, ya sea en forma de teo-
rías y contenidos curriculares, de

modelos de profesor, de técnicas,
de recursos, etc. En este contexto
hay que contemplar la utilización
de la prensa en la escuela, fenó-
meno nada novedoso, salvo en la
extensión que está tomaudo como
consecuencia, entre otras causas,
del programa Prensa-Escuela.

Sin embargo, la utilización de la
prensa en el aula no es una moda
más, sino que forma parte de un
nuevo planteamiento global de
transformación de la escuela. Si se
usa adecuadamente, la prensa pue-
de contribuir al logro de ese mo-
delo escolar crítico, progresista,
abierto al futuro y a la vida, dialéc-

tico, antiautoritario, activo, coope-
rativo, solidario.., por el que está
trabajando un creciente número de
profesionales. El historiador P. Vi-
lar ha afirmado que estudiar histo-
ria sirve para leer la prensa, equipa-
rando la expresión «leer la prensa»
a «comprender la sociedad y la cul-
tura». Podríamos invertir la frase y
decir que leer la prensa en la es-
cuela equivale a capacitarse para
comprender la sociedad y situarse
en ella desde una perspectiva crí-
tica, participativa y de compro-
miso.

Muchos factores

Pero ese cambio no se va a pro-
ducir automáticamente como con-
secuencia de la sustitución de un
recurso didáctico por otro. Por
supuesto que el paso de una situa-
ción caracterizada por la utiliza-
ción del libro de texto como recur-
so casi único, a otra, en la que se
alterna el libro con una creciente
variedad de recursos, ha significado
un cambio cualitativo importante;
pero no es suficiente. La transfor-
mación ha de ser mucho más pro-
funda y depende también de otros
factores, tales como la metodología
empleada, el modelo general del
centro, cómo se deciden los temas a
trabajar, quién asume la responsa-
bilidad de las decisiones, de quién
depende la disciplina, el tipo de
propuestas que realiza el profesor,
el papel de éste y de los alumnos en
todo el proceso, etc. Y aun con

todo ello no bastará. Habrá que
tener en cuenta, además, que la
escuela no es un sistema indepen-
diente, sino inmerso en el sistema
social y condicionado por él. To-
memos como ejemplo la actitud de
los padres ante la renovación de la
escuela y la utilización de nuevos
recursos. Si el profesor, como ex-
perto en la educación, no tiene en
cuenta el conjunto de variables que
inciden en su intervención, no serán
infrecuentes situaciones como la
que sigue:

«La niña volvía muy contenta de
la escuela, aunque no sabía muy
bien por qué. "Tocaba Sociales y
Naturales", pero no habían cam-
biado de aula ni de profesores.
Habían estado trabajando con pe-
riódicos atrasados, buscando los
partes meteorológicos y noticias
sobre la sequía y su influencia sobre
los distintos cultivos. Habían colo-
cado los datos sobre un grandísimo
mapa de la Península Ibérica y tra-
bajado posteriormente por grupos
sobre las diferencias que encontra-
ban al respecto entre las distintas
zonas. Cada grupo había elaborado
un informe que se utilizó en la
pucsta en común de la última hora
de la mañana. La hora del recreo
había pasado inadvertida. Ya en
casa, durante la comida, cuando
dieron en la "tele" las noticias del
tiempo, la niña comentó: "Esto lo
hemos visto hoy en los periódicos
durante la clase." Los padres, un
tanto alarmados, le preguntaron si
leían los periódicos en la escuela, a

lo que la niña, distraídamente y sin
dejar de mirar el televisor, contestó
que sí. Los padres fueron a hablar
con el profesor "porque, la verdad,
roque no entendían por qué se per-
mitía que los niños cada vez traba-
jaran menos en la escuela". Ter-
minada la entrevista, los padres
quedaron algo más tranquilos.»

Pero está claro que en el pro-
yecto docente de este centro no se
había tomado en cuenta a los

padres como uno de los componen-
tes de la comunidad educativa y no
se les había informado de los nue-
vos métodos, los nuevos recursos y
las nuevas teorías del aprendizaje.
En consecuencia, aquéllos seguían
teniendo como referencia la escuela
que tuvieron de pequeños, donde el
conocimiento se daba ya elaborado
y convenientemente dosificado en
lecciones dispuestas a ser memori-
zadas.

• Maestro. Profesor titular. Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad
Complutense. Madnd.

«Leer la prensa equivale

a capacitarse para

comprender la sociedad»

«La escuela está inmersa

en un sistema social

y condicionado por él»

II

Prensa, educación y democracia
Tomás Andrés Tripero*

p

ARA Freinet, la elaboración de
un periódico por los escolares,
desde el ejercicio intelectual que

supone la expresión del pensamien-

to hasta la base material de la
imprenta, era el mejor ejemplo de
cómo el trabajo podía convertirse
en un instrumento de la educación.

Hoy día, y desde los mismos
planteamientos didácticos, la idea
podría llevarse a cabo, en los Ciclos
Inicial y Medio, mediante el uso
tradicional y artesanal de la im-
prenta, como base material de la
expresión del pensamiento; dejan-
do para el Ciclo Superior de la
EGB el adiestramiento en el uso de
las nuevas tecnologías periodísticas.

Pero para hacer prensa, los alum-
nos tienen que conocer el atractivo,
sentido y utilización de esta posibi-
lidad de la comunicación en el en-
torno social.

Ciertamente, si conocemos su
psicología hemos de admitir que
encontramos una situación no exce-
sivamente favorable a la considera-
ción escolar en la prensa escrita. La
actitud normal es que la consideren
como algo aburrido y propio de los
mayores, una realidad, en defini-
tiva, lejana.

La inteligencia escolar suele ser
bastante despierta, crítica y analí-
tica, objetiva incluso, si se la educa
de esta manera, prácticamente una
inteligencia adulta —sólo que me-
nos experimentada desde el punto
de vista vital—; los niños pueden
comprenderlo todo, como los adul-
tos, si se les ofrecen datos inteli-
gibles.

Sin embargo, convendría refle-
xionar sobre algunos aspectos que
caracterizan los modos y hábitos
actuales que no sólo podrían alejar

a los mayores de su interés por los
periódicos, sino que también ha-
rían dificil la aproximación de los
colegiales.

Las noticias no pueden llegar a
ser comprendidas, en su dimensión
esencial, si no se consideran tam-
bién desde un punto de vista didác-
tico, desde su proyección histórica
o geográfica, humana y social.

Se da una evidente falta de didac-
tismo en las cuestiones políticas y
económicas, que deberían de ser
abordadas, sin tecnicismos, desde
sus componentes motivacionales
más directos.

A veces parece que la prensa
escrita es un asunto de «enterados»,
cuando en este país poco se conoce,
a nivel popular, del funcionamiento
real de la democracia, cuando se
presume de no interesarse por la po-
lítica, que viene a ser lo mismo que
no preocuparse por las libertades
ciudadanas o la calidad de vida.

La consecuencia de todo esto es
que, por parte de los escolares y de
muchos adultos, las alternativas de-
mocráticas entre partidos políticos

son, generalmente, valoradas con
los mismos criterios que los enfren-
tamientos futbolísticos, tema para
el cual sí se ilustran las infinitas

informaciones existentes de cuantas
explicaciones didácticas fueran me-
nester.

Profesores, asociaciones de pa-
dres, periodistas y políticos tene-
mos que hacer un gran esfuerzo
educativo para que la información
de la realidad sea un instrumento
de formación democrático y un me-
dio de facilitar la participación y el
interés por el progreso colectivo.

• Profesor Titular del Departamento de Poco-
logia Evolutiva y de la Educación. Universidad
Complutense. Madrid.

«La información de la realidad

debe ser un instrumento

de participación»

«A veces, los periódicos

parecen ir dirigidos

a minorías»
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Toma de conciencia
A. G. G.

U
NA experiencia con prensa no es cuantificable desde el
punto de vista escolar. No tendremos alumnos y alumnas

con mejores resultados académicos por haber trabajado con
prensa durante su período de aprendizaje, pero creo que sí
tendremos un alumnado más crítico con la sociedad que le
rodea y, lo que es más importante, con un conocimiento de lo
que representan los medios de comunicación, su influencia y
efectos en la sociedad actual.

Creo que al trabajo le faltó una mayor profundización en
algunos aspectos. Igualmente quedaron sin tocar aspectos tan
importantes como el «lenguaje de los anuncios» desde el punto
de vista oracional, de sintaxis, semántico... También podrían
haberse analizado más en profundidad las motivaciones ínti-
mas y la expectativa de deseos que puede cubrir un determi-
nado anuncio.

El mundo publicitario es tan complejo, tan cambiante, que
los anuncios de hoy son distintos a los de hace dos años, cuan-
do realizamos la experiencia. Y ha cambiado el contexto de la
sociedad, también el soporte comunicativo: hoy nos sería muy
dificil encontrar anuncios de «juguetes sexistas» que fueran
representativos en revistas o periódicos, porque el soporte de
los juguetes es, hoy en día, casi todo a través de la televisión.

Creo, en definitiva, que hay que valorar la experiencia en su
justo termino: lo importante es que los alumnos tomaran con-
ciencia del fenómeno publicitario, que es tan importante hoy en
día en nuestra sociedad; que supieran analizar esa publicidad,
aunque tampoco se pretendía crear especialistas en marketing
publicitario, y que, en la medida de sus posibilidades, se crea-
ran las condiciones para, en un momento dado, saber defen-
derse de esa publicidad.

Dentro del grupo, lo más importante fue comprobar en sus
conclusiones el nivel de madurez alcanzado en el tema y la
ilusión con que tomaron la experiencia. El apartado de «Mujer
y publicidad», desconocido casi por la mayoría, aportó unas
conclusiones tremendamente críticas con los publicistas que
utilizan a la mujer en sus anuncios.

A nivel personal, pienso que trabajar con la prensa no es la
panacea, pero sigo con ella, hoy, en otros temas distintos, aun-
que absolutamente convencido de que es bueno para los chi-
co/as; que no pretendo que compren periódicos, pero sí que,
cuando los lean, sepan -leerlos». Y no es tarea fácil, ni siquiera
para los mayores.
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Iniciar al alumnado en el fenómeno de la publici-
dad en medios escritos y estudiar la utilización de
la imagen de la mujer en estos mensajes persuasi-
vos eran algunos de los objetivos propuestos a la

COMUNIDAD ESCOLAR / 19 de abril de 1989

hora de concebir esta experiencia, que fue merece-
dora de uno de los galardones en la convocatoria
de los premios Prensa-Escuela correspondiente
a 1986-87.

Frente a la seducción de la publicidad
Armando González Gil

III

E

L planteamiento previo de -La
publicidad en la prensa» fue el
conocimiento y utilización por

parte de los chicos/as de una serie de
conceptos básicos sobre el medio
prensa escrita: la estructura de un
periódico, géneros periodísticos, aná-
lisis de noticias y fotografías, suple-
mentos en los periódicos, agencias y
periodistas...

El tratamiento pormenorizado de
los temas anteriores se desarrolla en
un «taller de prensa», donde el alum-
nado entra en contacto con el perió-
dico, «usa y abusa» del periódico,
asimilando conceptos que van a servir
de base para la realización del trabajo
con el medio publicitario.

Objetivos propuestos
El trabajo pretendía fundamental-

mente saber utilizar el periódico y las
revistas como documentación sobre
un tema concreto de estudio, ini-
ciando al alumnado en las técnicas de
investigación, comprender el fenó-

meno publicitario en el marco del
periódico como «empresa», distinguir
la publicidad que se da en distintos
medios escritos, aprender a analizar
someramente las características de un
anuncio concreto y estudiar los so-
portes «imagen» y -texto» como ne-
cesarios y complementarios en la con-
fección de un anuncio.

Asimismo, se quería estudiar el
fenómeno de la utilización de la
mujer en la publicidad y valorar la
personalidad del sexo femenino, al
margen de la imagen que la publici-
dad ofrece habitualmente, así como
ser capaces de emitir juicios críticos
sobre aspectos publicitarios concretos
y realizar creativamente sus propios
anuncios.

Proceso de trabajo
«La publicidad en la prensa» se

desglosó en tres grandes apartados:
«Publicidad en periódicos diarios»,
.Publicidad en revistas semanales» y
«Mujer y publicidad». Los alumnos,
voluntariamente y por grupos, selec-
cionaban su trabajo a realizar.

Cada apartado contenía un guión
de trabajo y análisis detallado en pre-
guntas concretas que debían desarro-
llarse a lo largo de mes y medio y
presentar conclusiones del grupo en
forma de trabajo o mural. Estas con-
clusiones, además, debían comunicar-
las oralmente al resto de la clase y
someterse a las preguntas de sus
compañeros en el tema elegido. Los
trabajos se desarrollaban con apoyo
por parte del profesor en el «taller»,
pero de una forma totalmente libre
fuera de dicho horario.

Cada apartado general tenía sus
propias características, que le dife-
renciaban de los otros dos, y, por
tanto, los temas para investigar eran
diferentes. En «Publicidad en perió-
dicos» tenían que saber distinguir
entre información y publicidad (deta-
llando estos datos en porcentaje de
espacio) y sacando datos de distintos
periódicos; analizar la tipología de

publicidad en un periódico, inten-
tando posteriormente intuir a qué
sector de la población se dirigen estos
anuncios, o comparar el volumen de
anuncios periodísticos de distinto
ámbito, analizando porcentajes de
información y publicidad en tres
periódicos-tipo de los ámbitos ci-
tados.

Por otra parte, también tenían que
estudiar la rentabilidad económica de
los anuncios de un periódico y anali-
zar de unos anuncios concretos (se-
leccionados por el grupo) los soportes
«imagen» y «texto», así como el «gan-
cho» del anuncio (eslogan o texto
complementario), y comentarlos des-
de la óptica de un lector que los ve
por primera vez y explicar lo que le
llama la atención.

Revistas de hombres o mujeres

El apartado de revistas, más atrac-
tivo por la tipología y colorido de los
anuncios, tenía puntos similares al de
periódicos, aunque aquí sí que se
prestaba bastante importancia a la
hora de analizar anuncios a si era
revista de -hombres» (entendiendo
por tal las políticas) o de «mujeres»
(prensa del corazón).

El apartado «Mujer y publicidad»
tenía por objeto analizar las distintas
facetas en las que la mujer aparece en
la publicidad y cómo su imagen apa-
rece normalmente estereotipada en
ciertos clichés muy definidos v con-
cretos. Las cinco facetas llevaban
como apoyatura un texto breve que
orientaba a los chavales en la explica-

EJ oasis

del masaje

pideitarie
a pera:tacos

y rreas era

me de los objetisos
de esa e/metieseis.

ción del término y a que su investiga-
ción en la misma les llevara a anun-
cios muy concretos.

Estas cinco facetas eran: «La mujer
en el trabajo», «La mujer tiene que
ser bella», «La mujer, soporte de
cosas», «La mujer, objeto sexual» y
«Los juguetes sexistas». Tras la inves-
tigación y recogida de anuncios en los
que aparecía la mujer de alguna ma-
nera muy concreta, el grupo debía
elaborar personalmente unos «con-
traanuncios» en los que la imagen de
la mujer apareciera radicalmente dis-
tinta a la habitual.

Los grupos formados debían, y este
cruel punto más importante, elaborar
unas conclusiones, para exponer a sus
compañeros/as en la clase, que resu-
mieran todo un proceso de investiga-
ción que habían llevado a cabo a lo
largo del tiempo que duró la expe-
riencia.

La evaluación de la experiencia se
realizó de forma grupal a traves de la
exposición oral, en la que cada grupo
era sometido a mil preguntas por el
resto de la clase y a través de un tra-
bajo encuadernado (algunos grupos,
en forma de mural) que presentar al
profesor.

Quiénes
Título del trabajo: -La publicidad en la prensa».
Centro educativo: Colegio Público Ibáñez Martín. Utrillas (Teruel).
Profesor: Armando González Gil.
Alumnos: Octavo de EGB.
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La estética
de la historia

La agencia Efe ha celebrado sus cincuenta años de
existencia poniendo en pie una exposición que testi-
monia de modo potente y cálido la fuerza de su ver-
tiente informativa fotográfica. Bajo el sugerente
rótulo Efemérides, la muestra estuvo abierta durante
el mes de marzo en Madrid, lo estará de mayo a
octubre en las capitales de ocho Comunidades Autó-
nomas y saldrá al extranjero en el último trimestre
del año. La ocasión es más que propicia para plan-
tear en nuestro suplemento una aproximación al

fotoperiodismo.

M. Alonso Erausquin *

V

ISTA retrospectivamente, la fo-
tografía informativa adquiere di-
mensiones nuevas que revalorizan

nuestra habitual relación cotidiana
con ella. Más allá de su constante
potencia testimonial respecto a los
acontecimientos que fueron «noti-
cias» (o se entendieron como tales),
compone un sugerente álbum social
que reanima dormidas vivencias o
reafirma recuerdos imborrables. Pero
su gran fuerza evocadora viene, ade-
más, matizada por el sentido diverso
que damos hoy a muchos aspectos de
nuestra vida de ayer, por el inevitable
distanciamiento que hay en nuestra
mirada. El documento gráfico se
libera, así, del obligado tributo a la
actualidad, y cobra insospechada po-
tencia como registro histórico.

Percepciones y conceptos

La referencias y el resumen de he-
chos pasados suele atender al fondo
conceptual de los acontecimientos,
pasando demasiado por alto gestos,
escenarios o símbolos, plenos de elo-
cuencia perceptual, cuya considera-
ción resulta definitiva para un cabal
acercamiento a lo que fue. La plasti-
cidad de las instantáneas de todo tipo
que día a día captan los informadores
gráficos sirve para sintetizar hechos

«La fotografía informativa debe

verse como testimonio fehaciente

de muchos rasgos de la comunidad

en la que se produce»

concretos, pero sirve también, y sobre
todo, para dotarlos de corporeidad,
para definir su vector físico, para
componer la dimensión estética de la
historia.

En su dimensión social, la fotogra-
fia informativa debe verse y estu-
diarse como testimonio fehaciente de
muchos de los rasgos de la comuni-
dad en la que se produce y circula.
¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Qué
hay o había más allá de ellos? ¿Qué
gentes y qué escenarios no se nos
muestran? Esas y otras preguntas si-
milares son capaces de incitar un ras-
treo indagatorio y una reflexión sobre

el pasado histórico mucho más vivas
y más aprovechables que la respuesta
a los epígrafes de un programa oficial
de estudios. Y pueden nacer de la ex-
trañeza e impacto que provoquen es-
cenas como la de un puñado de vacas
avanzando por la Castellana semide-
sierta o visiones como la de un tam-
pón de sellar sobre el mostrador de
una panadería. Las imágenes rancias
saltan entonces la cerca de su primer
cometido como integrantes de una vi-
sión «oficial» de la vida cotidiana, y
nos brindan la posibilidad de leer en
ellas signos concretos de lo callado o
lo escondido.

Y dando un paso más, cabe que nos
preguntemos cómo se podrán enten-
der en el futuro nuestros años actua-
les a través del testimonio del fotope-
riodismo de hoy. ¿Existe ahora una
visión «oficial» de nuestra sociedad
que se aproxime a las dimensiones
reales de ella? ¿Cuáles son las distor-
siones? ¿Qué sectores son los favore-
cidos, los desfavorecidos, los ignora-
dos...?

Imágenes y palabras

Más del 90 por 100 de las casi 500
instantáneas expuestas en los paneles
de la exposición Efemérides llevan el
acompañamiento de esas frases que
conocemos como pies fotográficos,
sin cuyo auxilio no podríamos rela-
cionar adecuadamente muchas de las
imágenes con los momentos y los
actos en los que fueron captadas. Lo
cual nos invita a recordar que el valor
de una imagen, por encima de las mil
palabras, no puede aceptarse sino
muy relativamente.

La fotografía periodística llega has-
ta nosotros entrelazada con textos es-
critos, presentes tanto en los titulares
como en el pie de la imagen, como en
en el cuerpo verbal de la información
en la que se integra, componiendo un
mensaje verboicónico conjunto. El
valor comunicativo de cada fotogra-
fía dependerá de su vinculación con
las noticias o con la opinión del
periódico acerca de ellas, por una
parte, y de su interrelación con los
datos y opiniones presentes en los tex-
tos escritos, por otra.

La fuerza de ciertas fotografías/
tatuaje (como la de Tejero enarbo-
lando su arma el 23-F, por ejemplo)
nos empuja a pensar que el fotope-
riodismo, como documento fehacien-
te de los hechos, es portador de ob-
jetividad y de reflejo de los sucesos,

es presentación del acontecimiento,
mientras que la opinión, la interpre-
tación, el comentario quedan para la
palabra. Y aunque eso sea así en mu-
chas ocasiones, en otras muchas no
sucede lo mismo, de tal manera que
las fotografías incorporan elementos
de opinión, de comentario o de mati-
zación al relato de los acontecimien-
tos que nos sirve la palabra escrita.
Por eso resulta muy conveniente en el
análisis de la información periodística
distinguir el papel que cumplen las
imágenes y los textos escritos en rela-
ción con la transmisión de hechos y
datos (reflejo del acontecimiento) o
de opiniones acerca de ellos (incorpo-
ración del comentario).

Cuando una información se ilustra

con fotografías u otras imágenes no
directamente extraídas de los hechos
a los que se hace referencia, siempre
se produce una relación de adjetiva-
ción y de matización de los sucesos a
través de ese acompañamiento icó-
nico. Pero también en el caso de que
la imagen esté directamente tomada
de los acontecimientos que se relatan
o a los que se alude, puede incorporar
elementos de matización o de califi-
cación —comentarios estéticos— en
función de la codificación expresiva
(véase recuadro).

Relación texto-imagen

La vinculación de la imagen con el
acontecimiento al que se hace refe-
rencia en una información, analizada

C) Cartilla de racionamiento.
Los estrapedislas comienzan
a hacer su agosto (Madrid. 1940).

C) Imanación del asno bogar de
Anillo Social Batalla de Remete
(Madrid, 142)

C) Franco recibe el bamenje de ms

compañeros de la X11 promoción
de la Academia de Infantería en
el patio del Alairar (Toldo, 1943:

C) Solemne apertura de las Corta
Bruce. a la izquierda del presiden
de la Cinema, Esteban Bilbao,
recibe ei salado de loe preconice
(Madrid, 143).

(j  Franco lunar' Ii primen
Ferie del Campo (Madrid, 141).
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La codificación
fotográfica

A
L elaborar una representación visual, el creador pone en
movimiento determinados códigos, entendiendo éstos como

vías de relación entre el plano de la expresión y el plano del
contenido. Dentro de las imágenes fijas distinguimos la acción
de los siguientes códigos globales:

• EspaciaL—Determina la porción de espacio seleccionada
para su reflejo visual, así como el punto de vista elegido, plan-
teando la relación posicional del espectador con la representa-
ción y trasladándola al receptor final. Influye en la parcelación
del espacio (lo incluido y lo excluido), en la enfatización, la
proximidad, la lejanía, la introspección o el detalle. En las imá-
genes 3 y 10 se aprecian las funciones totalizante y restrictiva de
las respectivas tomas.

• Escenográfico.—Importancia del entorno físico natural o
artificial (decorado), del vestuario, del maquillaje y de la arma
nización ambiental que pueden presentarse o realzarse como
complemento de los sujetos de la representación. Tienen rele-
vancia especial en las ilustraciones 1, 3 y 4 (como conjuntos
escenográficos) o 2 y 6 (uniformes y vestuario).
• Gestual.—Función de la mímica activa y de las expresiones
facial y corporal, que quedan especialmente potenciadas por el
corte temporal que supone la representación (foto 6, por ejem-
plo). Destaca la importancia de su presencia en tratamientos de
simpatía, antipatía y crítica positiva o negativa hacia protago-
nistas de la actualidad. De especial trascendencia significativa
en el contraste niños/señoritas en la foto 2.
• Simbólica—Servidumbre significativa de la representación
respecto a algo distinto de lo que directamente representa.
Relación símbolos-personajes, relación simbólica entre elemen-
tos y tratamiento a personajes-símbolo. Las fotos 4 (saludo y
tribUto), 6 (relación Iglesia/Estado), 9 (palomas) o 3 (monu-
mento/altar) son bien elocuentes en este terreno, y la 5 podía
haber sido censurada, en su momento, si el censor hubiese
sospechado intenciones de relación simbólica.

• Luminico.—Influencia de la luz, la iluminación y el color en
el resultado final de la representación, como en el contraste
luz/oscuridad de la figura 7.

• Gráfica—Influencia que el uso de procedimientos y herra-
mientas de producción supone en la realidad 'cónica. Es mani-
fiesta la importancia que tiene la utilización de teleobjetivos o
de angulares en la apreciación que obtenemos de las propor-
ciones, distancias v relaciones entre los elementos fotografia-
dos. El teleobjetivo armoniza y cohesiona los elementos de la
foto 9, mientras en la 8 -aplasta» al hombre contra la pared de
su casa derruida.

• Relación.—Acción de los factores proximicos fisicos y sen-
soriales (sinestesias) y de la composición de la imagen. El círcu-
lo visual logrado en' la foto 4 o la relación de composición/
vinculación fisica de la 6 son bien elocuentes en este aspecto.

A A
COMUNIDAD ESCOLAR / 19 de abril de 1989

por las vías que acabamos de señalar,
no es ajena a la contextualización di-
recta que recibe a través de la palabra
escrita. Una lectura fotoperiodistica
completa nos llevará a preguntarnos
cómo se relacionan los pies de las
imágenes con ellas. Y distinguiremos
cinco modalidades nundamentales:

a ) Redundancia, en la que la pala-
bra repite la información icónica. con
intención o por dejadez; b) apoyo, de
manera que el texto ayuda a identifi-
car los elementos gráficos; c) simbio-
sis, que relaciona plenamente la ima-
gen con el contenido completo de la
información y la sitúa en el conjunto;
d) parasitismo, por el que el texto o la
imagen -cargan- su comentario (opi-
nión) sobre el acontecimiento presen-

tacto por n otro factor, y e) conflicto,
cuando la palabra discute o contra-
dice (con intención o por error) lo que
estamos entendiendo con la visión de
la imagen.

Los mismos tipos de relación pue-
den establecerse entre las fotografias
y los titulares, y entre ellas y los textos
totales de las noticias, para completar
la contextualización inmediata de la
imagen, a través de la cual obtendre-
mos la captación del sentido com-
pleto del mensaje gráfico en el con-
junto de la noticia de la que forma
parte.

Una exposición de fotogralia infor-
mativa nos presenta los documentos
en su estado más autónomo, sin so-
metimiento a la necesaria coordina-

ción con textos escritos. En el caso de
Efemérides, la presencia de la palabra
es fundamentalmente de apoyo a la
imagen, de ayuda al espectador en la
identificación de personas, lugares y
ocasiones. Pero podemos comprobar
diariamente que los usos que los pe-
riódicos hacen de la fotografia infor-
mativa van más allá de ese apoyo
identificativo, o sitúan las imágenes
en relación con informaciones a las
que solamente están indirectamente
vinculadas.

Desde el punto de vista del -len-
guaje fotoperiodístico-, la -lectura-
de la fotografía de prensa debe lle-
varse a cabo teniendo en cuenta su
interrelación con el texto, y su auto-
nomía expresiva de carácter icónico,

con arreglo a los cnterios de codifi-
cación fotográfica. Y esa actividad
puede realizarse con fotografias como
las de Efemérides o con cualesquiera
otras. E incluso puede completarse
con un juego sugerente: el de contex-
tualizar la información gráfica según
nuestro capricho o nuestra opinión,
convirtiéndonos en manipuladores
ocasionales. Comprobaremos enton-
ces la importancia de estas palabras
de Paul Hill: -Tu lectura de una foto-
grafía está normalmente gobernada
por lo que quieres ver en ella; en otras
palabras, tu "background" cultural y
formativo está ahí.-

• Profesor de km Faantad de Clamas de la
Informnaon de La Uouceraciad Complutense de
Madrid

Salo« llamen& mamo
de Jasona. besa la M'ama

de Sol 5viuFasmíl55 b

-Lrpmn Creas . Iley a Nadrid
IMadnd, test,.

Setemeaten menos
et las rarkbacets en Catalana

Barteboaa. 1%21

)(XV Ajos de Pu (lee

Frontil. tace(a. Justita Elosegni
protesta a lo •boazo.

ea merma de Frenen
(Sao Se5asnia,1911).
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Fernando Garrido*

Una práctica habitual en numerosos países

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La utilización del periódico en las escuelas es una labor ordinaria desde hace
muchos años en un elevado número de paises, si bien obedece a situaciones
diferentes a las advertidas en España. En este informe se hace un repaso de

distintas iniciativas.

Direcciones de interés

E

N las «declaraciones de princi-
pio» y los objetivos que fueron
formulando los editores de perió-

dicos y las autoridades educativas de
varios países cuando llegaron a algún
acuerdo para la utilización de la
prensa en la escuela, se encuentra el
denominador común de favorecer la
educación de los «ciudadanos». Hay
otras razones, que están perfecta-
mente reflejadas en el texto del acuer-
do suscrito en España en julio de 1985
entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la AEDE.

La situación en otros países pre-
senta algunas diferencias con lo que,
hasta el momento, viene sucediendo
en España, debido quizá a un par de
razones fundamentales: de un lado, la
existencia, desde hace varios años, de
asociaciones mixtas de editores de
periódicos, periodistas y maestros
—como sucedió en Francia o en Es-

tados Unidos—, creadas con el único
fin de promover la introducción de la
prensa en la escuela.

De otro, el respaldo conjunto de
los editores, a través de sus propias
asociaciones, con la puesta en marcha
de plane generales que cada perió-
dico concreta año tras año. Y esto,
desde hace más de cuatro lustros.

Dinamarca, en la vanguardia

La situación de las escuelas danesas
es, en este sentido. privilegiada. La

reforma de la enseñanza primaria de
1960 hace una referencia expresa a la
utilización de la prensa en la escuela,
y el Ministerio de Educación viene
dictando desde 1972 numerosas ins-
trucciones con el objeto de precisar
un modelo que consiste en que cada
clase de veinte alumnos recibe cinco
suscripciones a seis periódicos dife-
rentes.

En 1975, los centros escolares reci-
bían los periódicos con un 25 por 100
de descuento y abonaban tan sólo la
mitad de su precio, ya que el otro 50
por 100 era abonado por las autori-
dades locales. Los editores y el Minis-
terio editaron varias monograftas, que
se distribuyeron de manera gratuita
en todas las escuelas y de las que se
hicieron tiradas de más de 200.000
ejemplares.

En Soecia, los principales periódi-
cos cuentan con un departamento o
un instructor pedagógico, encargado
de atender a los profesores y a los
centros escolares que utilizan la pren-
sa. La or:anización Periódicos en la
Educación, creada en 1963, organiza
cursos, edita guías para los profeso-
res, así como diversos materiales que
se distribuyen gratuitamente en las
escuelas.

El 80 por 100 de los periódicos en
Holanda dedica una página semanal a
los escolares, y alguno de ellos man-
tiene una página diaria. En este país
se ha puesto también en práctica una
interesante experiencia. Durante dos
semanas del curso, todos los periódi-
cos envían a la escuela ejemplares
gratuitos, a fin de reforzar y generali-
zar el trabajo que habitualmente se
desarrolla en cada centro escolar con
las suscripciones recibidas a diario.

Siete diarios

En Canadá, la Asociación de Pe-
riódicos de Quebec agrupa a los siete
diarios que se publican en la región, y
desde comienzos de los ochenta viene
desarrollando el programa El Perió-
dico en la Educación. Cada perió-
dico miembro cuenta con una per-
sona responsable del programa, un
periodista que recibe todo el material
que elabora y publica la Asociación y
que se encarga de hacerlo llegar a los
profesores de su área, además de pro-
ducir material propio con destino a
sus clientes.

En Bélgica, las autoridades educa-
tivas parecen más preocupadas por
proyectos de formación del profeso-
rado y reajustes en los programas, de
ahí los numerosos cursos y semina-
rios y, en ocasiones, material didác-
tico. El mayor peso lo llevan, gene-
ralmente, los editores. A la volumi-
nosa edición de los periódicos de cada
día se suelen agregar suplementos
especiales para la escuela, paginas
realizadas por niños y por jóvenes o
documentos específicos sobre cómo
se elabora un periódico o cómo utili-
zarlo.

socioeducativos. Para el titular minis-
terial, Edgard Faure, el periódico
debería convertirse en una parte del
libro escolar.

En pocos años surgieron en Fran-
cia diversas asociaciones con el fin de
animar la utilización de la prensa en
la escuela. Un salto cualitativo se
produjo con la creación del Centro
Nacional de Relaciones entre la En-
señanza y los Medios de Comunica-
ción (CLEMI).

El CLEMI funciona en París desde
1983, informa Evelyne Bevort, res-
ponsable de su Sector Internacional.
El Ministerio de Educación Nacional
lo creó para permitir al cuerpo do-
cente y a los alumnos analizar los
mensajes de información de los me-
dios e integrarlos en el funciona-
miento de la escuela.

Esta misión tiene como finalidad
formar a individuos conscientes del
mundo que les rodea, de la pluralidad
de las opiniones y de los puntos de
vista, y capaces de forjar su propio
juicio. En reumen, se trata de formar
ciudadanos activos, con sentido crí-
tico.

Con este fin, el CLEMI, que em-
plea 20 personas, intentó primero es-
tablecer una «red de profesores» por
todo el país, que fue creada a partir
de cursillos de cuatro semanas, ofre-
ciéndole los conocimientos básicos
sobre los sistemas de información
regionales y nacionales, sobre las uti-
lizaciones pedagógicas de los medios
y sobre la producción de información
en el ambiente escolar (periódicos es-
colares, radios de centros, vídeos,
periódicos telemáticos...). A su vez,
en sus regiones los profesores organi-
zan formaciones, actividades...

Hoy en día se considera que más de
seis mil profesores, documentalistas,
responsables de centros o inspectores
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e han interesado por estas activi-
dades.

Una característica del CLEM1 es la
colaboración sistemática con los me-
dios de comunicación, a través de
intervenciones de periodistas en los
cursos de formación, cursillos en em-
presas relacionadas con la prensa,
emparejamientos entre escuelas y em-
presas periodísticas. Todo ello, en un
enfoque sistemáticamente pluralista.

Otra, la ayuda al conocimiento de
la información por medio de gestio-
nes de producción.

El centro funciona desde hace seis
años. la primera fase de instauración
de la red se ha realizado ya. El centro
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En esta línea, está preví
en los próximos meses un ce
colaboración con el Prograr
Escuela de España.

Alemania

Es inconcebible en la Rep
deral Alemana una ense
margen del uso y conocimil
prensa. El profesor en la R
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En Suecia, los principales diarios

cuentan con un departamento

pedagógico para atender a los

profesores que trabajan con prensa

El uso del periódico

como instrumento educativo

es una actividad normal en

la República Federal de Alemania

Francia

La legislación educativa de Francia
no permitió la utilización del perió-
dico en las escuelas hasta finales de
1969. Los sucesos de mayo obligaron
a salir a la escuela de su «gueto» y
al ministro de Educación a firmar
el mes de diciembre una circular
autorizando el acceso de los periódi-
cos a los Institutos y a los bogares	 	

30



ee Mana a•aa• eammarama. nm 	 panana • can

=e.m. re Mantre a • ame er, ,re me Ice pYft
fe ama mame tra Mirar. In V» an• orla ar a. amm,fflma.

Te Mueca mn• Ore ax.r gr.. In manee IN 4444 cd ~os M.o
ara *Arma Ihe 'n•Ono, a., leen? ~re *ame ame Non,

1 Ano nn••n•n•n, aammaeprnarp AMI °ay. wat» r• numn lects
an smo Ibet. o/ te are *o

2 Soma n	 Mar. USA TOC,Ar cm. Imn Mana, urea°
ala ama ame enea Imaz

Ti a( Me* 	

ymaa, 	

«te, 	

Fans tune in
VCR. tune
out thesters

zar-
ter-e-7zz

:12,21"

"le"r11=7.

14 SA.114C./ELMME4T•RY
	

EZ)11.15X

USActhrity Sheet 2 Ibas 	

THE INVERTED PYFIAPAID

de ir actividades proinestas ea his pis pan problores Asia par USA TODAY. I LA

HAN
e TORSclonelep look <st US.9 TODAYund ita educatima program CLASSLEVE

I	 N	 F	 OR	 M
	

E VII
COMUNIDAD ESCOLAR / 19 de abril de 1989

s	 Hauptschule und Gymnasium usa
con normalidad el periódico como

s	 medio enriquecedor o ampliador del
currículum. Entra en su planificación
habitual, informa Dclaaciano Bario-

r	 lomé.
En las Facultades de Pedagogía de

cada Land, que es soberano y tiene
plenas competencias en materia de
educación, hay asignaturas obligato-
rias y especialidades en educación con
los «mass media». El profesor recibe
ya en la Universidad formación sobre
los medios de comunicación social.

La recepción diaria de algún perió-
dico en cada familia es una practica
casi generalizada, así como la compra
de semanarios de información gene-
ral. El 85 por 100 de los periódicos en
Alemania se distribuye por suscrip-
ción y el índice de lectura de prensa

▪ es muy alto.
La Asociación de Editores de Dia-

rios, con sede en Bonn, sigue con
mucha atención y mediante un depar-
tamento específico las relaciones con
las instituciones docentes y con la
Administración. Ellos son los prime-
ros interesados en que el periódico
entre en los programas y en la praxis
docente. Cualquier deseo de un cen-
tro de una ciudad, Kreis o Land en
orden a recibir periódicos del día o
atrasados es secundado. El propio
editor pone a disposición del centro
cuantos ejemplares precise.

Los periódicos diarios son, por lo
general, serios, y se entienden a sí
mismos como elementos culturales.
No es que pretendan ser didactas,
pero tampoco presumen de no serio.
Disponen de una importante docu-
mentaaón, que los convierte en pe-
riodismo científico, de investigación.
Et decir, hay una buena prensa dia-
ria. En las Redacciones hay mochos

• Pedagogos como asesores.

Existe una sociedad, la Gessels-
citan für Medienpidagogik, que or-
ganiza encuentros entre didactas de
las Universidades e investigadores de
la comunicación para profundizar en
el diálogo y mutuo conocimiento.
Asimismo, se publican muchos libros
sobre pedagogía con y de los medios
de comunicación.

Parece evidente, pues, que en la
República Federal de Alemania no
haya que luchar ni inventar progra-
mas especiales para que en la docen-
cia se trabaje con la prensa. Es un
hecho consolidado. El diálogo entre
los diversos sectores implicados es
fluido.

Argentina

El programa sobre prensa en la en-
señanza recibe en Argentina la deno-
minación de El Periódico en la Es-
cuela, y nació en 1986 en la ciudad de
Buenos Aires de la mano de la Secre-
taría de Educación Municipal. Esta
iniciativa alcanza en la actualidad a
los grados 6.° y 7.° de las escuelas
primarias públicas de la capital fede-
ral, informa J. Saz.

El Periódico en la Escuela se es-
tructura a partir de un convenio re-
novado cada año entre los editores
periodísticos, la sociedad distribui-
dora de diarios y la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de
Buenos Aires. Las empresas editoras
que participan en este programa son
seis. Una vera la semana y de manera
rotatoria ponen a disposición de cada
alumno un periódico procedente de
devolución. Los ejemplares distribui-
dos entre los colegios de la Municipa-
lidad de Buenos Aires son semanal-
mente cerca de quince mil.

El alumno se familiariza así con to-
dos los periódicos, y el maestro, por
su parte, utiliza todos los títulos. Al
trabajar con el periódico correspon-
diente a la edición de dos días atrás, el
docente puede preparar el contenido
de las clases con un mayor deteni-
miento que si lo hiciera con el del día.

El gran apoyo encontrado por El
Periódico en la Escuela dentro del
sector empresarial se pone de mani-
fiesto también, según Roxana Mor-
duchowicz, directora del programa,
en la edición de una guía de activida-
des dirigida a los profesores y sufra-
gada por los propios periódicos.

Dada la naturaleza descentralizada
del sistema político argentino, el pro-
grama se realiza en el resto del país
junto a la Asociación de Diarios del
Interior de la República Argentina
(ADIRA), cuyos integrantes son pe-
riódicos regionales y locales. Asi-
mismo, en colaboración con los edi-
tores, se organizan cursos y jornadas
de estudio, a los que asisten profeso-
res becados por los propios diarios.
Además, el periódico tiene a su cargo
la impresión de una carpeta con
material de trabajo.

Algunos rotativos elaboran, ade-
más, sus propias guias de utilización
del periódico en las escuelas, como es
el caso de Ruin, para el que «saber
leer el diario es saber vivir en el
mundo-.

Por otra parte, Colombia, Panamá
y Costa Rica estudian actualmente la
posibilidad de desarrollar programas
de utilización del periódico en los co-
legios, tras la celebración de la con-
sulta técnica que sobre prensa-escuela
tuvo lugar en Bogotá (Colombia) en-
tre el 6 y el 9 del pasado mes de marzo,
bajo el auspicio de la Organización de
Estados Iberoamericanos (0E4

• Coxelmer del programa La Precia ce la
bada, credo por Scoeclad Padres y Mea-
trua, de LA Conde_

Enlutado Paciente 

E

N Estados Unidos todos los grandes periódicos disponen de
un departamento de Educación que es el que coordina el plan
de actividades relacionadas con las escuelas. Los periódicos

locales también dedican una gran atención al mundo escolar,
facilitando ejemplares con descuentos del 50 por 100, que son
sufragados por las autoridades locales o por pequeñas empresas
comerciales.

Por otra parte, la Asociación de Editores de Periódicos Ameri-
canos (ANPA Foundation) es una organización que tiene como
objetivo promocionar la prensa en los Estados Unidos. Se trata
de una fundación de carácter público sostenida por empresas
periodísticas y otras fundaciones privadas.

ANPA Foundation organiza programas que persiguen tres
objetivos fundamentales: La formación permanente de los perio-
distas, el fortalecimiento del conocimiento público de la libertad
de prensa y la promoción de nuevos lectores de periódicos. Para
ello, se publican diversos materiales educativos y se organizan
frecuentemente seminarios y conferencias sobre periodismo y
uso de los periódicos en las escuelas.

El programa Newspaper in Education (NIE) es seguido en la
actualidad por mis de 800 periódicos y millares de escuelas en
todo el país. El programa facilita un servicio de asesoramiento y
distribuye diversas publicaciones para mejorar el método de uti-
lización de los periódicos como instrumento de aprendizaje. Una
de las actividades más esperada es la celebración de la Conferen-
cia anual. Este año se celebra la Conferencia número 18 en
Dallas, TCUS, del 10 al 12 de mayo.

«Usa Today»

El periódico norteamericano «Usa Today», que tiene en la
actualidad mis de cinco millones de lectores en todo el mundo y
es el periódico número 1 por su difusión en Estados Unidos,
lanzó en 1986 un programa para las escuelas que recibe el nom-
bre de «Classline».

El programa surgió como respuesta al interés de muchos pro-
fesores en usar el periódico en clase, como un instrumento de
aprendizaje flexible y eficaz, utilizando el «mundo real» como
texto básico para estudiar y comprender la realidad. Para Tho-
mas Curley, presidente de la compañia, «el Programa Classline
es el proyecto más ambicioso que ha emprendido "Usa Today"
desde la fundación del periódico».

La acogida por parte de la escuela ha sido muy favorable, y ya
en 1986 arca de 20.000 profesores lo seguían regularmente en
sus daza. «Usa Today» cuenta con un departamento de Educa-

ción, que es el responsable de la elaboración y seguimiento de
este Programa y de la producción, asimismo, de otros recursos
para la escuela, como suplementos, etcétera.

Junto a los periódicos que cada clase recibe, con una bonifica-
ción del 50 por 100, se encuentran materiales de apoyo, distri-
buidos gratuitamente. Entre estos materiales figuran unas guías
para el profesor, que explican las habilidades y conceptos que se
desarrollan en cada una de las lecciones específicas; una colec-
ción de «actividades» que constituye una secuencia de objetivos
de aprendizaje; un «banco de ideas» en el que se facilitan suge-
rencias adicionales para actividades en clase realizadas con el
propio periódico, y un planning para que el profesor refleje sus
propias estrategias de enseñanza, que puede compartir con los
servicios curriculares de Classline.

Una actividad propuesta en una de las guías se refiere al cono-
cimiento de una noticia, dentro de la clase de Lengua. El alumno
debe aprender a identificar las seis preguntas básicas de una
noticia, así como las partes en que se divide, a desarrollar la
pirámide invertida, a usar el texto de un párrafo para conseguir
una comunicación o a localizar determinada información en el
periódico. Para desarrollar estos ejercicios, los alumnos disponen
de ejemplares del periódico y de las hojas de trabajo.

También los pequeños periódicos están llevando a cabo pro-
gramas en el ámbito de NIE gracias a la aportación y apoyo de
empresas privadas. Cecil Smith, coordinador del programa de
«prensa en la educación» del periódico de Lawton, Oklahoma,
fue uno de los primeros en acudir a las empresas privadas de la
zona pidiéndoles que financiasen la compra de 30 periódicos
para utilizarlos en una clase un día concreto a la semana.

El programa tuvo tanto éxito entre los empresarios que, en
poco tiempo, consiguió 80 patrocinadores y, desde entonces, el
programa no ha dejado de crecer, y se entendida escuelas próxi-
mas. Después de un año de trabajo, 246 clases del área de difu-
sión de Lawton recibían ejemplares obsequiados por otras tan-
tas pequeñas empresas.

Esta forma de ayuda resulto «mucho más simple de lo que
parece » , afirma Cecil Smith. «Por acuerdo con los editores de los
periódicos, los ejemplares cuestan el 50 por 100 y, por lo tanto,
cada "sponsor" precisa tan sólo cien dólares para financiar una
clase durante todo un año, y esto representa un costo muy bajo y
es un excelente medio de relaciones públicas«.

El periódico de Lawton publica en sus páginas el nombre de
las firmas colaboradoras y proporciona al mismo tiempo un cer-
tificado enmarcado para que las empresas puedan exhibirlo en
sus locales. Esta sencilla idea se ha extendido ya a todo lo largo y
ancho de los Estados Unidos.

Cientos de periódicos promueven
actividades escolares en ELUI:
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La prensa en la escuela tiene una creciente aplicación
en los centros educativos de las distintas Comunida-
des Autónomas españolas, que favorecen el uso del
periódico como auxiliar pedagógico. En este informe
se hace un repaso a la situación actual en Comuni-
dades como Aragón, Andalucía, Valencia, Murcia y
Asturias. Las actividades sobre Prensa-Escuela se
multiplican, algún Gobierno autónomo ha firmado
convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia
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(MEC) para desarrollar programas específicos y
otros han instituido diversas vías de colaboración
con entidades de diferente naturaleza para favorecer
la llegada masiva de periódicos a las aulas. Como re-
sultado de estos acuerdos, y sobre todo del plan de
orientación desarrollado desde la Subdirección Gene-
ral de Formación del Profesorado, la utilización de
los periódicos en el aula empieza a ser una actividad
habitual en muchos centros educativos de España.

yill OR	 ME

Amplia participación de profesores y
alumnos en experiencias de Prensa-Escuela

Aragón
Pilar Baselga. Zaragoza

La utilización de la prensa diaria en
la aulas aragonesas es anterior al na-
cimiento del programa Prensa-Escue-
la del MEC. Y esto, porque tanto la
Escuela de Verano como otros colec-
tivos alrededor de la escuela rural
trabajaron y divulgaron las técnicas
más adecuadas para esta utilización.
Prueba de ello son las múltiples expe-
riencias que, año tras año desde 1982,
se presentaron a las Muestras Nacio-
nales de Experiencias en las Aulas,
convocadas por el ICE de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Tampoco es ajeno a este interés el 5
hecho de que los dos periódicos de
ámbito regional —cifra recientemente
aumentada— cuentan con un suple-
mento semanal dedicado a la educa- g
ción, que se ha ido haciendo eco del
trabajo en los colegios v centros de
Enseñanzas Medias, difundiéndolo y
apoyando las iniciativas más crea-
tivas.

Estos dos suplementos, «Cuaderno
de Educación», de El Día de Aragón,
y «Heraldo Escolar», de Heraldo de
Aragón —aunque desde planteamien-
tos diversos—, informan, sugieren ac-
tividades y han mantenido una estre-
cha colaboración con el programa
Prensa-Escuela desde su aparición,
hace más de tres años.

A esto hay que añadir que «Heral-
do Escolar», gracias a un convenio
con la Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada (CAL), se reparte gratuitamente
todos los miércoles a los centros esco-
lares no universitarios aragoneses,
alcanzando en la actualidad los diez
mil ejemplares.

Son numerosas las iniciativas que
a lo largo de nuestra geografia se des-
arrollan auspiciadas por el programa,
pero quizá la más vistosa haya sido la
alta participación de nuestros profe-
sores y profesoras en el Concurso Na-
cional que viene celebrándose.

Así, de los diez premios fallados en
el curso 1986-87, tres quedaron en
Aragón, y el pasado año fueron cua-
tro de doce premios, estando entre
ellos el primero y uno de los dos ter-
ceros.

Durante el presente curso, primero
en el que existen responsables de esta
área en los Centros de Profesores
—en Zaragoza 1, Ejea de los Caballe-

ros y Huesca—, se han llevado a cabo
cursos e intercambios de experiencias
que han traspuesto los límites de estos
CEPs, extendiéndose lentamente a
otras comarcas de nuestra extensa re-
gión, como las de La Almunia o Utri-
llas.

Así seguimos, intentando subir al
«carro» de los medios de comuncia-
ción a aquellos de entre nosotros que
o no están muy convencidos o care-
cen de la expriencia o los recursos ne-
cesarios para atreverse con ellos.

Andalucía
José Bejarano. Sevilla 

Andalucía carece de programa pro-
pio de Prensa-Escuela, a pesar de
contar con competencias plenas en
Educación. Esto hace que no haya un
seguimiento directo del uso de los
periódicos en los colegios andaluces,
aunque fuentes de la Consejería de
Educación cifran en 4.000 el número
de centros que reciben la prensa gra-
cias al programa del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC).

El programa Prensa-Escuela se des-
arrolla en Andalucía mediante la
firma de nueve convenios con otras
tantas entidades y empresas editoras,
que posibilita que un millón trescien-
tos mil alumnos de Primer y Segundo
Ciclo de EGB se beneficien de este
programa, según cifras de la Junta de

Andalucía. Seis Cajas de Ahorro y
un Banco financian las suscripciones
a los doce periódicos que son distri-
buidos entre los centros que lo soli-
citan.

En los últimos tres años, Andalucía
ha sido escenario de varios encuen-
tros Prensa-Escuela, un congreso an-
daluz y numerosos talleres. Además,
en la convocatoria de proyectos de
innovación educativa de este año han
sido aprobados unos setenta de los
ochenta que se presentaron como ex-
periencias de utilización de medios de
comunicación en la escuela.

Según los responsables de la re-
forma en Andalucía, el interés por la
utilización del periódico en clase es
muy grande, pero la Administración
autónoma ha considerado siempre
que era mejor encauzar las iniciativas
sobre este tema dentro de otros pro-
gramas. Los Centros de Profesores
están siendo en la práctica los dina-
mizadores del programa Prensa-Es-
cuela del Ministerio, así como los
motores de casi todas las actividades
de formación organizadas.

En los últimos tres años se han des-
arrollado en Andalucía un 1 Con-
greso Andaluz de Prensa y Educa-
ción, varios encuentros provinciales y
numerosos talleres. El I Congreso
Andaluz de Prensa y Educación, que
no tuvo continuidad a pesar de su
éxito, se celebró en Benalmádena
(Málaga), los días 24 al 26 de abril

de 1986. Hay que destacar, asimismo,
los dos encuentros organizados en
Olula del Río (Almería) sobre la utili-
zación de periódicos en la escuela
rural.

Las actividades más recientes tuvie-
ron por escenario las provincias de
Huelva y Córdoba, ambas durante el
mes de marzo. Del primero de estos
encuentros se da cuenta en la pági-
na XI de este suplemento. Otro taller
celebrado sobre el mismo tema tuvo
lugar durante quince días en las ins-
talaciones del diario Córdoba. Vein-
tiséis profesores participaron en el
curso realizado entre el 3 y el 18 de
marzo, organizado por este periódico
y la Delegación de Educación. El
curso incluía prácticas por las maña-
nas y concluyó con la elaboración de
un suplemento especial de educación,
que fue publicado por el periódico.

Comunidad

Valenciana
Rafael Miralles. Valencia

La Comunidad Valenciana tiene
competencias en materia educativa.
Sin embargo, el programa Prensa-
Escuela del MEC y los cursos que ha
organizado cuentan con la participa-
ción regular de algún docente valen-
ciano.

El Centro de Profesores de Alcoi
coordina un programa propio, La
Premsa a l'Escola. En este CEP, dos
años de trabajo han aglutinado a los
más de cuarenta profesores de doce
centros de la comarca, con casi dos
mil alumnos implicados. El objetivo
de este programa es, según su coordi-
nador, «fomentar el uso interdiscipli-
nar y crítico de los periódicos en
clase», ampliando paulatinamente la
atención hacia los otros medios in-
formativos.

Marc Adell, de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, mani-
fiesta en relación con el tema que
«hay en marcha un conjunto de ini-
ciativas muy singulares, y queremos
abrir un período de reflexión para
valorar lo que se ha realizado». Por
su parte, la revista Papers —editada
por la propia Consellería— publica
mensualmente una serie de experien-
cias de profesionales valencianos de
distintos niveles educativos y pre-
tende ofrecer al profesorado propues-
tas novedosas que puedan integrarse
en el trabajo escolar.

Distintos periódicos valencianos
han establecido líneas de actuación
para fomentar la lectura de la prensa.
Así, La Hoja del Lunes, de Valencia, y
Mediterráneo, de Castellón, publican
regularmente suplementos especiales.
Este último, con el título de «Cultura
i Aula», llega todas las semanas a los

La utilización
del periódico

en la enseñanza
despierta

un creciente interés
entre les docentes.
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centros educativos merced a un acuer-
do con la Conselleria.

Información, de Alicante, es uno de
los diarios más veteranos en estas ini-
ciativas. El suplemento «La Tiza»
sale desde hace seis años. Victoria
Matesanz, una de sus responsables,
comenta que «con la intención de co-
nectar con la filosofia del programa
Prensa-Escuela, se pretende que los
alumnos comprendan y miren el pe-
riódico como un medio educativo
más».

La Administración valenciana pre-
tende. según Marc Adell, fomentar el
trabajo escolar con la prensa diaria,
incentivando la creación de periódi-
cos escolares y prestar también aten-
ción a la prensa oral: la radio. Igual-
mente, asegura, «la Conselleria quiere
organizar próximamente unas jorna-
das de estudio e intercambio de expe-
riencias sobre Prensa-Escuela dirigi-
das a los docentes valencianos y que
podrían partir muy bien de la expe-
riencia pionera emprendida en el CEP
de Alcoi».

Murcia
Juan Miguel Margalef. Murcia

La Región de Murcia ha estado
presente desde su creación en el pro-
grama Prensa-Escuela y ha sido una
de las primeras Comunidades Autó-
nomas firmantes de acuerdos especí-
ficos con el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC).

Desde 1985 se ha venido desarro-
llando una labor continua que, a tea-

ves de una serie de proyectos y de ini-
ciativas, personales e institucionales,
están dotando al programa de una
estructura sólida y estable.

El mencionado acuerdo, firmado
por la Comunidad Autónoma de Mur-
cia y el MEC en 1987, ha configu-
rado un organismo coordinador, es-
pecífico para el programa Prensa-
Escuela, integrado en la estructura de
la Dirección Regional de Educación
y cuyo responsable es designado por
el Ministerio de Educación.

Desde este organismo se han reali-
zado inversiones que han permitido
subvencionar el envío de ejemplares
de periódicos a los centros docentes,
se han firmado acuerdos con los
periódicos regionales que han posibi-
litado la colaboración de periodistas
en actividades del programa y la crea-
ción de páginas dedicadas al mundo
de la educación.

Otro de los objetivos prioritarios
del programa Prensa-Escuela en Mur-
cia es la dotación de los instrumentos
necesarios para la elaboración y re-
producción de los periódicos escola-
res. Estos periódicos escolares, ade-
más de ser experiencias interesantes
por sí mismos, son expresión de un
interés por la prensa que, convenien-
temente orientado y desarrollado di-
dácticamente, forma a profesores y
alumnos en la explotación didáctica
de la prensa.

Con este fin se ha subvencionado la
compra e instalación en los Centros
de Profesores de la región de cinco
equipos de offset Risograph y de un
equipo de autoedición, este último en
el Centro de Profesores de Cartagena.

Simultáneamente, los periódicos

regionales La Opinión y La Verdad
han promovido la creación de pági-
nas de educación. Concretamente, el
diario La Opinión elabora unas fichas
didácticas los miércoles y envía gra-
tuitamente 20 ejemplares a 300 cen-
tros de la región.

El aprovechamiento de todos estos
apoyos se realiza en los CEPs, desde
donde se está distribuyendo material
didáctico y organizando grupos de
trabajo para completar la formación
del profesorado o para promover
nuevas experiencias.

Asturias
José Luis García. Avilés

El programa de Educación y Me-
dios de Comunicación Social (Prensa-
Escuela) en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias viene des-
arrollando en el presente curso esco-
lar 1988-89 una serie de actividades
por toda la región, a partir del diseño
y coordinación previsto y verificado
por sus responables en los Centros
de Profesores (CEPs) de Avilés, Gi-
jón y Oviedo.

Se han celebrado o están en des-
arrollo cursos generales introducto-
rios en Gijón, Villaviciosa, Cangas de
Narcea y Oviedo, y están pendientes
de realización en Langreo y Vegadeo.
Otras actividades son los cursos de
introducción-profundización en Avi-
lés (Ciclo Medio Interdisciplinar) y
Oviedo (Adultos), y seminarios-gru-
pos de trabajo en Gijón (Interdisci-
plinar Ciclo Medio Superior) y Ovie-

do (Ciclo Medio Interceps y Ciclo
Superior).

Un curso que está próximo a co-
menzar en Avilés es el taller de elabo-
ración y edición de periódicos escola-
res con ordenador, y hay varios
previsibles a partir del curso 1989-90
sobre motivación-apoyo a la consti-
tución de grupos de profundización y
experimentación por centros, de los
cuales está prácticamente constituido
uno ya en Candás. Asimismo, se en-
cuentra en fase de diseño la realiza-
ción de unas jornadas a nivel provin-
cial —Interceps—, a celebrar en el
primer trimestre del curso 1989-90.

Por otra parte, se han publicado
artículos de carácter divulgativo en la
revista CEPs-Asturias y se ha parti-
cipado en cursos de «Actualización
científico-didáctica de lengua» (Gi-
jón), «Escuela-taller» (Valdediós),
« Imagen y publicidad para Preescolar
y Sociales» (Avilés), etc., encontrán-
dose pendiente la participación en
sesiones de cursos en León y Bena-
vente.

Los responsables del programa han
venido manteniendo reuniones de
coordinación tanto a nivel de cada
CEP como otros responsables de área
o ciclo (RAC), como entre sí, ani-
mando cuantas iniciativas pudiesen
contribuir a la puesta en funciona-
miento y dinamización de actividades
de incorporación de mass media a las
aulas, y facilitando el conocimiento
por el profesorado de los recursos
y posibilidades correspondientes al
programa Prensa-Escuela, fruto del
convenio entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC) y la Asocia-
ción de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE).

Ix
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Viaje al interior
de un periódico

ESTAS
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

El pasado mes de marzo se abordó, por primera vez,
esta sección de CUADERNOS PRENSA-ESCUELA,
destinada a ofrecer ideas, recursos y sugerencias de tra-
bajo para que la utilización de la prensa escrita en la
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clase sea más asequible. Si se comenzó publicando unas
breves orientaciones para participar en los premios
Prensa-Escuela, ahora se da un repaso al periódico de
cada día, ese entrañable desconocido.

T

ODO el mundo conoce «su» pe-
riódico al primer golpe de vista.
Tiene un diseño especial y una

estética inconfundible, conocemos su
tamaño, su tipografía, el número, ta-
maño y disposición aproximada de
sus fotos y gráficos..., hasta el color y
tacto de su papel... Todo ello consti-
tuye la «impresión general» que un
periódico da de sí mismo.

Cuando un adulto mira un perió-
dico piensa o imagina, además, otra
serie de cosas basándose en su expe-
riencia personal, su ideología, su
forma de vida. Ahora se trata de que
los alumnos y alumnas observen lo
que realmente se ve. Es un primer
acercamiento a la prensa, casi un
ejercicio de observación empírica.
Los chicos y chicas deben manipular
el material a su antojo, sin forzar
conclusiones apresuradas sobre lo
que están viendo.

Para realizar todas las actividades
que se proponen sólo es necesario
contar con diferentes periódicos, en
número mayor cuanto mayor sea el
nivel de los alumnos. Si se quieren
realizar todas hay que incluir diarios
de diferentes ámbitos —regionales,
locales, nacionales, deportivos, eco-
nómicos...— y, a ser posible, alguno
cuya portada lleve color o se realice
en huecograbado.

Esto no tiene ninguna dificultad,
simplemente solicitando a los alum-
nos que traigan periódicos a clase
puede solucionarse, pero a más largo
plazo de tiempo se puede plantear
otra solución: tener una completa
hemeroteca de «todos» los periódicos
que se editan en nuestro país. Para
ello se puede solicitar en el CEP —al
responsable del área de Prensa-Me-
dios de Comunicación— una lista de
los periódicos que colaboran en el
programa Prensa-Escuela del MEC.

El nombre

Lo primero que los alumnos «ve-
rán» del periódico que tengan delante
será, sin duda, su nombre. Los nom-
bres de los diarios son, casi siempre,
reflejo del ámbito en el que se inscri-
ben o al que hacen referencia, ya sea
este regional, local, deportivo o pro-
fesional. Estas referencias se mantie-
nen, a pesar de la evolución-moderni-
zación en los nombres y su progresivo
acortamiento. Se trabajará con ellos.

• Averiguar el mayor número posi-
ble de «nombres » de periódicos. Los
que se tienen en clase, preguntando
en casa, en el quiosco... Buscar tam-
bién nombres de periódicos que ha-

yan desaparecido e intentar recabar
alguna información sobre ellos.

@Deducir del nombre de los diarios
si éstos son de información regional
o nacional, deportiva o económica
—hay que fijarse en la lengua en que
está escrito el nombre y en lo que éste
proclama—. ¿Cuántos quedan sin cla-
sificar?

• Ahora se buscan los periódicos
más antiguos y los más modernos.
Hay que fijarse en las palabras, pero
también en la tipografia en la que
están escritas. Construir en clase, por
equipos, consejos fundadores de pe-
riódicos de distintos ámbitos y darles
nombre —no hay que repetirse ni
plagiar de la competencia.

• El nombre del periódico suele si-
tuarse en la cabecera de la primera
página, que ocupa mucho más espa-
cio que las del interior del periódico.
¿Qué porcentaje de la portada ocupa
cada cabecera? En nuestro país, la
mayoría de las cabeceras ocupan la
totalidad de las columnas, son «a
toda plana», pero siempre se pueden
encontrar excepcione.

• El espacio ocupado por el nombre
incluye además otros datos de interés,
a éstos —y a veces al conjunto de
ellos y el nombre— se le llama man-
cheta. Abrir una ficha para cada pe-
riódico y «vaciar» en ella sus datos
más importantes. ¿Qué es un télex,
depósito legal, apartado de Correos,
la 0.1D? Algunos periódicos incluyen
el número del ejemplar y, en números
romanos, los años que tiene. A seis
ejemplares por semana, calcular, apro-
ximadamente, su antigüedad o averi-
guar la fecha de fundación. La com-
plejidad de los nuevos medios hace
que los datos sobre la Redacción y la
empresa continúen en otra página del
periódico, la segunda, la contrapor-
tada o el interior —en la página dedi-
cada a los editoriales—. Se buscará el
resto de los datos allí.

Tamaño y peso

• Si se insiste en clase para que los
chicos y chicas —antes de leer las
noticias— hablen de la peculiaridad
de cada diario, se fijarán en sus diver-
sos tamaños. Desde el Diario de Cádiz
a ABC existe una amplia panoplia de
tallas de los medios, a pesar de la am-
plia difusión de los «tabloides», el
tamaño de El País.

• La otra «cara» del tamaño de un
diario la da su paginación. Si los dia-
rios de que se disponen son del mis-
mo día, ésta puede compararse. Hay
que fijarse en si se edita en uno o
varios cuadernillos. ¿El periódico sale
a la calle siempre con el mismo nú-
mero de páginas? Una ficha de segui-
miento dará, seguramente, dos picos
semanales y el domingo como día
colmen. Intentar que la clase elabore
una explicación para esta dinámica,
relacionándola primero con el núme-
ro de lectores de cada día de la se-
mana, los contenidos del periódico y
la ocupación de publicidad cada día.

• El periódico también pesa, y cada
día tiene una masa distinta. En una
semana normal, ¿cuál es la mayor di-
ferencia en su peso? Si un repartidor
lleva una media de 150 suscripciones
diarias, ¿qué día trabaja más? ¿Cuán-
tos kilos transporta en esa semana?

• Si el periódico con el que se está
trabajando edita una media diaria de
60.000 ejemplares (se puede buscar la
cifra real, según la OJO, del pasado
año 1988 en cualquier anuario), ¿cuán-
tos kilos de papel necesita al año?
—Utilizar la media en gramos de la
semana que se ha observado, como
tipo.

Y además

A simple vista, los chicos y chicas
se fijan en la utilización del color, el
número de columnas, las fotos y el
gran número de líneas de distintos
grosores que encuentran a su paso. Si
se detienen a leer sobre la marcha,
también hablan del sumario, de las
distintas secciones y del suplemento
que el diario incluye. Es muy dificil
que acaben hablando de la tipografia,
el papel y del diseño u orden interno
de composición de las páginas.

• La utilización del color en una
publicación diaria es una técnica rela-
tivamente novedosa y complicada,
además de una opción estética que no
todos los medios asumen. Discutir en
clase sobre la conveniencia o no de
usar color en la prensa diaria. En los
periódicos en color, buscar las pági-
nas así editadas. ¿Responden a algún

esquema fijo? ¿Por qué? Hacer refle-
xionar a los alumnos sobre el hecho
de que una página en color es más
costosa y requiere mayor tiempo de
impresión —estas páginas siguen un
recorrido mayor por los cilindros de
las rotativas—. Si ellos pudieran
decidir, ¿dónde pondrían el color?
Colorear las fotos y cambiar los titu-
lares es un divertido trabajo en clase.

• Según sus dimensiones y su diseño,
cada diario se imprime a un número
determinado de noticias. Se entiende
por columnas cada una de las partes
en que se divide verticalmente el
periódico con la intención de hacer
más fácil su lectura. Algunas páginas
—especialmente las dedicadas a la
«Opinión»— trabajan con columnas
de un ancho distinto. Explicar por
qué esto es así.

La página se acaba, y las posibili-
dades de plantear actividades, no,
pero como muestra vale un botón. La
prensa es un elemento fundamental
en la vida ciudadana, y como tal, el
alumnado debe ponerse en contacto
con ella, siendo la escuela el lugar
ideal para compensar los bajos índi-
ces de lectura en nuestro país. Para
que la escuela sea también escuela de
democracia, la introducción de la
prensa es fundamental, como tam-
bién lo es crear hábitos de lectura crí-
tica de la misma.

Maestros.

C. M. Alvarez, P. Baseiga, M. A. Pérez y F. Rojo*

«La prensa es

un elemento fundamental

en la vida ciudadana»
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Alfonso González. Huelva

Cerca de 130 profesionales de EGB,
Enseñanzas Medias y Universidad, re-
presentantes del periodismo y de
Asociaciones de Padres de Alumnos y
especialistas en el campo de la inves-
tigación prensa-escuela participaron
en el I Congreso Provincial de Prensa
y Educación, celebrado en Matalas-
cañas (Huelva) entre el 10 y el 12 del
pasado mes de marzo.

Este I Congreso Provincial de Pren-
sa y Educación ha favorecido las rela-
ciones de profesores que trabajan con
los medios de comunicación en los
centros educativos, al permitir el
intercambio de experiencias, y ha
ofrecido informaciones teórico-prác-
ticas en torno a la integración de los

medios de comunicación de masas en
las aulas.

Asimismo, ha servido para analizar
y estudiar el uso plural de la prensa y
su aplicación didáctica en el medio
educativo y tratar de estimular la
creación de grupos y seminarios per-
manentes sobre prensa-educación.

En el Congreso fueron pronuncia-
das seis conferencias, se debatieron
tres ponencias en seminarios, se cele-
bró una mesa redonda con periodis-
tas y fueron inauguradas sendas ex-
posiciones sobre suplementos educa-
tivos en la prensa diaria española y
periódicos escolares. También fueron
leídas las comunicaciones presenta-

das al Congreso y se visionaron vi-
deos sobre la integración de la prensa
en las aulas.

El Congreso ha puesto de relieve
también la necesidad de que todo
convenio se encuadre dentro de un
plan general de formación del profe-
sorado, al entenderse que la explota-
ción pedagógica de la prensa en las
aulas requiere una planificación edu-
cativa que contenga objetivos, líneas
de actuación, criterios de evaluación,
etcétera. Todo ello, para lograr que el
uso plural de la prensa como recurso
didáctico pueda ser un instrumento
adecuado para hacer del alumnado
unas personas más críticas, creativas,
responsables y libres.

Intercambio de experiencias
en el I Congreso de Prensa y Educación de Huelva

La Xunta de Galicia promueve un «Día con periódicos»

Javier Solana habla

del Programa Prensa-Escuela
El ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, ha

concedido una entrevista al colectivo Padres y Maestros,
publicada en los periódicos La Voz de Galicia, Heraldo de
Aragón, El Correo Español-El Pueblo Vasco, Diario de Ma-
llorca y Diario de Navarra, en la que hace referencia a la
introducción de la prensa en la actividad educativa, y
señala, entre otras cosas, que «la lectura del periódico
puede abrir horizontes muy sugestivos para la vida de un
niño o de un joven».

Solana manifiesta que el periódico puede cumplir el
papel motivador de presentar la realidad de forma accesi-
ble, y permite, además, a través de las hemerotecas y los
libros, basar y explicar los orígenes y la evolución tem-
poral de los problemas o conflictos actuales.

Respecto a un eventual enfrentamiento entre el libro de
texto y el periódico como herramientas pedagógicas en la
escuela, el ministro de Educación afirma que «no se deben
plantear ambos tipos de materiales didácticos como ex-
cluyentes, sino, todo lo contrario, buscar su complementa-
riedad».

«El uso de material de divulgación científica, más en-
tretenido que los libros de texto, permitirá —añade el mi-
nistro— que el alumno entienda y comprenda antes la
cercanía y la relación existente entre la "ciencia" y la reali-
dad cotidiana en la que se desenvuelve el alumno.»

Trascendencia

Sobre el Programa Prensa-Escuela, el titular de Educa-
ción declara tener una opinión «muy favorable». «Creo
que los objetivos que persigue tienen gran trascendencia
para nuestra sociedad, en general, y nuestro sistema educa-
tivo, en particular.»

«El propio acto de leer la prensa —agrega—, de conocer
lo que ocurre a nuestro alrededor y, sobre todo, el hecho
de analizar y seleccionar los mensajes con una visión crí-
tica, me parece un objetivo fundamental y que se debe
aprender en el aula.»

El ministro señala en la entrevista publicada en los su-
plementos educativos de estos cinco periódicos que en los
tres años que se ha desarrollado el programa se ha produ-
cido una gran reflexión en torno al uso de los periódicos en
clase, muchos profesores han participado en actividades de
orientación específica y miles de centros educativos de
toda España han comenzado a recibir los periódicos todos
los días.

A tenor del cspiritu de la reforma educativa, y dada la
juventud de este programa de carácter experimental, Ja-
vier Solana considera que Prensa-Escuela habrá de tener
un desarrollo mas amplio. • Especialmente en lo que se
refiere a la formación del profesorado, aspecto al que
habremos de prestar gran atención.»

Por último, el respondable del Ministerio de Educación
confia en que el convencimiento del sector editorial en las
posibilidades del programa se traduzca en una mayor co-
laboración, como sucede en otros países en los que se lle-
van a cabo experiencias de esta naturaleza, y espera, asi-
mismo, que el acercamiento entre el mundo de la prensa v
el mundo de la escuela sea cada vez mayor. -Esto es algo
que el Programa Prensa-Escuela está logrando y en lo que
debemos insistir en los próximos años.»

EJ renpanalde
de Un:acido

y Ciencia.

Mea Solaza,
comiera me
km diremos

Iluerw
d
Premia- Esaieta

MI le grao
trameadeacia

para el sistema
eirmiso.
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La Conselleria de Educación de la
Xunta de Galicia ha programado
para los días 16 al 21 de abril una
«Semana del conocimiento y uso de la
prensa diaria». Estos actos, a los que
se ha convocado a los centros educa-
tivos de EGB, Bachillerato y Forma-
ción Profesional de Galicia, culmina-
rán el día 21 en un proyecto de
institucionalización del «Día con pe-
riódicos y sin libros».

Los responsables de la educación
en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia proponen para la realización de
esta semana que se parta del análisis y
conocimiento de la estructura de un

CONVOCATORIAS

Medios de comunicación
y enseñanza en Alcoi

El Centro de Profesores de Alcoi
(Alicante) ha programado unas jor-
nadas sobre «La Premsa a l'Escola»,
que se celebrarán entre el 2 y el II de
mayo. Según sus organizadores, esta
actividad sobre medios de comunica-
ción y enseñanza quiere servir para
«consolidar el camino recorrido y
abrir nuevas vías». En estas primeras
jornadas se expondrán diversas po-
nencias y se realizarán mesas redon-
das, sesiones de trabajo y diferentes
talleres prácticos.

El CEP de Alcoi ha preparado
también una muestra itinerante de
trabajos escolares sobre prensa es-
crita, que recorrerá centros públicos
de diversas localidades durante los
meses de abril y mayo.

Utilización de la prensa
en el Ciclo Medio

El Centro de Profesores de Avilés
(Oviedo) organiza, durante el mes de
mayo, un curso sobre la utilización de
la prensa escrita en el Ciclo Medio de
EGB. El curso, de contenido teórico y
práctico, será impartido por los res-
ponsables del programa Prensa-Es-
cuela en Asturias.

periódico y que se utilice luego como
material de aula, con el fin de que
los alumnos comprendan lo que leen,
contrasten libremente sus opiniones y
se impliquen en el devenir histórico
de cada día.

La Consellería de Educación pre-
tende con esta iniciativa que se llegue
a la normalización de una labor que
muchos profesores, de una forma ais-
lada, vienen ya realizando desde hace
algunos años.

Los centros escolares participantes
en esta «Semana del conocimiento y
uso de la prensa diaria» han debido

Prensa escrita y didáctica,
en Orihuela

Desde el pasado 5 de abril y hasta
el 27 de este mismo mes se celebra en
el Centro de Educación de Adultos
Vega Baja, de Orihuela (Alicante),
un curso sobre «Conocimiento de la
prensa escrita y didáctica escolar»,
dirigido a profesores de EPAs. Este
curso está organizado por el Centro
de Profesores de Elche.

La educación en materia
de comunicación

El Centro de Profesores de León,
en colaboración con los periódicos La
Crónica y Diario de León, ha convo-
cado el curso «La educación en mate-
ria de comunicación: prensa, radio y
televisión en la escuela«.

El encuentro se desarrollará a lo
largo del próximo mes dc mayo, en
horario de tarde, y está dirigido a
profesores de los niveles no univer-
sitarios.

LIBROS

La prensa a la escuela

Carlos Veteo.
Madrid Ediiorial Marsiegd 1979.

La incorporación de la prensa es-
crita al sistema educativo es una nece-

elaborar una programación de activi-
dades, para lo cual contaban con la
colaboración de la Conselleria, que
ha facilitado material de trabajo con
carácter orientativo.

Al mismo tiempo se ha convocado
un concurso de redacción sobre la
prensa escrita, en el que pueden par-
ticipar los alumnos de EGB y Ense-
ñanzas Medias que estudien en cen-
tros de esta Comunidad Autónoma.
El concurso, cuyo plazo de presenta-
ción de originales finaliza el 24 de
abril, está dotado con once premios
de 50.000 pesetas cada uno.

PARA PADRES Y
EDUCADORES

Carlos Vera

LA PRENSA

A LA

ESCUELA

sidad y un punto de partida para con-
seguir una escuela conectada con to-
dos los factores de instrucción
educación existentes en la sociedad,
declara Carlos Veira, quien justifica el
porqué de la utilización de los periódi-
cos en la enseñanza y da orientaciones
sobre su uso. Una parte del libro va
destinada a recoger testimonios de
personas que han llevado a cabo diver-
sas experiencias pedagógicas con el
periódico, mientras que la última re-
copila textos y documentos sobre esta
actividad.

35



Caño! Vera.

XII
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

	
COMUNIDAD ESCOLAR / 19 de abril de 1989

Carlos Veira 1 eva dos años al frente del Gabinete de Prensa de la
Delegación del Gobierno en Galicia. Atrás queda toda una vida dedi-
cada al periodismo de a pie, de mesa y de despacho, en los diarios Ya
(Madrid) y El Ideal Gallego (La Coruña, su ciudad natal) y una aten-
ción prioritaria a los temas relacionados con la enseñanza. Director de
uno de los primeros suplementos de educación que se incluyeron en la
prensa diaria española, publicó en 1979 el libro La prensa a la escuela.

«Es fundamental conocer el
significado de los medios de
comunicación en la sociedad»
Entrevista con Carlos Veira,
uno de los pioneros en el uso de la prensa en la escuela

La Coruña. FERNANDO PARIENTE

Pregunta.—La publicación de tu li-
bro La prensa a la escuela vino a cubrir
una laguna en nuestra bibliografia so-
bre la utilización de los medios de co-
municación en las instituciones escola-
res. ¿Cómo ves ahora la situación?

Respuesta.—Tres años después de
la publicación del libro me incorporé
a la Redacción de El Ideal Gallego, y
todavía allí mantuve algunos contac-
tos con los movimientos de prensa en
la escuela e incluso participe en la
creación de un nuevo suplemento
para el periódico. Aquello duró para
mí hasta 1982. Ahora creo que las
preocupaciones son diferentes, aun-
que siempre, siempre permanece lo
mismo. Lo que sucede es que como
además tengo cuatro hijos voy si-
guiendo el currículum escolar de ellos
y estoy al tanto de cómo funcionan
estas cosas.

Factores de influencia

P,—Cuál es el papel que juega la
utilización de la prensa en la escuela?

R.—El cambio planteado por el
tema de prensa y escuela es, justa-
mente, que quiere poner en contacto
dos ambientes, dos actividades que
acaban siendo dos modos de vida, La
escuela y el periódico son dos factores
de influencia muy grandes en la per-
sonalidad de la gente, y por qué van a
andar disparados el uno en contra-
dicción con el otro, por qué no se van
a entender. Entonces hay que poner-
los en contacto. En el principio esta-
mos de acuerdo. Pero si se tira de ese
ramo de cerezas surgen montones de
problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que
para funcionar bien el maestro tiene
que meterse a periodista, o el perio-
dista tiene que ser maestro? No, esta
no es la cuestión. Para entender el
problema hay que conocer bien qué
estructura tiene la escuela actual. Y
vemos que la escuela está inmersa en
una sociedad suficientemente compli-
cada y que tiene un componente or-
ganizativo y burocrático muy dificil
de superar.

P. los profesores? ¿Se sienten
los profesores cómodos trabajando con
el periódico?

R.—El profesor tiene también que
cumplir una tarea y tiene sus proble-
mas, como todos los profesionales.
Hay cosas que sólo se hacen por vo-
cación, y lo que sucede luego es que
el resultado te deja insatisfecho, tanto
por lo que sabes como por lo que
querrías desarrollar y no puedes. Al
quedar insatisfecho, quieres romper
esa barrera y tropiezas con la organi-
zación o con la burocracia. Ese tipo
de barreras es lo que le gustaría des-
montar a los profesores que se ani-
man, por ejemplo, a trabajar con el
periódico. Pero hay también otros
enemigos de la actividad del profesor.
Por una parte, el patrón que la regula,
sea público, privado o concertado, y,
por otra, el cliente, el propio niño en
cada momento, qué es lo que tiene
que hacer y si tiene éxito o no con su
trabajo. Y la mejor forma de contro-
lar todo esto es utilizando en clase
sólo el libro de texto.

Significado

P.—Adiós, pues, a la innovación...

R.—Lo cierto es que, pese a todas
las dificultades, se puede ir hacia ade-
lante, y si quieres meter en la escuela
una actividad libre, en la que crees, el
éxito va a depender, sobre todo, del
ingenio del profesor. Y digo del inge-
nio del profesor porque las horas no
pueden multiplicarse. A veces se han
montado cosas con la pretensión de
convertirlas en nuevas asignaturas,
como la educación vial, la sanidad, el
consumo, etc., que al final quien do-
mina la situación, que no es otro que
el libro de texto, ha ido incorporán-
dolas e integrándolas en las áreas más
afines. El mismo proyecto de prensa
didáctica acabó integrándose en las
áreas fundamentales, como Lenguaje,
Sociales, Ciencias, etc., y en proyec-
tos de interdisciplinariedad que re-
sulta dificil de hacer calar en un sis-
tema tan grande de personas si no hay
un profesorado muy bien preparado.
Yo entiendo que la prensa en la
escuela es una buena cuña, justifi-
cada, pero que, de momento, sigue
actuando como cuña en el sistema es-
colar. Va a ser dificil que funcione
más aceleradamente, porque es un co-

lectivo, como dije, muy pesado de
mover. Pero algo está haciendo, des-
de luego, porque la escuela tiene que
contar con todos los factores educati-
vos que están funcionando al margen
de ella. Y la prueba es que eso se man-
tiene, que está ahí y hay demanda.
Porque lo que sí es indudable es que
en el mundo de los medios de comu-
nicación hay elementos con los que
hay que contar para cumplir determi-
nados objetivos de la escuela. El
punto inicial es analizar el significado
que tienen estos medios en la socie-
dad actual. Eso es vital.

P.—Por recordar alguna fecha his-
tórica, en julio de 1985 se firmó por
primera vez en España un acuerdo en-
tre el Ministerio de Educación y Cien-
cia y la Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE), con el fin de
potenciar en la escuela el uso plural de
la prensa escrita. ¿Qué añadirías tú a
este acuerdo?

R.—A mí me pilló cuando me en-
contraba en una situación de paro,
provocada por la crisis de la última
empresa periodística en que estaba
trabajando. Pero hoy se me ocurre
arriesgar que el éxito de la utilización
de la prensa en la escuela no depende
solamente de los editores de periódi-
cos y de la Administración educativa.
Depende, sobre todo, de los profeso-
res encargados de impartir la educa-
ción y de los alumnos y sus padres,
que son los clientes.

Sueños y reflejos
Carlos Veira responde a nuestras preguntas en su despacho

de la Delegación del Gobierno de La Coruña. Es el suyo un
discurso apasionado, a veces vehemente; afloran a sus labios
continuamente ideas que son convicciones. Toda su conversa-
ción denota pasión por ambos mundos: el del periodismo y el
de la escuela.

Es un coruñés de cuarenta y cinco años que se decidió a hacer
los estudios de periodismo en la Escuela Oficial de Madrid,
donde se graduó con el número 1 de su promoción. Fue premio
nacional Fin de Carrera y convalidó su título en la Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid con una tesina sobre
«Información y opinión sobre las elecciones generales de 1986
en Galicia». Es también licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad Complutense.

En 1968 empezó a ejercer como periodista en el diario madri-
leño Ya. Dedicó también algunos años a la función docente, y
terminó especializándose, dentro del periodismo, en temas de
información educativa. En 1982 regresó a su patria chica y fue
redactor-jefe del periódico El Ideal Gallego. La crisis de la
empresa le llevó al paro y en el paro se dedicó a estudiar, a
escribir y a preparar un nuevo futuro.

Ahora, sus funciones educativas se reducen al campo de sus
cuatro hijos, dos niños y dos niñas, que andan entre los cinco y
los quince años. Y su tarea periodística, de la guerra nuestra de
cada día, le obliga a husmear en todo lo que se publica en los
diarios nacionales y gallegos y a llenarlos, de vez en cuando,
con noticias emitidas desde su propio Gabinete.

Carlos Veira está ya de vuelta de muchas cosas. Ni la escuela,
parece, ha llegado a ser lo que él soñaba algún día, ni la prensa
es el más claro reflejo de lo que realmente ocurre en la sociedad.

En el despacho están corridos los visillos. Y creo recordar
que alguna ventana está entreabierta. Es primavera.
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ESPUES de la presentación del proyecto ministerial
sobre la reforma del sistema educativo, cualquier co-
mentario en torno a la actualización de la enseñanza

ha de pasar necesariamente por el mismo. En el caso de
Prensa-Escuela, la innovación que nos ocupa, la referencia
es todavía más obligada, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque entre los objetivos generales del
proyecto de reforma se menciona la necesidad de recono-
cer y analizar las elementos y las características de los
diferentes medios de información. En segundo lugar, por-
que el programa Prensa-Escuela se incluye, de manera
explícita, junto a otros, en el Plan de Investigación Edu-
cativa y de Formación del Profesorado, previsto por el
Ministerio de Educación y Ciencia para los próximos
años.

Las citadas inclusiones son, sin duda, importantes, y
desde aquí debemos destacarlas, puesto que garantizan el
desarrollo continuado de la principal actividad del pro-
grama, a saber: la orientación permanente de los docentes,
en la que el MEC está comprometido. De esta forma, si
todo transcurre con normalidad, en sólo tres años Prensa-
Escuela se habrá extendido a todos los Centros de Profeso-

res gestionados desde la Administración central, así como
al resto de Comunidades Autónomas con competencias
plenas en materia educativa.

Todo esto, sin embargo, con ser de interés, no debe
distraernos y hacernos pensar que todo lo que afecta al
programa ya está solucionado. Al contrario, hay que insis-
tir, porque se puede avanzar cada día un poco más, desde
el propio Ministerio de Educación y desde las empresas
periodísticas, poco activas hasta el momento.

Los resultados no van a ser inmediatos. La experiencia
demuestra que cualquier innovación necesita de tiempo y
de constantes esfuerzos para consolidarse, y Prensa-
Escuela es una actividad aún joven.

A corto plazo, el objetivo es claro. Hay que intentar que
la normativa oficial, a la que antes nos referíamos, tenga
una correspondencia efectiva con la práctica diaria. O lo
que es lo mismo, que los profesores y los centros de ense-
ñanza interesados en el uso plural e innovador de los
periódicos puedan contar con las suficientes orientaciones
didácticas y con los recursos necesarios para llevarlo a
cabo. Esa es la pretensión del programa y en ello estamos
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«El profesorado ha asimilado

la necesidad de reconvertir

su tarea educativa»
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Educomunicación
Manuel l'alto limando*

E

N nuestro tiempo conviven.
por lo menos, dos modos de
aprendizaje: la escuela y los me-

dios de comunicación de masas. Por
un lado, la enseñanza tradicional, la
de la escritura y el libro, con sus asig-
naturas bien delimitadas, gradua-
das de un curso a otro y de un ciclo al
siguiente. Y junto a ella, alrededor y
de modo omnipresente. la «escuela
paralela», la de los medios de comu-
nicación, cuyas técnicas, presentación

y contenidos suelen ser radicalmente
diferentes de los de la escuela, y que
ejercen una influencia considerable en
la inteligencia, la afectividad, la per-
sonalidad moral y las escalas de valo-
re.

Hay que recordar que esta influen-
cia no siempre está en consonancia
con los objetivos que persigue la edu-
cación y que le han sido encomenda-

dos por la misma sociedad que ha
creado, aunque con otros objetivos,
esta escuela paralela.

El problema no consiste sólo, pues,
en la utilización educativa de los
medios, que es posible, aunque en
ciertos casos ofrezca grandes dificul-
tades de contenido, materiales, profe-
sorado, búsqueda de fuentes, etcé-
tera; el gran desafio de nuestro tiem-
po es la coexistencia de estas dos
fuentes de información y de conoci-
miento para el niño y el adolescente
—sin contar a la familia, de influencia
muy variada.

Hoy se abre paso, con creciente
fuerza, la idea de que el periódico no
es sólo un soporte de informaciones,
sino que puede y debe convertirse en
instrumento pedagógico. Desde prin-
cipios de siglo, por lo menos, hay tes-
timonios de la utilización de la prensa
en la escuela, pero habrá que esperar
a los años 60 para la entrada oficial
de los periódicos en los centros
docentes.

Los medios informativos abren a
los jóvenes las puertas del universo,
les habitúan al conocimiento y a la
reflexión sobre las cosas que pasan y
constituyen un instrumento de difu-
sión cultural que puede facilitar la
acción formativa de la familia, los
educadores y los animadores socio-
culturales,

Empieza a atribuirse al periodismo

una misión educativa y pedagógica,
no en sentido de una educación
reglada o académica, sino dc orienta-
ción vocacional, dc mostrar las posi-
bilidades del conocimiento en SUS

diversos aspectos, de contribuir a
preparar a los adultos del año 2000
para el aumento de la calidad de vida
y también de las exigencias, en las
respectivas sociedades.

Los medios informativos pueden
contribuir a familiarizar al alumno
—y también a sus padres— con las
grandes cuestiones que plantea hoy el
desarrollo científico y tecnológico,
tanto en sus consecuencias positivas
como en los riesgos y peligros que
todos conocemos —el deterioro del
medio ambiente, la destrucción de la
capa de ozono, el uso perverso de la
energía nuclear o de la química— y
otros muchos que no se conocen bien
todavía, pero que pueden estar ya
entre nosotros.

La educación puede utilizar los
medios informativos para documen-
tar a profesores y alumnos sobre los
grandes hechos científicos que no han
podido llegar aún a los libros de
texto: los agujeros negros, la fusión
en frío, -los nuevos materiales, los
desafios de la genética y de las tecno-
logías de la información, las nuevas
ideas sobre cosmología, etcétera.
Cualquier noticia de actualidad puede
servir a este propósito.

En esta perspectiva, el joven apren-
de también a desarrollar su persona-
lidad en una sociedad donde la escue-
la no es ya la única fuente de
conocimientos, y accede a un mejor
Conocimiento de su entorno, a un
aprendizaje para seleccionar y recibir
de manera crítica los menajes de los
medios de comunicación y, en último
término, poder elegir entre lo que le
rodea, en función de un proyecto
personal.

El cumplimiento de estos propósi-

«Es necesario un mejor ajuste

entre el sistema educativo

y el de la comunicación»

tos pasa por un mejor ajuste entre el
sistema educativo y el de la comuni-
cación, y por las necesarias transfor-
maciones en la prensa y en los centros
docentes. Necesitamos también una
educación sobre comunicación o,
como se dice en un reciente estudio de
la UNESCO, una «educomunicación».

Penalista especializado en informaaón

«Los medios informativos familiarizan

al alumno con las cuestiones que plantea

el desarrollo científico»

II

Recurso para la renovación educativa
Jan Artemio García Galisew *

E

S un hecho que la práctica docente
genera la necesidad de su propia
autorreconversión en sus formas y

en sus contenidos. En este sentido, el
reciclaje pedagógico se acaba convir-
tiendo en un reto, independiente-
mente de que sea o no asumido por el
profesor o por las instituciones aca-

demicas, quienes año tras año han de
dar respuesta a unos alumnos diferen-
tes, cada vez más entrenados en el
aprendizaje extraescolar inducido por
los medios de comunicación social. El
papel de la institución escolar queda,
cuando menos, relativizado en este
contexto, y en cualquier caso, necesi-
tado de una adaptación conceptual y
funcional a los requerimientos cogni-
tivos de la actualidad; transformación
que ha debido ser paralela a los cam-
bios sociales ezperimentados en los
últimos años.

El punto de partida de la prensa
como recurso didáctico es metodo-
lógico: consiste en establecer una
correlación entre la propia realidad,
que es múltiple, aunque interdepen-
diente, y la enseñanza, que, dirigida al

conocimiento de esa realidad, ha de
ser, asimismo, plural e interdiscipli-
nar. El periódico es reflejo de esa
realidad polisémica al estructurarla
informativamente.

En estos últimos años el profeso-
rado ha asimilado progresivamente la
necesidad de reconvertir su tarea edu-
cativa, y es por una gran mayoría
asumido que el papel de la enseñanza
en la sociedad contemporánea pasa
hoy por ofrecer a nuestros alumnos
las claves interpretativas de la reali-
dad y los mecanismos para enten-
derla. El gran reto de la educación
consiste en articular en un discurso
flexible y dinámico los diferentes
aspectos de la realidad, considerán-
dola de forma diacrónica y dialéctica,
mediante el uso plural y crítico de los
instrumentos y de las fuentes de
información y de conocimiento apro-
piados para cada caso. En este marco
la prensa se convierte en una fuente
de información y conocimiento más,
susceptible de utilización pedagógica,
que coadyuva eficazmente en la con-
secución de este objetivo.

Al introducir el periódico en el aula
estamos introduciendo la actualidad
como objeto de estudio, pero al
mismo tiempo estamos influyendo so-
bre la transmisión más estática del
saber libresco, estableciendo el puente
indispensable para que no se con-
forme en sí mismo, y traspase el
umbral del ejercicio intelectual mis
o menos puro para reflejarse en la

praxis de la cotidianidad, y pueda,
como contrapartida, ser en parte ana-
lizado y verificado por nuestros pro-
pios alumnos. Los modelos didácti-
cos de indagación y de investigación
aplicados al uso de la prensa escrita
en el aula resultan bastante apropia-
dos para este cometido; en particular
en las etapas educativas en que la abs-
tracción no presuponga impedimento
alguno a la utilización de metodolo-
gías de trabajo complejas que cum-
plan una doble función de análisis de
los contenidos y del propio soporte
hemerográfico.

La reforma del sistema educativo
ha creado el marco legal para que la
integración de la prensa y del resto de
los »media» sea llevada a cabo dc
manera propicia; concretamente en la
reforma de las Enseñanzas Medias, la
evaluación de los objetivos pedagógi-
cos relacionados con la creación de
hábitos racionales de trabajo, capaci-
dad crítica, visión de conjunto, razo-
namiento lógico, trabajo en equipo, y
mas específicamente la capacidad de
integrar, elaborar y transmitir infor-
maciones, puede abordarse, entre
otras metodologías, a través del uso
de la prensa.

En cualquier caso, dicha integra-
ción ha de seguir unas pautas orde-
nadas de trabajo, comenzando, sin
lugar a dudas, por el conocimiento
previo del propio periódico.

El estudio de sus características
técnicas y morfológicas, así como de

sus aspectos puramente informativos,
ideológicos y empresariales, además
de constituir todo ello un objeto de co-
nocimiento en sí mismo, es condición
indispensable para que hagamos un
tratamiento eficaz del periódico. De
este modo, la utilización de técnicas
adecuadas, adaptadas por supuesto a

los niveles educacionales de los alum-
nos y a los objetivos didácticos pro-
puestos, vendría a subsanar el uso d
veces indiscriminado y falto de crite-
rio pedagógico que podemos hacer
del periódico.

Sólo mediante una lectura critica y
el análisis de la prensa podemos evi-
tar el doble riesgo de identificar la
verdad dc un hecho con una noticia
determinada, sin contrastar, y de sus-

tituir los contenidos de clase por con-
tenidos del periódico, olvidándonos
de que es un instrumento más, no
exclusivo, para cl conocimiento de la
realidad.

• Pfulgul N'upad.,	 y pites. tuho

da la tiNfl)

«El periódico es un instrumento

más para el conocimiento

de la realidad»
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«Jugando con las letras» ha sido una experiencia de
utilización del periódico dirigida a alumnos pertenecien-
tes a sectores socialmente marginados. Estos chicos y
chicas de niveles comprendidos entre primero y quinto
de EGB mostraban graves dificultades de lenguaje, así

COMUNIDAD ESCOLAR / 17 de mayo de 1989

como problemas de aprendizaje, que se traducían en
algunos casos en un retraso escolar de hasta tres años.
La experiencia, que estaba basada en una enseñanza
individualizada, tenía su punto de partida en la lectura
de un cuento alusivo a la ficha que se iba a realizar.

ifi

Una labor
gratificante

Jugar con letras
para superar el reas) escolar

M.' Pilar Seto

L

A utilización de recursos que
ofrece la vida diaria como medio
didáctico es algo que conocen

bien todos los profesores. Desde los
grupos de trabajo que se han creado
de manera más o menos sistemática a
lo largo de los años han ido surgiendo
experiencias o metodologías que, fue-
ra de lo que se considera tradicional,
han sido en muchos casos colabora-
doras de esta apasionante, pero a la
vez dificil tarea que es educar.

La presente experiencia trata de
motivar al alumno para que conozca
el periódico, comprometiéndole en
una participación actii,a y personal,
procurando siempre que resulten
agradables las tareas diarias de la
vida escolar.

«Los alumnos presentaban graves

dificultades de lenguaje y problemas

de aprendizaje. El objetivo era que

se divirtieran con una actividad

que les recuperara de sus discapacidades»

El grupo de trabajo Prensa en la
Escuela del Centro de Profesores
(CEP) de Miranda de Ebro ha plani-
ficado y efectuado numerosas activi-
dades de renovación. La idea surgió
precisamente ahí; se gestó pensando
cómo podría servirme de la prensa
como instrumento auxiliar de los
niños de población marginal, con los
que trabajaba, y también cómo podría
ser aprovechada por los más peque-
ños de nuestros escolares.

Problemas de aprendizaje

El trabajo estaba en marcha. Los
objetivos debían contrastarse con
los de los profesores-tutores con cuyos
niños desempeñaba mi labor, apoyo y
seguimiento a marginados (programa
de Educación Compensatoria).

Quiénes

Estos alumnos presentaban graves
dificultades de lenguaje y problemas
de aprendizaje, por lo que algunos se
encontraban hasta con tres años de
retraso escolar, todo ello coincidiendo
con sus peculiares problemáticas de
marginación social y económica.

Las actividades, basadas en un ins-
trumento de trabajo —el periódico—
y la realización de unas fichas-tipo,
debían ser atractivas para los niños y
cumplir unos objetivos de apoyo a la
labor de clase, así como de refuerzo
a la tarea escolar.

El objetivo principal pretendía
despertar el interés de los niños por el
periódico, haciendo que resultase di-
vertido un juego a través del cual, y
sin que ellos se dieran cuenta, fueran
recuperándose de sus discapacidades.

Los contenidos son elementales:
vocales mayúsculas y minúsculas. En-
tre los objetivos propuestos se podrían
destacar los de acercar el periódico a
los más pequeños, descubrir en el dia-
rio las posibilidades lúdicas, desarro-
llar la imaginación, aumentar el vo-
cabulario con nuevas palabras, pro-
nunciar correctamente las palabras de
su vocabulario básico o conocer,
identificar y diferenciar las vocales,
aisladas o formando sílabas y pala-
bras.

Otros propósitos eran los de conse-
guir con adiestramiento motor fino
de manos y dedos, reconocer posicio-
nes de objetos respecto de él mismo y
de otros, asignar adecuadamente a un
conjunto su cardinal, realizar clasifi-
caciones utilizando la propiedad «ta-
maño», formar conjuntos y lograr
destrezas y actitudes de expresión
plástica.

Cinco fichas

La metodología empleada es emi-
nentemente activa, con elaboración
de material personalizado. La moti-
vación parte de un cuento alusivo a la
ficha que se va a realizar. Otras veces,
de las imágenes de una fotografía del
periódico.

El método de trabajo activo se basa

en la realización de cinco fichas por
cada vocal, en las que se tratan las
citadas letras desde diferentes aspec-
tos, como los tamaños, la discrimina-
ción de entre las consonantes, la bús-
queda de la posición correcta, el
cómputo de letras o el completado de
conjuntos.

Es muy importante lograr que estos
niños salgan de su dura realidad, por
lo que el momento de motivación es
fundamental para que ellos dejen
volar su imaginación y creen situa-
ciones nuevas a partir de los persona-
jes dados de manera oral o añadiendo
dibujos en la ficha trabajada.

M. P. S.
La valoración personal de la experiencia puede resumirse

muy bien con unas breves palabras: «Es gratificante comprobar
que un trabajo realizado produce frutos.»

Los niños para los que han sido programadas las actividades
han conocido el periódico. Ellos, que, debido a su condición
social, no lo habían tenido nunca en sus manos, lo consideran
ahora como algo muy familiar. Lo ven como un instrumento en
el que se pueden encontrar muchas cosas con las que divertirse
—fotografias, dibujos, letras...

Ha servido de refuerzo para el aprendizaje de mayúsculas y
minúsculas, así como para el desarrollo de la motricidad fina,
que en alguno de estos niños está en niveles muy bajos.

Las fichas, que les entusiasmaban, han servido también
como reclamo para realizar otras actividades; pues eran el pre-
mio al que llegaban por haber centrado su atención en tareas
menos atractivas para ellos; eran la motivación, en suma, para
otros trabajos de mayor envergadura.

Pienso que quedarán dudas, que algunos lo verán de otra
manera. Todo sirve. Nunca pensé abrir caminos ni marcar pau-
tas. Es una sencilla experiencia, que a mí, y en un momento
determinado, me ha sido útil.

Título del trabajo: «Jugando con las letras. Experiencia con la Prensa.»
Centro educativo: C. P. Aquende, de Miranda de Ebro (Burgos).
Profesora: M.' Pilar Soto Gómez.
Alumnos: Primero a quinto de EGB.
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Prensa-Escuela, incluido en el
Plan de Formación del Profesorado

Junto al Libro Blanco para la reforma del sistema educativo y el diseño curricular
base en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, el ministro de
Educación y Ciencia, Javier Solana, presentó el pasado 22 de abril el Plan de
Formación del Profesorado. Dicho Plan dedica uno de sus capítulos a la intro-

dución de la prensa en la escuela como instrumento didáctico.

1. Introducción

La sociedad actual posibilita ei
acceso al alumnado al patrimonio
cultural. principalmente a través de
los medios de comunicación social.
cuya información supera en más del
doble a la que este mismo alumnado
recibe ene! aula.

La influencia de estos medios da
lugar a un nuevo tipo de alumnado
que aparece como receptor involun-
tario de una información que se da

«Los cursos van dirigidos a docentes

del territorio gestionado por el Ministerio

a los de Comunidades Autónomas

con transferencias educativas plenas»

fuera del aula. cuya estructura puede
caracterizarse como: inmediata, no
lineal N fragmentana. Esta informa-.
ción, recibida a través de los medios
de comunicación social, se enfrenta,
en el proceso educativo, a la prece-
dente de los curricula explícitos que
se transmiten en el aula y que se pre-
senta. en cambio, de forma jerarqui-
zada, sucesiva j continua.

Estas dos estructuras informativas:
sistemática e informal, deben llegar a
una relación dialéctica que posiblite
la integración de ambas en el aula.

«Se prevé que en los próximos tres años

se liegue a formar a una persona responsable
por cada CEP»

Por otra parte, hay que considerar
el hecho de que los medios de comu-
nicación social influyen tanto en el
nivel consciente como en el incons-
ciente del receptor, provocando cam-
bios en su inteligencia y en las actitu-
des culturales, dado que Inciden direc-
ta o indirectamente en los valore
comunes de la sociedad. Este nuevo
tipo de alumnado que acabamos de

describir, iunto con la posibilidad de
elaboración de proyectos curriculares
autónomos. dentro del marco de un
diseño curricular base prescriptivo.
definen un nuevo perfil de docente
cuya formación permanente deberá ir
más allá de las disciplinas e incluso de
las áreas tradicionales.

Adquirir la capacidad de descodifi-
cación j codificación de mensajes
transmitidos a través de los medios de
comunicación de masas da lugar a la
necesidad de abordar una serie de
conocimientos, destrezas y actitudes,
!as cuales deberían distribuirse. de
forma transversal, a lo largo de toda

enseñanza obligatoria.
.Aun conociendo que los medios

con soporte audiovisual son los de
mayor impacto en la vida cotidiana
de nuestro alumnado, sigue siendo
una realidad que la cantidad y el
grado de especificidad de la informa-
ción transmitida en la prensa hace
necesario, para hacer de los alumnos
J. alumnas ciudadanos críticos y par-
ticipativos, que éstos adquieran el
hábito de la lectura comprensiva de
!as publicaciones escritas.

El trabajo con la prensa puede
ntrooluci rse a diferentes niveles den-

tro de los curricula: como instru-
mento didáctico auxiliar de las áreas
tradicionales; como elemento de moti-
vación que contextuafice informacio-
nes o que pueda favorecer los trata-
mientos interdisciplinares; como trans-
misora de información exterior al
aula; como instrumento que el alum-
nado utiliza para transmitir su propia
información, formándose así en un
espíritu critico y participativo.

Son los dos últimos niveles citados
los que obligan al profesorado a ini-
ciar la búsqueda de nuevas estrategias
para el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Esta búsqueda es la que tra-
tará de facilitarse mediante este pro-
grama de formación.

2. Objetivos

Se considerarán objetivos priorita-
rios de las actividades de formación
integradas en este programa:

— Facilitar la apropiación, el tra-
tamiento y la sistematización de la
información adquirida por el alum-
nado forra y dentro del aula.

— Introducir al profesorado en la
manipulación de los medios de co-
municación, tonel fin de promover su
uso en el aula (proceso de codifica-
ción y descodificación).

— Lograr una actualización cientí-
fica del profesorado participante refe-
rida al lenguaje, estructura y funcio-
namiento de los medios de comunica-
ción social como transmisores de
información, situándolos tanto desde
el punto de vista del receptor como
del emisor.

— Reflexionar sobre las implica-
ciones psicológicas y sociológicas de
la influencia de los medios de comu-
nicación social.

— Recoger la experiencia que una
parte reducida del profesorado ha ido
acumulando en este campo de con
cimiento, gracias a una labor perso-
nal y creativa, y hacer que ésta sea
transmitida al resto del profesorado a
través de los Centros de Profesores.

3. Destinatarios del programa

Los cursos de formación de este
programa van dirigidos al profeso-
rado del territorio directamente ges-
tionado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y a docentes de las
Comunidades Autónomas con trans-
ferencias educativas plenas, en virtud
del convenio suscrito entre el MEC y
la Asociación de Editores de Diarios
Españoles.

Durante los años escolares 1985/86,
86/87 y 87/88, el programa desarro-
lló una campaña de sensibilización
del profesorado, a través de cursos de
tiempo reducido, celebrados anual-
mente, cuyo alcance fue de 240 profe-
sores y profesoras.

El curso académico 1987/88 se
reorientó el programa con el fin de
conseguir un profesorado que, con
una mayor cualificación, quedara ca-
pacitado para desempeñar funciones
de dinamización del programa en las
zonas de sus Centros de Profesores
respectivos. Con esta nueva onenta-
ción han sido formados 27 profeso-
res y profesoras, y se prevé que, en los
próximos tres años, se llegue a formar
a una persona responsable del pro-
grama por cada uno de los Centros de
Profesores. A partir de ese momento,
las actividades del programa pasarán
a estar descentralizadas en los Cen-
tros de Profesores, y se tratará de que
la información-formación sobre los
contenidos que se detallan en el apar-
tado de Descripción del programa
lleguen progresivamente a todo el pro-
fesorado.

Los profesores y profesoras parti-
cipantes en los cursos para formación
de responsables del programa en los
Centros de Profesores serán seleccio-
nados, a propuesta de dichos Centros
y de las Direcciones Provinciales, con
los siguientes criterios preferentes:

— Profesorado vinculado al Cen-
tro de Profesores y con un trabajo
previo en el campo del conocimiento
correspondiente al curso.

— Experiencia en participación en
grupos y seminarios didácticos y en
su dinamización.

— Participación en la elaboración
y experimentación de proyectos cu-
rriculares de tipo innovador, que uti-
licen la prensa como instrumento
didáctico u objeto de conocimiento.

— Publicaciones e investigaciones
didácticas relacionadas tonlos medios
de comunicación social.

Una vez recibida esta formación,
los profesores y profesoras colabora-
rán, con una dedicación a tiempo
parcial, con el Centro de Profesores
en la planificación y gestión de activi-
dades de formación permanente rela-
cionadas con el programa Prensa.
Escuela, dirigidas al profesorado de
adscripción del Centro de Profesores.

4. Descripción del programa

El programa se desarrollará a dos
niveles distintos: actividades planifi-
cadas y gestionadas por los Centros
de Profesores, que se incluirán en el
plan de CEP; y cursos institucionales
de larga duración, cuya estructura y
contenido se describen a continuación.

4.1. Estructura

Los casos constarán de cin
que se desarrollarán a lo .
todo el año escolar:

— Fase inicial de infoi
formación.

— Fase de elaboración di
yecto de actuación referido
grama Prensa-Escuela para
vado a cabo en los Cer
Profesores respectivos. Esta
prolongará a lo largo del pr
mestre del curso escolar.

— Fase mixta de discusi
conducción de los proyecti
nueva formación para el pro:
participante, que se diseñan
colaboración.

— Fase de puesta en prá
proyecto de actuación.

— Fase de puesta en con:
luación final del curso.

4.2. Contenidos

Los contenidos de las 1
información-formación del c
rin los siguientes:

— Fundamentos psicológi
ciológicos y pedagógicos de
cesos de enseñanza-aprendiza
comunicación social y en sus
de transmisión:

• Psicología del aprendizaje
logia de los medios de comui
social.

• Panorama sociohistórico
medios de comunicación soca

— Actualización científica:
• Teoría de la comunicación
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nición de los medios de comunicación
social.

• Fundamentos de semiótica. Semió-
tica de la comunicación verbal y
semiótica de la imagen.

• La prensa, análisis crítico de las
informaciones verbal e icónica: La
publicidad en la prensa.

• La radio y la televisión: Otros
medios de comunicación social.

— Diseño y desarrollo curricula-
res:
• Teoría curricular.

• Los medios de comunicación social
en el curriculum de la enseñanza obli-
gatoria.

— Actualización didáctica:
• Prácticas de análisis de la informa-
ción en la prensa. Análisis de la
publicidad.
• Análisis comparativo de progra-
mas informativos de prensa, radio y
televisión.
• El taller de prensa.

• El taller de publicidad.

• Los medios de comunicación social
como instrumentos auxiliares de las
áreas curriculares basteas.

— Aspectos técnicos de la forma-
ción de un responsable de programa
en un Centro de Profesores:

• Modelos de Formación Permanente
del Profesorado El modelo CEP.

• Orientaciones para la elaboración
de proyectos de actuación en Forma-
ción Permanente del Profesorado.

• Evaluación de actividades de for-

mamón, evaluación de proyectos de
actuación y evaluación institucional.

• Técnica de dinámica de grupos de
adultos dirigidas a la dinamización y
coordinación de grupos de trabajo
y seminarios permanentes.

• Orientación y apoyo de proyectos
educativos de centro.

4.3. Secuenciación

Durante los cursos académicos
1989/90, 90/91 y 91/92 se realizarán
cursos institucionales de formación
para responsables del programa Pren-
sa-Escuela. En estos cursos participa-
rán también, como se ha señalado
antes, representantes de las distintas
Autonomías con competencias edu-
cativas plenas.

A lo largo de los próximos seis
años, todos los Centros de Profesores
irán incorporando, a los respectivos
planes de formación, actividades refe-
ridas al programa, orientadas por el
profesorado que habrá participado en
los cursos institucionales.

A partir del curso escolar 1991/92
se hará cargo de un curso anual, en el
que se pondrán en común todas las
experiencias llevadas a cabo en las
distintas zonas, tanto del temtono
gestionado directamente por el MEC,
como por las diferentes Comunidades
Autónomas con transferencias educa-
tivas, uno de los Centros de Profeso-
res, con la colaboración de la Subdi-
reccufm General de Formación del
Profesorado.

-La escuela es muy aulista-. afirma Pablo del Rio. profesor tle
Psicología en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid Y director de varias revistas
de investigación educativa. -Es una escuela que basa todo en una
scnc de procedimientos del aula que Permiten dar una parte del
curriculum Instrumentos actuales como la prensa, pero tambien
el ordenador o la tekvisión están insuficientemente tratados.-

-La utilización del periódico en la escuela es absolutamente
esencial. Lo que no tiene sentido es enseñar lectoescritura con
usos del siglo XIX. El niño necesita aprender a leer y escribir con
usos actuales. ¿Qué usos nene la lecto-escntura hábil? Habría que
hacer una lista que habitualmente no se hace en Magisterio_ Y
una de las cosas que estanan incluidas en esa lista seria la
prensa.

Según Pablo del Rio, carece de sentido enseñar, por un lado, la
lecto-escntura tradicional, y por otro, nuevas tecnologias -No se

puede separar el proceso cognitoo que implica Li lecto-escntura
de los usos especificiu en los que se adquiere ese proceso. Este
proceso implica determinados usos que el niño necesita en una
sociedad actual, que son usos actuales, entre ellos la prensa.-

Por otra parte. Del Rio sostiene que para enseñar a leer y
escribir hay una serie de sistemas representa:Ion:des que son
cosa todo tipo de Itero-escritura. Hay tamhum una serie de cate-
gorias que cl niño adquiere que tiene relacion con los tipos de
discurso que se utilizan esta ledo-escritura. el de la prensa, el de
la narración filmwa, eh:tetera. -Incluir esto es absolutamente
esencial dentro de la formación del maestro. Pero yo no lo sepa-
raría de la enseñanza normal de la lecto-cwritura, tina cosa que a
mi no me convence es que las nuevas tecnologias se enseñen
aparte de las vicias. Yo creo que deben ir incluidas. El problema
es que hay que rdormular cl curriculum para articular ambas
cosas a la set.

E
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Ausencia de preparación inicial
J. Saaz

El Plan de Investigación Educativa y de t . orma-
ción del Profesorado, presentado por el ministro de
Educación y Ciencia, Javier Solana, en fechas recien-
tes, dentro del proyecto de reforma educativa para
los niveles no universitanos, recoge los objetivos del
programa Prensa-Escuela de cara a la formación
permanente de los docentes.

Sin embargo, diversos sectores de la enseñanza se
preguntan si no convendría también que durante los
años de carrera los futuros profesores recibieran
conocimientos sistemáticos sobre las diversas aplica-
ciones pedagógicas del periódico.

En la actualidad, la posibilidad didáctica de la
prensa no es algo que los alumnos de Magisteno
estén seguros de aprender durante sus años de estu-
dio universitario. Si a lo largo de la carrera entran en
contacto con conocimientos relativos a las relaciones
entre la prensa y la escuela lo es gracias a la preocu-
pación particular de algunos profesores.

-La conveniencia de que los alumnos de Magiste-
rio reciban conocimientos durante la carrera sobre la
utilización de la prensa en la escuela la he defendido
desde hace tiempo en conferencias e intervenciones
públicas», afirma Antonio Bautista. Profesor de
Didáctica en la Facultad de Filosofia y Ciencias de la
Educación de la Universidad Complutense de Ma-
drid . Bautista es partidario de que esta formación sea
un elemento obligatorio del currículum.

Mutuas aportaciones

Javier Corneo cree que la presencia del periódico
en la formación de los futuros profesores es algo
aislado, aunque ve una cierta voluntad de generali-
zación. Cortizo es profesor titular de Didáctica de las
Ciencias Sociales en la Escuela de Magisterio de San-
tiago de Compostela y ha dirigido suplementos edu-
cativos en diversos periódicos. En sus clases dedica
gran atención al trabajo de la prensa en la escuela, a
su teoría y práctica.

El profesorado de la escuela aneja a la de Forma-
ción del Profesorado Pablo Montesino sí ha recibido
modelos de formación en materia de Prensa-Escuela.
según afirma el director de esta última y doctor en
Ciencias de la Educación, Adelicio Caballero. En
esta escuela aneja realizan prácticas los estudiantes
de Magisterio, quienes participan de las experiencias
de utilización del periódico, aunque no reciben una
formación específica para ese cometido.

Man Carmen Uriol terminó sus estudios de Magis-
terio hace dos años y atribuye los conocimientos que
sobre Prensa-Escuela recibió en la carrera al interés
de su profesor. Era la primera vez que veía plantear
el periódico como un recurso educativo, y la expe-
riencia le gustó. Afirma que la enseñanza de esta
materia es más bien un caso aislado, saque alumnos
de otras escuelas de Magisterio apenas saben que se
habla cuando se hace mención del aso del periOdico
en el aula.

Por su parte. Isabel Jiménez. quien estudió tam-
bién en !a escuela María Díaz Jimenez. reconoce que
las enseñanzas recibidas no le fueron suficientes
como para poder sacar provecho de las posibilidades
de la prensa como medio educativo: -No es sufi-
ciente. Habría que dedicarle más tiempo.-

Antonio Bautista, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid. piensa que la formación del
futuro profesorado en materia de Prensa-Escuela
debe contemplarse. asimismo, en los planes de estu-
dio. -La formación a través de los Centros de Profe-
sores (CEP) no es la solución-, declara. s añade que
se trata más bien de una forma de subsanar la taita
de formación en personas que terminaron ya la
carrera.

Al maestro hay que enseñarle a leer ;a prensa
desde un punto de vista de formación personal.
apunta Adelicio Caballero. «Leen muy poco N quizá
no de una forma del todo correcta. Él perfecciona-
miento de los profesionales a través de los CEP creo
que puede tener más que ver con lo que son los pro-
blemas de las didácticas especiales. Aspectos de la
propia vivencia de los individuos se escapan un ooco
a las posibilidades de los CEP. Habría que buscar
un tipo de formación que se aprovechase de las apor-
taciones de la propia Universidad. Creo que seria
recomendable que el reciclaje del profesorado cueste
campo no fuese en el ámbito de los CEP. sino de la
propia Universidad. y que los centros de profesores
fueran el lugar de encuentro de distintas experiencias
en el proceso de aprendizaje de la enseñanza.-

Es atabe de
la prew Us

das de %muro
• debe • la
manga»
permal cie timos
profesores.

Aprender con usos actuales
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Todos los meses, esta sección de Cuadernos Prensa-
Escuela ofrece ideas, recursos y sugerencias para que
la utilización de la prensa escrita en clase sea más
asequible. Un periódico —cualquier medio de comu-
nicación— no refleja la realidad tal cual es, como un
espejo, sino que selecciona y clasifica día tras día lo

ESTAS
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que sucede en su entorno y lo presenta a sus lectores en
forma de noticia. Así, un suceso puede o no trans-
formarse en noticia. No obstante, los medios de
comunicación son elementos insustituibles para co-
nectar la escuela con el medio, y la noticia es la base
de esa conexión.

Reconocer, comprender
y trabajar la noticia

U. grupo de nilOS

y mide durante una actividad
encolar co. prensa escrita.

P. Baselga 

L

AS noticias, en la medida en que
reflejan la realidad que nos en-
vuelve, tienen una clara vocación

interdisciplinar. A pesar de que poda-
mos clasificarlas por áreas de cono-
cimiento, nos bastará acercarnos a
ellas para que nos sugieran relaciones
con otras asignaturas o saberes.

Aunque cotidianamente hablamos
de noticias, todos sabemos que el
periódico no nos suministra sólo
noticias. Además de la publicidad,
existen distintos géneros periodísticos
que estructuran con agilidad el con-
tenido de un diario.

Hay muchas clasificaciones y una
enorme disparidad de criterios a la
hora de situar crónicas, reportajes y
entrevistas sobre los géneros de opi-
nión y los puramente informativos.
Además, es fácil encontrar en un dia-
rio informaciones e informes —infor-
mativos— o artículos, críticas, comu-
nicados, cartas al director y editoria-
les —opinión.

Por último, debemos saber qué pre-
tendemos de la noticia-información.
Si deseamos un elemento motivador o
un refuerzo determinado para la
clase, seleccionamos la noticia en vir-
tud de su contenido, y, a la vez, por su
adecuado nivel de complejidad. Esto
es válido tanto si utilizamos el diario
de forma esporádica como si esta
noticia forma parte de un segui-
miento sistemático o de la construc-
ción de un fichero de prensa.

Si, por el contrario, nos interesa el
«roce» con el medio y trabajar de

forma sistemática la noticia como
género, y los recursos que la prensa
utiliza para comunicárnosla, lo im-
portante será seleccionarla teniendo
en cuenta los recursos que van a ser
analizados: titulares, entradilla, foto
o gráfico y pie o leyenda, situación
en el periódico y la página, sección...

Un taller de prensa
Durante los dos próximos meses,

esta sección va a pasar revista a los
seguimientos de noticias y la cons-
trucción de ficheros de prensa. Por
eso, hoy vamos a centrar el trabajo
con la noticia en lo que sería un taller
de carácter interdisciplinar.

Lo primero que hay que hacer con
una noticia es hacerle las cinco, seis u
ocho preguntas básicas —depende
de la complejidad de la noticia, su
extensión y de la capacidad de nues-
tros alumnos—, a las que su conte-
nido debe responder. Estas son:
¿Qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y
¿cómo?, ya ellas puede añadirse ¿por
qué?, ¿cuánto? y ¿para qué? De esta
forma, resolvemos el análisis básico
de su contenido.

Vamos ahora a dividir la noticia en
tres partes: titular/es, entradilla y
cuerpo. Averiguaremos qué pregun-
tas contesta el titular, cuáles la entra-
dilla y las que sólo nos serán revela-
das si leemos completamente el texto.
De aqui vamos a deducir la impor-
tancia de una correcta titulación y
redacción de las entradillas, que muy

a menudo van a ser lo único que se
lea. Para afianzar este primer cono-
cimiento de la estructura de la noticia
se pueden realizar múltiples activi-
dades.

Cada alumno divide una noticia en
sus tres partes y las recorta. Los
fragmentos se mezclan y cada chico o
chica se queda con tres —uno de cada
parte—, y los lee con atención. Por
turno, se leen en voz alta los titulares
de la noticia, y las personas que ten-
gan sus respectivas entradilla y cuerpo
deben decirlo y recomponer nueva-
mente la información pegándola en
un mural.

Titular
Se suministra a cada alumno o

alumna el texto de una noticia y se le
sugiere que lo titule. El ejercicio
puede complicarse estableciendo que
debe llevar antetítulo y titulo, o esta-
bleciendo los caracteres máximos que
debe ocupar, tal y como les sucede a
los redactores en la vida real. Eso es
fácil. Basta con contar aproximada-
mente el número de letras y espacios
en blanco que lleva el titular real y
poner al alumno ese límite máximo.
Lo más divertido es comparar con el
original.

Este ejercicio puede repetirse expli-
cando a los alumnos que el periódico
para el que trabajan tiene una opi-
nión formada sobre el «suceso» —a
favor o en contra—, y ellos deben
plasmarla en el titular. El periódico
quiere, ahora, o quitarle importancia
—«quitarle hierro»— a esa noticia, o
atraer sobre ella la atención del lec-
tor. Un titular anodino o sugerente-
expectante son la solución.

Al revés, teniendo el cuerpo y los
titulares de la noticia, el alumno/a
puede realizar la entradilla. Es un
dificil ejercicio de resumen para el
que deben tener delante las cinco o
seis preguntas básicas a las que esta
debe responder.

Muy a menudo, una noticia es
recogida por distintos diarios de ma-
nera simultánea. Buscar, recortar,

leer las distintas noticias sobre el
mismo suceso es el paso previo a
redactar una nueva —atención, no un
extenso informe—, retitularla y reali-
zar su propia entradilla.

Es muy útil realizar toda una serie
de rompecabezas con noticias y pági-
nas completas. Recomponer una pri-
mera plana que ha sido recortada en
bandas —horizontales o verticales—,
por noticias, cada una de las partes de
la noticia..., es muy divertido. Las
noticias pueden mutilarse también
por párrafos —que luego hay que
ordenar secuencialmente— y recor-
tando los «ladillos», pequeños títulos
que separan el texto resumiendo su
contenido o motivando su lectura.

Fotos y
gráficos

Ejercicios de vocabulario
Los textos mutilados, que se utili-

zan habitualmente en Lengua y Lite-
ratura, constituyen un excelente ejer-
cicio de vocabulario y comprensión
de la información. Se escoge una
noticia y se borran con « tipex» algu-
nas palabras. Para averiguar cuáles
son, el alumno debe encontrar la
noticia en el periódico y buscar los
términos en un tiempo determinado.

Esto exige cierto manejo de lo que
son las secciones y sus contenidos.
Cuando las palabras ocultas son bas-
tantes, éstas pueden escribirse al mar-
gen de la noticia. Los alumnos/as
sólo deben situarlas correctamente
para que el texto tenga significado.

Como siempre, se quedan en el tin-
tero muchas actividades relacionadas
con este apartado. Basta con enumerar
Ja transformación de informaciones
de uno a otro género —de entrevista a

z reportaje, por ejemplo—, la codee-
2 ción de « carnets de identidad» y « dia-

rios» de determinados personajes, los
gjuegos de enigmas o de pistas —a

resolver dentro del propio periódico...

Las fotos y gráficos son un elemento de valoración de la
noticia en la página. Se recortan todas las ilustraciones de un
diario —no de anuncios— y se deja que los alumnos/as, con las
noticias en la mano, seleccionen la más adecuada para cada
uno de ellos.

Si les damos una página y de ella hemos recortado la noticia
es muy fácil, porque pueden eliminar las que no son de su
tamaño —de su número de columnas—. Si les proporcionamos
su noticia recortada y fotocopiada, la cosa se complica. Si,
además, les retiramos los pies y/o leyendas de las ilustraciones,
aún es peor.

También puede pedirseles que ilustren ellos mismos las noti-
cias que han leído o que describan la ilustración adecuada de
una forma rigurosa, como si tuvieran que pedir al reportero
gráfico una foto «de encargo» para la información.

Recortad todas la fotografias del periódico y separadlas de
sus «pies». Escribir un pie de foto es muy dificil si no se tiene
información previa, pero puede intentarse. Después se pone
otro pie de foto leyendo sólo el titular de la noticia. Finalmente,
se realiza habiendo leído el cuerpo de la misma.

Elegid una fotografía « importante» de vuestro periódico
—de última hora, inédita, de calidad, impactante—, y elaborar
con ella una foto-noticia. Es decir, un titular muy breve —tres
palabras— y un texto explicativo que no sobrepase las seis
líneas.
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Los escolares gallegos celebran la Semana
sobre el conocimiento de la prensa escrita

PAGINA

F. Garrido 

Los centros escolares gallegos cele-
braron con diversos actos, entre el 17
y el 21 de abril, la Semana de la
Prensa en la Escuela, que finalizó con
una jornada dedicada al «Día con
periódicos y sin libros», secundando
así una propuesta de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia en
colaboración con todos los periódicos
de la Comunidad Autónoma.

El conselleiro de Educación, AM-
ceso Núñez, valoró esta iniciativa de
su departamento señalando que «con
ella sólo esperamos iniciar un camino
como es el de la introducción de la
prensa como material de estudio e
investigación en los centros escolares.
Después, son los centros los que
deberán recorrer este camino y buscar
fórmulas para lograr la conexión
ideal entre prensa y escuela».

«La escuela —a juicio del conse-
lleiro— debe huir del libro de texto
como instrumento de memorización
de datos. Lo que debe hacer es formar
criterios y seguir el proceso de madu-

rez del alumno para que sea capaz de
vivir en un mundo tan cambiante
como el nuestro. En este papel de
maduración personal y de formación
de criterios, la prensa puede ser uno
de los instrumentos más eficaces,
porque pone al alumno en comunica-
ción con su entorno y con su mundo.»

Durante toda la Semana se intensi-
ficaron las visitas escolares a los
periódicos, y la mayoría de los cen-
tros programó actividades especiales
con presencia de periodistas y corres-
ponsales de prensa en las aulas.

Todos los periódicos gallegos se
hicieron eco de esta efeméride en sus
páginas. Por su parte, La Voz de Gali-
cia, que edita desde abril de 1982 el
suplemento «La Voz en la Escuela»,
dedicó un número extraordinario a
este acontecimiento y elaboró un «dos-
sier» de 36 páginas para atender la
demanda de más de 300 colegios que
solicitaron material para trabajar.

El «dossier» incluía una serie de

fichas sobre objetivos de la prensa en
la escuela, ideas para la celebración
de la Semana, un breve informe sobre
el periódico en las escuelas europeas y
americanas, seis guías del profesor
para trabajar con la noticia, un

documento práctico sobre la elabora-
ción y redacción de periódicos escola-
res y diecisiete fichas didácticas para
trabajar con el periódico, tomadas del
libro de Bartolome Rotger y Joana
Roque, Cómo leer la prensa escrita.

La mayal/
de las astros
programa actindades

sobre el uso
del periódico.

Prensa-Escuela asiste en Portugal
y Colombia a actividades sobre el uso
pedageco del periódico

Zamora, sede de congreso de carácter
internacional

Cuadernos 

Representantes del programa Pren-
sa-Escuela del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (MEC) han partici-
pado recientemente en diversas
actividades que en torno al uso peda-
gógico de los periódicos se han cele-
brado en Portugal y Colombia.

Una veintena de profesores del Ins-
tituto Español de Lisboa asistieron a
finales de abril a un encuentro sobre
las posibilidades didácticas de la
prensa escrita, a lo largo del cual fue-
ron informados de la naturaleza y
desarrollo del programa Prensa-Es-
cuela. Por otra parte, José Luis Corzo
Toral realizó un ejercicio de lectura
crítica del periódico, que fue seguido
con gran interés por parte de los
docentes.

Este primer encuentro es el prelu-
dio a un curso más amplio, cuya
realización está prevista para comien-
zos del próximo curso escolar.

Por otra parte, Prensa-Escuela tam-
bién estuvo representado en la con-
sulta técnica que sobre la utilización
del periódico en el aula se desarrolló a
comienzos del pasado mes de marzo
en Bogotá (Colombia), bajo el patro-
cinio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).

La consulta técnica tenía como
objetivo el conocimiento de los pro-
gramas realizados por Argentina y
España, así como evaluar la posibili-
dad de desarrollar proyectos de esta

naturaleza en diversos países de His-
panoamérica.

Además del país anfitrión, Panamá
y Costa Rica, presentes asimismo en
estas jornadas, estudian en la actuali-
dad fórmulas para implantar en sus
respectivos sistemas de enseñanza
actividades de Prensa-Escuela. Otros
dos Estados invitados, Venezuela y
Ecuador, no pudieron asistir debido a
diversos motivos.

Los representantes de las diversas
instancias educativas de Colombia
analizaron con mayor detenimiento
los aspectos necesarios para la defini-
ción de un proyecto, como los niveles
de enseñanza a abarcar, la capacita-
ción de los docentes o la colaboración
con los medios de comunicación
escritos.

Respecto a la utilización de la
prensa en la escuela hecha en Colom-
bia, Julio Ernesto Báez, coordinador
de capacitación del Ministerio de
Educación Nacional de este país,
manifestó que se han llevado a cabo
diversas experiencias, si bien no de
una forma sistemática y sin la partici-
pación del Ministerio.

Báez añadió que el docente colom-
biano no ha sido capacitado todavía
en las posibilidades pedagógicas del
periódico, así como que, a su juicio, el
país cuenta con infraestructura sufi-
ciente como para desarrollar un pro-
grama de este tipo.

Cuadernos 

El Centro de Profesores (CEP) y la
Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de Zamora han or-
ganizado un congreso internacional
sobre Prensa-Escuela, que se desarro-
llará en esta ciudad castellano-leonesa
entre los días 14 y 16 de septiembre.

El congreso, que espera reunir a
cerca de trescientos participantes, con-

LIBROS

Iniciación al periodismo
escolar. (Teoría y práctica)

Luis Miravalles
Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 1983

El libro de Luis Miravalles arranca
con una exigencia: es necesaria una
concepción dinámica de la enseñanza,
debido a que el saber adquirido por
los alumnos en los centros de ense-
ñanza es un conocimiento estático,
«fosilizado por la historia o la cien-
cia». El periódico puede servir, por
tanto, para convertir las noticias en
-lecciones vivas de todas las mate-
rias». Iniciación al periodismo escolar
ha sido concebido como un manual
de ayuda al profesor que se interna en
el mundo de la prensa como auxiliar
de su trabajo pedagógico.

La primera parte del libro se extien-
de sobre los conocimientos básicos de
la labor periodística. A la definición
del concepto de noticia y su construc-
ción le siguen capítulos dedicados a

taná con la presencia de especialistas
de Argentina, Francia, Portugal, Sui-
za y España, entre otros países. Las
personas interesadas en asistir debe-
rán abonar una matrícula de 3.000 pe-
setas, que permitirá recibir la docu-
mentación y las actas del congreso.
Más información puede ser recabada
ene! teléfono (988) 51 4398.

los diferentes géneros periodísticos, al
mundo interno del periódico o a las
reglas de diagramación y titulación en
la prensa escrita.

«La prensa en la escuela» es el
título genérico de la segunda parte,
compuesta por capítulos referidos a
la pedagogía de la imagen periodís-
tica, las características de los periódi-
cos escolares, el aprendizaje activo
que supone la utilización de los dia-
rios o el desarrollo didáctico e inter-
disciplinar de la noticia.
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Las claves de un mundo
J. L.

En los anaqueles de su cuarto de la Casa-Escuela Santiago 1, de Sala-
manca, José Luis Corzo Toral conserva como un tesoro las tres redaccio-
nes semanales que cada uno de los chicos —hijos del olvidado campo
castellano— han ido realizando a lo largo de los dieciocho años de exis-
tencia de la Casa.

Los acompañan innumerables trabajos «de periódico» que, a lo largo
de todo ese tiempo, permitieron a esos muchachos de la España, pro-
funda e iletrada, desentrañar algunas claves de un mundo que se les echa
encima.

Junto a estas obras, que son el fruto de su labor como maestro, se
apoyan todas las publicaciones que de y sobre don Milani y su pedagogía
de Barbiana existen. No en vano, sus compromisos con estos «últimos»
nacen del descubrimiento vital que experimentó allá por el ya lejano 1970,
de la manera de hacer y entender la escuela, propia del Milani.

Introductor en España de la pedagogía barbianesa, traductor de las
obras de Milani y de sus alumnos —singularmente de Carta a una maes-
tra, obra clave en la denuncia de un sistema escolar discriminatorio—,
impulsor del Movimiento de Educadores Milanianos, que sigue la estela
de este modo de entender la escuela, Corzo ha propiciado la realización
por parte de sus alumnos de Santiago 1 del libro Escritos colectivos de
muchachos del pueblo, del que se han publicado varias ediciones.

«Nunca como hoy tan
han informado a tantos»

Entrevista con José Luis Corzo, autor del libro

«Leer periódicos en clase»

José Luis Cono cree que la cultura popular está sitos& arrasada por los medios de comunicación.
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Julio Lancho

irOSE Luis Corzo es cura, doctor
en Teología, escolapio casi en
solitario rodeado de laicos, pe-

dagogo y profesor de la escuela de
Magisterio de Salamanca, y dedica
hoy gran parte de su tiempo al trato
de ganados y forrajes, a las cuentas y

gestiones de la Escuela de Formación
Profesional Agraria Lorenzo Milani,
de Salamanca.

Al inquirirle, cómo enmarca en su
trayectoria personal, su trabajo con
los periódicos en la escuela, contesta
que es preciso hacer una matización
previa: lo importante para él no es la
persona concreta del educador, sino
los problemas que detecta. «Si los

problemas que abordo son reales,
cobra sentido mi tarea», dice, para
añadir a continuación que el perso-
naje que encarna como educador
debe mantenerse al margen.

Y casi sin solución de continuidad,
atropellando casi la pregunta sobre
cuáles son esos problemas, dice que el
problema central es que «la escuela
sirve al amo y marca a los esclavos
para toda su vida», que la escuela
«produce desigualdad», que esa des-
igualdad se manifiesta en el fracaso
escolar y que los que no fracasan, o
mejor, los que triunfan también lle-
van su marca, porque para el «el
triunfo de la escuela deja la señal del
amo».

Añade que la primera considera-
ción respecto al trabajo con la prensa
en la escuela es la de que «la cultura
no es neutra», por lo que, sin tener
esto en cuenta, la actuación de un
educador bien intencionado, pero
confuso en este aspecto, puede ser
contraproducente, si de lo que se
trata es de hacer una educación libe-
radora, porque, y cita a Freire,

«siempre se educa a favor de alguien y
contra alguien».

Avalancha informativa

Cómo abordar, entonces, desde la
escuela la relación que existe entre los
chicos y los medios de comunicación
es la siguiente pregunta. Para Corzo,
«la cultura popular está siendo arra-
sada por los medios», están desapare-
ciendo las culturas diferenciadoras, la
de los obreros, la de los campesinos...
«A tal punto —dice— que uno duda
de si el verdadero ministro de Educa-
ción es Javier o Luis Solana», por lo
que tienen de repercusión los medios
informativos en la formación de acti-
tudes en la población.

«Basta comparar las horas que a lo
largo de una semana pasa un chico en
la escuela y las que pasa delante del
televisor.» Y remarca el carácter uni-
formizador de culturas y conciencias
que tienen los medios informativos.
Por eso dice que le parece urgente
preparar a los muchachos contra la
avalancha informativa, que son inca-
paces de asimilar y que los coloniza.

En este contexto, el Programa
Prensa-Escuela, del Ministerio de
Educación y Ciencia, supone, en su
opinión, una suerte de tabla de salva-
ción para una pedagogía marginal
que no discurre por caminos trillados,
que posibilitará preparar al individuo
para electo del siglo XXI, en el que la
capacidad de influencia de los medios
informativos será impresionante.

Piensa también que lo que el pro-
grama impulsa es un instrumento
maravilloso de actualidad e interdis-
ciplinariedad, e insiste en la necesidad
perentoria de capacitar a los ciuda-
danos de este fin de siglo, subrayando
que «nunca como hoy tan pocos han
informado a tantos».

De moda

¿En qué momento descubrió José
Luis Corzo las enormes posibilidades

del uso educativo de la prensa? Res-
ponde sin titubeos: «Casi todo lo que
sé del periódico lo aprendí en un libro
de Milani, llamado Experiencias Pas-
torales, escrito en 1954. De esto hace
más de dieciocho años.» ¿Cómo,
entonces, ha tardado tanto en publi-
car su libro Leer periódicos en clase?
Explica que la publicación, en 1986,
de su libro obedece a la sorpresa que
le produjo constatar que este asunto
se iba a poner de moda y que de la
prevención ante un posible tratamien-
to superficial surgió su obra, escrita
de un tirón en un mes.

Enumera, más tarde, las ventajas
de la utilización de la prensa en el
aula; plantea que «el periódico no es
para utilizarlo, sino para desenmas-
cararlo» y, más adelante, señala que
«el problema no es meter los periódi-
cos en clase, sino la clase en el perió-
dico».

¿Cuál es su opinión sobre el grado
de preparación y disposición de los
profesores para el trabajo con los
periódicos? Parece haber contabili-
zado escrupulosamente el calendario,
pues indica que los días lectivos ofi-
ciales en los centros de Formación

Profesional de Salamanca son 162 en
este curso, por lo que «los restantes
días, unos los dedican a la calle

'
 a la

televisión, mientras que otros, los que
pueden, estudian idiomas, hacen judo
no aprenden informática. No hay peor
injusticia que tratar igual a los des-
iguales.»

Habla después largamente de los
educadores que trabajan con él en
Santiago 1, «que no cobran, pagan su
cuota» para atender el mantenimiento
de la Casa. «El problema —afirma—
es que muchos chicos sólo cuentan
con un aliado para ser iguales, el
maestro.» Y añade que más impor-
tante que la preparación es la disposi-
ción.

«La cultura no es neutra.

El periódico no es para utilizarlo,

sino para desenmascararlo»

«Parece urgente preparar a los muchachos

contra la avalancha informativa, que

son incapaces de asimilar y que los coloniza»
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LainMiguel Martisez

E

n más de una ocasión hemos destacado la importancia
que tiene la formación docente para el desarrollo de
cualquier innovación pedagógica, y, en especial, para

la que se refiere al uso plural de la prensa escrita en las
aulas. Este ha sido, por tanto, un argumento repetido en
nuestras exposiciones y que, en gran parte. justifica la pro-
pia existencia de este cuaderno.

Desde esta perspectiva, pues. queremos hacer hincapié y
reconocer v sobre todo, la figura de los coordinadores
del Programa Prensa-Escuela en los Centros de Profesores
(CEPs), que en estos días finalizan su etapa de formación
específica.

Se trata de una primera promoción, compuesta por 27
profesores y profesoras de EGB y EE.MM ., que a lo largo
del último año académico han participado en el curso ofi-
cial de responsables de área o ciclo convocado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Como resultado de esta participación, los citados coor-
dinadores han tenido la oportunidad de recibir y analitar
un buen número de propuestas y orientaciones didácticas
sobre el uso de los medios de comunicación en la ense-
ñanza. Unas orientaciones que, posteriormente, y a través
de las actividades organizadas en sus CEPs de proceden-

cia, han intentado transmitir a otros muchos compañeros.
De esta manera, y gracias al efecto multiplicador de la
experiencia, se puede manifestar que cientos de docentes
han participado, en mayor o menor grado, en actividades
del Programa. Todo esto, sin contar las acciones registra-
das en otros ámbitos, donde también se ha dado una gran
actividad.

En resumen, la tarea realizada por los coordinadores de
Prensa-Escuela se puede calificar de muy positiva, espe-
cialmente si tenemos en cuenta las circunstancias en las
que, en algún caso, se han visto obligados a realizar su
trabajo.

Finaliza, por consiguiente, esta primera etapa de forma-
ción, de la que habremos de obtener importantes conclu-
siones. Hasta realizar una evaluación más exhaustiva, hay
un hecho que no ofrece dudas y que coincide con la filoso-
fía de este comentario. Y es que, desde cualquier punto de
vista. se plantea la necesidad de conseguir una adecuada
formación docente, como única garantía que asegure el
desarrollo efectivo del Programa Prensa-Escuela. Este es el
objetivo anunciado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y que se incluye en el Plan de Investigación Educativa y
de Formación del Profesorado, recientemente publicado.

°mina: bus Miguel Martínez
Colabora Javier Sanz

Dio* grillete Jesús López Gordo

Primera promoción
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El currículum como diversidad de espejos
Jaume Carbonen*

D

E pequeño me fascinaban los co-
rredores laberínticos de aquellos
castillos encantados repletos de

espejos multiformes que deformaban
nuestras figuras en multitud de imá-
genes. Todo aquello tenía para los
niños y niñas de la época unas gratas
resonancias mágicas que no acerta-
mos a descifrar hasta bien entrada la
adolescencia. Más adelante, ya adul-
to, cuando me miraba a un simple
espejo, percibía que también nuestro
propio rostro experimentaba sorpren-
dentes variaciones. Ello ya no se
debía a las leyes de la fisica óptica,
sino a nuestra actitud subjetiva a
la hora de encararnos ante el es-
pejo.

Con la información que genera la
prensa y con el conocimiento que
transmite la escuela sucede algo pare-
cido. Estos, como el espejo, contienen
diversos escenarios. Así, una misma
noticia se refleja en el papel de forma
muy variada, en razón de la línea edi-
torial del periódico o del tratamiento
que le corresponde a cada género o
espacio informativo. Para desvelar
estos códigos, que basculan siempre
entre la objetividad y la subjetividad,
entre la veracidad y la manipulación,
se requiere un sólido aprendizaje lec-
tor en la escuela y fuera de ella. Por-
que ser un buen lector exige compren-
sión, análisis, interpretación, hábito,
efectividad y pasión. La oferta de los
medios periodísticos y audiovisuales
nos brinda hoy, afortunadamente, la
posibilidad de viajar permanentemen-
te a través de una selva sembrada de

mensajes de casi todas las especies. La
diversidad, pues, está servida desde
los mass-media.

Reino de la seguridad

La escuela, por su parte, se debate
ante el dilema de seguir sumida en el
reino de la seguridad que le propor-
ciona el libro de texto único, espejo
donde se refleja y condensa todo el
conocimiento escolar, o de dejarse
envolver por la aventura de la cultura
que inicia un recorrido plural y colo-
rista por distintos espejos y escena-
rios.

El manual escolar presenta, por 16
general, un conocimiento engañosa-
mente hilvanado que apenas admite
la duda, el contraste y la matización.
Es un conocimiento cerrado que tran-
quiliza las angustias y las actitudes
conformistas de muchos profesores,
porque les proporciona seguridad y
les ayuda a resolver con el mínimo
esfuerzo la organización de las tareas
académicas. Pero también inmoviliza
al profesorado y priva a los alumnos
de la pasión y las vivencias espontá-
neas ante el conocimiento y la vida.
Decía Kafka que «encerrar la vida en
un libro es como el canto de un
pájaro en una jaula». Digo yo, con
permiso del genial escritor, que redu-
cir la cultura escolar a las prescrip-
ciones del libro de texto es privar a los
alumnos de las vibraciones y latidos
del entorno.

Relatividad del conocimiento

El periódico, por el contrario, a pe-
sar de ser un saber escasamente ver-
tebrado, es un libro abierto que va en-

riqueciéndose constantemente y que
relativiza los dogmas y las verdades
establecidas. Así, por ejemplo, lo que
hoy nos parece blanco, mañana lo ve-
mos gris, y pasado mañana, totalmen-
te negro, bien sea porque el fenómeno
evoluciona o porque tenemos acceso
a nuevos datos y fuentes. Una lectura
sistemática y crítica de la prensa vivi-
fica el pensamiento, nos muestra la
celeridad en que se producen los acon-
tecimientos y los cambios en cual-
quier campo del saber, y nos descubre
las grandezas y las flaquezas de la
acción del hombre. El fenómeno de la
»perestroika» o los tristes sucesos de
la primavera de China son dos ejem-
plos elocuentes de este talante cam-
biante y relativista que nos depara la
cultura periodística.

No está en nuestro ánimo estable-
cer simples y esquemáticas dicoto-
mías entre el saber que proporciona el
manual y el que brinda la prensa.
Porque uno y otra ejercen funciones
distintas y porque, además, los espe-
jos y escenarios de aprendizaje en el
aula y fuera de ella son muchos más.
Y nuestra apuesta no descansa en la
superioridad y exclusividad de nin-
guno de ellos, sino, contrariamente,
en su complementariedad articulada
y orientada hacia el profesor.

Pluralidad de recursos

El nuevo diseño curricular, recien-
temente presentado por el Ministerio
de Educación y Ciencia (MEC), pare-
ce que apunta felizmente hacia esa
dirección. Un currículum abierto,
como se preconiza, no debería ser ce-
rrado, en última instancia, por el

poder absoluto del libro de texto tal y
como viene sucediendo hasta la fecha,
sino que los proyectos curriculares y
la práctica profesional del maestro
deben estar guiaoos por la utilización
de múltiples estrategias y recursos
metodológicos.

«El periódico es un libro abierto,

enriquecido constantemente»

La metáfora del aula sin muros ma-
cluhiana o el sueño illichista de las
mallas de aprendizaje nos introducen
en una concepción del espacio escolar
como contenedor de todos los regis-
tros y manifestaciones culturales que
convergen en el entorno: el juego y el
trabajo, la cultura oral y la escrita, las
anécdotas cotidianas y las categorías
epistemológicas, la noticia diaria y la
enciclopedia centenaria, el texto libre
del alumno y la literatura adulta, las
imágenes fijas del pasado y las com-
binaciones videoinformáticas del fu-
turo.

Y en este escenario, algunos profe-
sores han demostrado, a través de
bellas y rigurosas experiencias del
programa Prensa-Escuela, que en los
espejos se reflejan estrategias cogni-
tivas y sensoriales que ayudan a los
alumnos a ser más críticos y mejores
lectores. Esta es, precisamente, una
de las iniciativas que encaja y debe ser
recogida dentro de las nuevas con-
cepciones curriculares. He aquí el
reto y también la esperanza.

Pedagogo y subdirector de Cuadernos de Pe-
dagogía.

Periódicos en el pupitre

II

Manuel de Guzmán*

rar como instructor o educador, se-
gún se limite a impartir unos conoci-
mientos o pretenda facilitar el des-
arrollo de la personalidad infantil;
pero siempre será un informador,
cuya eficiencia dependerá precisamen-
te del grado de comunicación que
consiga tener con sus alumnos.

Información y enseñanza son una
misma cosa, con la sola diferencia de
que la información se presenta como
algo esporádico y eventual, mientras
que la enseñanza tiene el carácter de
comunicación sistemática e insistente.
Por lo que la función del maestro es

similar a la del periodista, pues si éste
comunica la noticia y el comentario
del suceso actual, el Maestro se dedica
a la noticia y comentario de los suce-
sos que han ido configurando nuestro
entorno cultural, en los cuales se basa
la estructura de la ordenación social
en que vivimos.

Sin embargo, maestros y periodis-
tas han vivido de espaldas a esta rea-
lidad, y esto hace que su acerca-
miento actual por recomendaciones
oficiales despierte el recelo profesio-
nal de que el periodista quiera hacer
de maestro y éste de periodista, ya
que en la realidad de hoy el periodista
monta algunas páginas de su perió-
dico en forma de cómic o lección
ocasional para la escuela, y el maestro
puede hacer desde el montaje de un
periódico mural hasta el boletín del
colegio.

Por ello, es preciso encontrar una
forma de colaboración que no provo-
que desconfianzas ni susceptibilida-
des, de modo que la colaboración
prensa-escuela se tenga por algo na-
tural, y no se tome ni por misión es-
pecífica del periodista ni como impo-
sición de novedad pedagógica para el
maestro, pues ambos tienen sus cam-
pos perfectamente delimitados: unos,
como servidores de la noticia en
todos los ámbitos, incluido el escolar;
otros, como expertos en material di-
dáctico, y entre éste, la prensa.

Tal vez debiera implantarse una
asignatura titulada “ Didáctica de la
prensa", o con parecido nombre, en
las Escuelas Universitarias de Forma-
ción del Profesorado; pero al menos
debería hacerse en estas escuelas lo
que ya se hacía en las escuelas norma-
les de la República, y es el presentar la
prensa en general como material di-
dáctico imprescindible en el hacer
escolar, del cual se sirve el maestro
según convenga al programa que
deba desarrollar durante el día.

Cursillos de reciclaje

Si el maestro adquiere el conven-
cimiento de esta necesidad durante su
formación, no precisará después cur-
sillos ni reciclajes, pues para él los
periódicos en los pupitres del aula
serán como los dibujos en la pizarra,
los mapas, las diapositivas o el mag-
netófono. Hoy, estos cursillos pueden
hacerse imprescindibles, como tantos
otros en la vida profesional del atri

-bulado magisterio actual, y lo segui-
rán siendo mientras a los profesores
de las Escuelas Universitarias del Pro-
fesorado no se les exija un conoci-
miento, título y prácticas, como ya se
exigió desde la primera escuela nor-
mal superior, en 1909, hasta la > Repú-
blica, y se sigue exigiendo en la mayo-
ría de los países de la CEE.

Pero si el maestro pone de su parte
ese convencimiento de la prensa como

material didáctico, los periodistas
deben poner la suya, no tratando de
enseñar ni ponerle andaderas al maes-
tro con páginas especiales, que pue-
den ser útiles y a veces lo son si están
escritas por un profesional de la do-
cencia. Porque si al maestro le suena
el uso de periódicos en la escuela a
imposición, como iniciativa novedosa
de las autoridades docentes, y esta
impresión se ve reforzada con las
páginas especiales que se les brindan
como lecciones, lo más probable es
que piense que se trata de una de tan-
tas modas de programas especiales
como suelen ir pasando temporal-
mante por la escuela, salga del paso
como pueda y vaya dejándolo tan
pronto se aflojen las presiones ofi-
ciales.

La otra forma de colaborar se iden-
tifica con la indudable misión orien-
tadora y educativa que la prensa tiene
para el pueblo, y que se manifiesta en
la objetividad de la noticia, el comen-
tario desapasionado y la presentación
consecuente.

Así, la garantía del pluralismo ideo-
lógico hará ver a los niños que la
escuela no es un coto cerrado a la
realidad de la calle y que las lecciones-
informaciones del maestro. al  con-
trastarlas con alguna noticia del pe-
riódico, adquieren un aire de realidad
que las hace más fáciles de entender.

Periodista

p

ARA entender y aceptar la conve-
niencia de la prensa en la escuela
es preciso partir del hecho de que

toda educación es información, o trans-
misión de un conocimiento-noticia
sobre el saber y el proceder humanos;
sólo así podremos comprender la es-
trecha relación prensa-escuela y su
importancia de conjunto didactico.
Pues al maestro se le podrá conside-

«Debería presentarse la prensa

como material didáctico imprescindible,

como ya se hacia

en las escuelas normales de la República»
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Aprender con la Vuelta Ciclista a Espatia

P	 R
	 ACTICA III

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Proyectos
para el 90

COMUNIDAD ESCOLAR / 21 de junio de 1989

La última edición de la Vuelta Ciclista a España es el argumento utilizado por un
grupo de profesores del CEP de Guadalajara para llevar a cabo entre sus alumnos
esta experiencia didáctica de utilización de la prensa. La iniciativa se plasmó en
una guía para el profesor/a y un cuaderno de trabajo, en los que se proponían

diversos ejercicios interdisciplinares.

La Vuelta es un acontecimiento que se repite anualmente y se
presta para llevar a cabo esta actividad, adaptándola. mejorán-
dola y concretándola a las situaciones de cada clase. En esta
ocasión, aunque de forma experimental, se han cumplido aque-
llos objetivos propuestos: trabajar durante el tiempo de la
Vuelta de forma innovadora y divertida; introducir los medios
de comunicación de masas en el aula para acercar la realidad
informativa, deportiva, nacional e internacional; abrir la es-
cuela a la vida y mejorar el conocimiento de la prensa como
medio, así como utilizar la motivación del fenómeno de la
Vuelta para realizar ejercicios y actividades de las áreas de
experiencia y expresión de forma globalizada y activa.

Los resultados de la encuesta al profesorado nos muestran
que se ha utilizado principalmente en Ciclo Medio en clases de
nivel medio-bajo. Tanto la motivación como el interés y la
actividad de los alumnos han sido mayores de lo habitual.

Los centros y las familias han colaborado aportando perió-
dicos y otros materiales. En su opinión, el número de activida-
des era excesivo y la mayoría inadecuada para 3.° de EGB. Sólo
se ha realizado por término medio el 50 por 100 de lo propuesto
en esta guía, como consecuencia de que los docentes han man-
tenido su programación prevista en un 40 por 100.

Teniendo en cuenta los resultados, que entendemos positi-
vos, dadas las circunstancias de imprevisión y falta de tiempo,
las perspectivas para el año 90 son las de elaborar el material
por cursos a partir de 3.° de EGB, extender la expenencia a
Enseñanzas Medias e incluirla en la programación de los cen-
tros.

Juan Vázquez Regalo

C

ONSCIENTES de que el medio
ambiente en el que se desenvuel-
ve la tarea escolar está con dema-

siada frecuencia falto de estímulos no
porque la sociedad en la que nos mo-
vemos no los genere, sino porque di-
versos factores conducen a muchos
docentes a un continuismo metodo-
lógico, didáctico y pedagógico, con-
sideramos en el CEP de Guadalajara
que el motivo de la Vuelta Ciclista a
España podía ser el acontecimiento
deportivo que enganchara a profeso-
res y alumnos en el trabajo con la
prensa.

Lo entendimos así porque la Vuelta
atrae la atención de toda la familia
—padres e hijos—; es un deporte, lo
que induce a potenciar la Educación
Física, el conocimiento del cuerpo
humano, la salud, etc.; recorre la geo-
grafía española, llevándonos a su
conocimiento o reconocimiento, y es
una labor de equipo en la que se
valora el esfuerzo individual y se
potencian las actitudes cívicas.

Además, está en continuo contacto
con la naturaleza, no contamina ni
destruye; induce al cálculo con uni-
dades de espacio y tiempo; permite el
enriquecimiento del lenguaje y genera
un gran cúmulo de información en los
medios de comunicación de masas,
que debemos introducir en el aula
para hacer el necesario seguimiento
diario. Con la primera información
periodística sobre el recorrido de este
año nos pusimos a elaborar una Guía
de Explotación Didáctica para hacer

en la escueta, con alumnos entre ocho
y doce años, el seguimiento de la
Vuelta'89.

La Guía

La Guía tiene dos partes, una de
información para el profesorado y un
cuaderno de trabajo para los alum-
nos/as. En la información destinada
al profesorado se incluyen la metodo-
logía, los objetivos generales y por
áreas, ejercicios para el trabajo con
prensa, actividades de tecnología y
plástica y dos encuestas, para alum-
nos y profesores.

Los ejercicios y actividades para
trabajar con prensa son de tres tipos.
Los hay diarios, que consisten en re-
sumir la etapa del día anterior, reali-
zas la crónica correspondiente, elegir
tres noticias del diario de información
general por grupo, escribir las de
todos en la pizarra, seleccionar y co-
mentar las más interesantes.

En los ejercicios diarios de activi-
dad acumulativa hay que hacer el se-
guimiento de un corredor por grupo,
llevando su clasificación al día y
recortando toda la información que
se dé sobre él; anotar el vocabulario
típico de la Vuelta; hacer un listado
de marcas publicitarias que aparecen
relacionadas con la carrera, y elabo-
rar diariamente por parte de un grupo
el periódico de la Vuelta. Con este
material, al final se tienen varios dos-
sier y el periódico completo.

Veinticuatro actividades

Por último, están las -Veinticuatro
actividades para conocer mejor el me-
dio prensa-, entre las que se encuen-
tran el poner título a las noticias que

carezcan de él, seleccionar y recortar
una noticia correspondiente a cada
uno de los partidos políticos de nues-
tro país; elegir un texto informativo y
otro de opinión, y establecer las dife-
rencias; comparar una misma noticia
en distintos periódicos; comentar
anuncios publicitarios y preparar
otros en clase, y hacer de comenta-
rista ante una grabación de final de
etapa en vídeo, sin audio.

El cuaderno de trabajo se compone
de una parte Informativa: etapas,
mapas, historia de la bicicleta, y otra
parte de actividades dianas. Cada
etapa consta de tres hojas de ejerci-
cios. La primera es de seguimiento de
la Vuelta: hay que reproducir el corte
topográfico de la etapa; nombrar los
puertos, sistemas montañosos y loca-
lidades importantes; kilómetros reco-
rridos, tiempo empleado, velocidad
media, nacionalidad del vencedor y
del maillot amarillo, etcétera.

Otra página pretende el estudio del
entorno: provincias y Comunidades
Autónomas por las que discurre la
etapa, climas, montañas, ríos, mar,
pesca, agricultura, flora, fauna, ga-
nadería, industria, lengua, Gobierno
de la Comunidad, presidente y par-
tido que gobierna, bailes, fiestas,
comidas típicas y monumentos artís-
ticos sobresalientes. La tercera página
de actividades —lenguaje, matemá-
ticas, naturaleza, geografia...— está
también relacionada con el recorrido
del día y el esfuerzo fisico de los ci-
clistas.

Esta experiencia didáctica que par-
tió del CEP ha cumplido su primer
ciclo vital, al llevarse a la práctica por
cuarenta profesores/as y alrededor de
mil alumnos/as de EGB en veintidós
centros. la propuesta incluía la dis-
tribución de una guía compkta por
profesor/a y un cuaderno de trabajo
por grupo de cuatro o cinco niños/as,

lo que nos supuso un gran esfuerzo
material y humano.

El carácter globalizador e interdis-
ciplinar ha atraído la atención del
profesorado de Ciclo Medio, quienes
la han acogido sin prejuicios, pese a
que carecían de experiencia de tra-

bajo con pensa en el aula. La meto-
dolo¡Pa activa y la división de la clase
en grupos han llenado de trabajo las
aulas y salpicado con frecuencia los
propios domicilios de los niños. Cada
grupo de la clase ha contado con un
periódico de información general,
aportado por cada uno de sus com-
ponentes, y otro diario deportivo,
comprado por el centro.

Buenas relaciones

Un dato a tener en cuenta es la
buena acogida que ha tenido esta
actividad escolar entre los padres y
madres y de los alumnos/as. Han co-
laborado aportando, a través de sus
hijos, los periódicos necesarios; reco-
giendo información de otros medios
de comunicación para pasarla des-
pués en clase, y ayudado a la recopi-
lación de datos.

En contados casos los profesores se
han visto obligados a dar explicacio-
nes sobre qué, cómo y por qué se tra-
baja ahora en clase con periódicos,
radio y televisión. Entendemos que el
resultado de todo este proceso de re-
laciones entre medios de comunica-
ción, padres, profesores y niños siem-
pre es positivo y favorece la apertura
hacia nuevas formas de entender el
proceso educativo.

—Un ejercicio diario
1. Resumir la etapa del día antenor por escrito. (Oralmente,

cada dia la resumirá uno/a del grupo.)
2. Sobre un mapamundi:

— Localiza el país del ganador de la etapa anterior.
— Señala su latitud y longitud.
— Diferencia horaria de ese país con España.
— Idioma/s que se habla/n.

3. Cada grupo elegirá tres noticias del periódico de informa-
ción general. Escribir las de todos los grupos en la pizarra
Seleccionar y comentar las más interesantes.

4. Realizar una crónica diaria sobre el recorrido de la etapa
anterior. (Previamente, tu profesor/a te habrá explicado
qué es y cómo se hace una crónica.)

Quiénes
nido del trabajo: .Recorre España y aprende con la Vuelta-
Centros educativos: Veintidós, de la zona CEP de Guadalajara.
Profesor coordinador Juan Vázquez Regaño.
Aliamos: De ocho a doce años.
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N	 F	 O RM	 E
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La presencia de la prensa en la escuela, generalizada ya
en muchos países, parece avalar su validez y demostrar
que estamos ante algo más que una experiencia afortuna-
da pero circunstancial. En estos mismos CUADERNOS
se han recogido ya algunas de las experiencias actuales
más significativas en el nuestro y en otros países. Pero ya

desde el uso intuitivo de la imprenta en clase que preco-
nizaba Freinet a los programas millonarios de « cría de
lectores», protagonizados por los periódicos de mayor
tirada del mundo (japoneses) a fines de los sesenta, se
han estado haciendo cosas significativas antes de que
esta fórmula cuajara en el medio educativo occidental.

Iv

Prensa y escuela, principios psicopedagógicos
Pablo del Río*

S

IN embargo, saber que esta iniciati-
va funciona es de alguna manera in-
suficiente si no sabemos cómo fun-

ciona y por qué funciona. Es decir, si no
somos capaces de encontrar los meca-
nismos, factores y razones en los que se
apoya su utilidad y en los que debe, por
tanto, apoyarse un buen diseño y una
aplicación eficaz.

Para tratar de dar respuesta a esas dos
cuestiones debemos empezar diferencian-
do tres distintos factores o dimensiones
que actúan por separado cuando traba-
jamos con la prensa en educación: los
contenidos que vehicula la prensa; el
código o sistema de representación de que
se sirve, y su carácter de medio de comu-
nicación de masas.

Los contenidos

La totalidad de lo que podría ser el
«plan de estudios» o «currículum total»
que acaba en último término cursando
un sujeto y constituyéndole como per-
sona, está repartido, si simplificamos un
poco, entre tres grandes «centros educa-
tivos»: la familia y la comunidad, la es-
cuela e instituciones educativas regula-
res y los medios de comunicación de
masas.

Los tres factores que hemos señalado
antes actúan de un modo diverso en cada
uno de ellos. La familia y las comunida-
des primarias utilizan sobre todo el len-
guaje oral como código; la escuela, el
oral y, más intensamente, el escrito: los
medios de comunicación, una diversidad
de códigos que hace de cada uno de ellas
algo distintivo.

Medios y sistemas

de representación

Estamos tan acostumbrados a pensar
en términos de una cultura del libro, de
la «galaxia Gutenberg» (en palabras de
McLuhan), que al igual que el pez seria
el último en descubrir el agua, al hombre
occidental actual le ha costado darse
cuenta de que el código lectoescrito —y
la manera característica de conocer el

«Cuanto más ajenos al medio

y a las preocupaciones concretas

del niño son los contenidos, más baja

es la implicación del alumnado»

mundo que implica este código— es uno
de los posibles sistemas de representar
y que hay muchos otros.

Cada sistema implica una serie de es-
gos, ventajas e inconvenientes. Por otra
parte, como en las matrioshkas rusas,
que el infante abre con gran jolgorio des-
cubriendo unas dentro de otras, los sis-
temas de representación no se dan nunca
en estado puro: deben estar vehiculadas
por un medio (por ejemplo, la escritura
dentro de la carta, del libro o del perió-

dico) e incluso un medio puede estar a
su vez incrustado dentro de otro: por
ejemplo, el libro dentro del ordenador,
o el cine dentro de la televisión, o incluso
la asamblea o aula dentro de una primi-
tiva televisión educativa.

Estas incrustaciones de los contenidos
en los códigos, de los códigos en los
medios y de los medios entre sí hace bas-
tante dificil, en el inconsciente uso dia-
rio, que nos fijemos en los tres niveles y
que analicemos todo el tejemaneje que
tiene lugar en la cultura de masas y en la
propia cultura escolar.

En los años sesenta, el «profeta de los
medios», como se llamó a McLuhan,
avudó a analizar y comprender la natu-
raleza de éstos, y una buena cantidad de
investigaciones sobre los niños y los me-
dios nos proporcionan hoy datos factua-
les y explicativos de gran importancia y
nos ayudan a comprender mejor sus im-
plicaciones cognitivas y educativas.

¿Por qué, por ejemplo, se recuerda
mejor una misma noticia si ésta es leída
en prensa que si es oída en la radio, y
ésta, mejor que si es vista-oída en tele-
visión? ¿Por qué una destreza adquirida
en el lenguaje audiovisual, el conoci-
miento de «hacer cine», provoca la me-
jora por arte de birlibirloque de la capa-
cidad lectora en lenguaje verbal? ¿Tiene
esto que ver con el carácter del medio,
con los contenidos que vehicula, o más
bien con el código utilizado por el medio?

Solapamiento

En cuanto a los contenidos, y aunque
'ay un gran solapamiento entre estos
des grandes «centros educativos» (por
ejemplo, todos se ocupan de la forma-
ción moral, o en todos se enseñan es-
trategias de resolución de problemas),
tienden a tener una especialización o tra-
tamiento privativo de determinados con-
tenidos y modos de afrontarlos. La fa-
milia tiene un mayor peso en lenguaje
oral, en hábitos sociales y de salud, en
normas morales o en conocimientos téc-
nicos e instrumentales; por ejemplo, en
aquellas familias que realizan explota-
ción agrícola familiar. La escuela tiene
un mayor peso en la transmisión de los
conocimientos científico-disciplinares y
en el aprendizaje de la lectoescritura y el
cálculo.

Los medios de comunicación en el
aprendizaje de las funciones de los obje-
tos, los roles sociales, las relaciones o
historias cotidianas (Im «argumentos de
la vida») y la actualidad del mundo en
que vivimos. Por otra parte, en cada
etapa de la vida del niño, el centro de
gravedad de su captación relevante de
información se traslada de uno a otro de
estos contextos: en la primera etapa
(primera infancia y preescolar) es la
familia; en la segunda (primaria), la es-
cuela y los medios de comunicación; en
la tercera (secundaria y posteriores), los
medios y la comunidad de iguales.

Sin embargo, este reparto es fruto de
un cambio histórico muy acelerado y ha
sido totalmente imprevisto, además de
insatisfactorio. El que las cosas sean así
no quiere decir en absoluto que deban de

ser así, y de hecho será preciso reestruc-
turar este « currículum total», este plan
de estudios con el que construimos el
hecho humano, para tratar de mantener
unos resultados que empiezan a dar
bandazos y a desdibujarse en las últimas
décadas.

Para volver a controlar la formación
de hombres con ciertas garantías de ha-
cerlo bien, una de las cosas que será pre-
ciso plantearse es justamente la de una
mayor integración en este macrocurrícu-
lum que hoy muestra con frecuencia con-
tenidos atomizados, que se ignoran, y en
gran parte contradictorios. Y con la
mejor articulación y apoyo mutuo de
contenidos, una mejor integración entre
los tres «centros educativos», un incre-
mento de colaboración mutua.

Entrar, ni siquiera «formato piscola-
bis», en este tema se escapa un poco del
«formato artículo de prensa» de estos
CUADERNOS (remitimos al lector a un
artículo más específico sobre los funda-
mentos psicopedagógicos de las literi-
dades y aplicaciones de la prensa en edu-
cación en Comunicación, Lenguaje y
Educación, número 3). Señalemos sólo
algunos hechos o características de los
distintos medios y códigos que van a
condicionar lo que podemos hacer con
ellos en la escuela y la educación.

La comprensión y el dominio de un
código se logra o va ligado a que se tome
conciencia de él. Y esta conciencia sólo
se da cuando el código deja de ser único
y se traduce a otro. Por eso señala
Vygotski que el lenguaje verbal se
aprende inconscientemente (como el pez
domina el agua sin saber que ésta existe),
mientras que el escrito se aprende cons-
cientemente. La lectoescntura es un
código sobre otro código e implica una
traducción y, con ella, descubrir la es-
tructura del lenguaje verbal. Los códigos
son como idiomas, y al menos dos idio-
mas —bi o polilingüismo— son necesa-
rios para comprender las peculiaridades
de cada uno de ellos.

«La lectoescritura sobre

el medio prensa debe

implicar la reintegración

de los contenidos de la

"realidad cotidiana" con

los de la ciencia disciplinar»

Pero la lectoescritura también deforma
el primitivo lenguaje oral —y con ello,
nuestro modo de pensar— y lo pliega a
las características del código escrito: des-
contextualización, supresión de la inter-
actividad en la negociación del discurso,
monolinealidad (discurso unilateral con-
tinuo), transferencia de la memoria (an-
tes compartida por el grupo de hablantes
y además más interiorizada desde el ha-
bla) al objeto externo escrito, etcétera.

La descontextualización posibilitada

por la lectoescritura, la abstracción des-
de la situación concreta, posibilita deter-
minadas competencias mentales que ca-
racterizan la inteligencia del sujeto
occidental escolarizado actual: capaci-
dad de clasificar las cosas, estrategias
muy generales o abstractas de resolución
de problemas, etcétera.

El grado de abstracción o descontex-
tualización que permite el código va aso-
ciado a ciertos efectos cognitivos y peda-
gógicos: cuanto mayor es la abstracción
o el nivel de procesamiento, mejor es el
recuerdo, más se trabaja o estructura
mentalmente el contenido (por eso, como
decíamos, se recuerda mejor la misma
noticia si la leemos en prensa; luego, si
la oímos por la radio, y, por último, si
la vemos en televisión).

Por otra parte, cuanto mayor es la des-
contextualización del contenido, cuanto
más ajenos al medio y preocupaciones
concretas del niño son los contenidos,
más baja es la implicación y menos inte-
rés tienen para el niño, menos afectan a
sus actitudes, menos movilizan su capa-
cidad de procesamiento.

Uso eficaz de las literidades
en educación

Esta paradoja que hace que los medios
cognitivamente más potentes (que em-
plean códigos que abstraen más y provo-
can mayor profundidad de procesamien-
to) impliquen menos que los menos
potentes plantea un problema educativo
serio. Porque cada medio (si quien lo usa
conoce bien los códigos que le «van me-
jor») transmite los contenidos de una
manera distintiva, «cuenta la historia a
su manera».

De algún modo, cada medio acaba ha-
ciendo una buena simbiosis con los códi-
gos o sistemas de representación que
puede explotar con más ventajas. Y así,
la televisión, que emplea códigos visuales
donde la analogía a las representaciones
directas y naturales es Muy alta, se ve y
es considerada por el niño como «más
real» que la prensa o el libro y, desde
luego, como más real que los libros de
texto.

Parece contradictorio, y lo es, que el
niño piense que el conocimiento de los
libros de texto es más «cierto» y a la vez
menos «real» que el que ve en televisión.
En realidad, estos hechos (entre otros
cientos investigados sobre medios y edu-
cación), evidenciados aisladamente por
los investigadores y que comentamos y
contraponemos aquí articuladamente, se
sitúan en el centro del problema más
importante que actualmente, y a nuestro
parecer, tiene la educación: conseguir
unir conocimiento y sentido, motivación
y aprendizaje, realidad y representación.

Nosotros propondríamos la siguiente
fórmula: diseñar contenidos que impli-
quen un alto nivel de descontextuali-
zación cognitiva (representacional), a la
vez que un alto nivel de implicación
(emocional, motivacional, social). las
actividades didácticas que impliquen sólo
uno de estos factores no conseguirán mo-
vilizar los recursos fronterizos del inflo
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Aplicación didáctica
de medios y códigos

La lectoescritura sobre el medio pren-
sa no debe concebirse sólo como una me-
dida complementaria de un medio que se
añade a posteriori a un corpus termi-
nado de diseño escolar. Debe implicar la
reintegración de los contenidos de la
«realidad cotidiana- con los de la ciencia
disciplinar, y la de los códigos tradicio-
nales, los oficiales de la escuela, con los
nuevos códigos, así como los medios o
formatos comunicacionales propios de la
escuela (asamblea-aula) con los nuevos
medios.

El diseño de actividades didácticas
debe cumplir la fórmula de no adquirir
an medio o un código como u fu ro,
complementariamente, adquirir un con-
tenido como an medio. (Hacemos lo pri-
mero cuando damos clase de inglés,
como si el inglés fuera un contenido, y lo
segundo, cuando el niño sabe que lee un
relato o una notícia en clase no por e)
relato o la noticia en sí, sino por las téc-
nicas de lectura sobre las que le va a eva-
luar.)

Para evitarlo, siempre que sea posible
(y debe hacerse posible la mayoría de las
veces), código y contenido deben de estar
articulados en na misma actividad signi-
ficativa para el niño. Hay que tener en
cuenta que al niño lo que le interesa es el
plano de la vida, el de la acción y no el
de la representación. Los conocimientos
(sean conceptuales o de codificación) se
hacen para él importantes o significati-
vos si son necesarios para el plano de la
acción. Si tratamos de pasárselos esca-
moteando ésta, la implicación y la capa-

cidad de procesamiento, y con ellas el
aprendizaje, bajan en picado.

Unido a lo anterior, y para contestar a
la pregunta de cómo descontextualizar
cognitivamente a la vez que contextuali-
zamos implicativamente, las actividades
programadas deben implicar vahos códi-
gos a la vez: el mismo tema puede ser
representado en códigos visuales (o en la
propia realidad lisia) y proporcionar
ese nivel implicativo, y su elaboración
puede hacerse con código escrito, por
ejemplo, proporcionando un mayor ni-
vel de procesamiento y de descontextua-
lización cognitiva.

Lógicamente, el nivel más apropiado
para aplicar estos principios es el de «Di-

«Como puente con

los contenidos "reales",

la prensa debe pasar

a formar parte

del material utilizado

en cualquier asignatura»

serio curricular del centro-, tal como se
especifica en la reforma, porque el plan-
teamiento implica definir (o redefinir)
muy bien el complejo de medios, contex-
tos, actividades y códigos en que se van a
estructurar los contenidos prescritos por
el diseño base de la reforma.

La apertura hacia los medios que dan
cuenta de la realidad «viva» y su articu-
lación con los medios en que se recoge
tradicionalmente el saber escolar, asi
como el uso variado y simultáneo de los

nuevos códigos, puede garantizar una
recarga tanto motivacional como técnica
de la escuela, un proyecto educativo más
estimulante para los niños y quizá más
aún para los educadores.

Debe hacerse habitual en la escuela el
recurso a una variedad de medios (de
otro modo, difícilmente podría accederse
a diferentes códigos o sistemas de repre-
sentación): de lenguaje oral (emisora de
radio, aunque se base en un simple sis-
tema megafónico): escrito (equipo de
autoedición, ordenadores, telemática, si
es posible, y. por supuesto, prensa mu-
ral, acceso a la prensa real, etc.); visual
(fotografia, paletas gráficas de ordena-
dor); audiovisual (equipo de filmación y
edición, pequeña red o miniemisora por
cable con unos cuantos monitores que
permita simular la televisión); iniciación
a hipermedia (ordenador conectado a
disco compacto y videodisco).

Lo ideal es comenzar por sistemas
muy simples, como la prensa o la radio,
e ir avanzando según el propio equipo de
profesorado va desarrollando sus com-
petencias e intereses. Puede apreciarse
que no hacemos una defensa medio a
medio. Mal podríamos hacerlo cuando
se camina hacia los multimedia o hiper-
media, es decir, hacia una articulación de
códigos y canales en un gran sistema de
comunicación que supondrá el manejo
simultáneo de una variedad personal-
mente seleccionada de ellos.

Niveles escolares

En Preescolar es probablemente, y por
sorprendente que parezca, donde se debe
dar el trabajo básico para tender un
puente entre la escuela y el mundo, tanto
en contenidos como en códigos, puesto
que el niño aún no ha hecho ese desdo-
blamiento artificial que en primaria co-
brará mayor rigidez. El niño debe adqui-
rir una actitud hacia la prensa como algo
que le es útil asas intereses y debe cono-
cer los esquemas básicos (macroestruc-
turas de prensa) de lo que es un perió-
dico y de los modelos simplificados de lo
que es una noticia.

Se debe trabajar el mural, y desde él, el
periódico de «hojas- con secciones pri-
mitivas. Los periódicos que ya colaboran
en el proyecto Prensa-Escuela deberían
insertar maquetas y ejemplos al menos
una vez al mes. Se deben estructurar en
la escuela periódicos con validez tanto a
nivel microcomunidad como macroco-
munidad, para establecer ese puente
entre el pequeño mundo, la escuela y el
gran mundo. El interés por el mundo y la
familiarización con el uso de varios
códigos (títulos, dibujos, fotos, frases,
maquetas) será la base sobre la que
actuar en primaria.

El niño debe familiarizarse en prima-
ria con las «gramiticas• de noticia, de
informe, de anuncio, de relato. A partir
de la gramática de informe debe conectar
el periódico con el libro de texto y los
trabajos de clase. Debe también dominar
la maqueta de los medios impresos y
aprender a localizar, como editor y como
lector, cualquier tema o contenido en un
periódico o revista. El uso de una diver-
sidad de periódicos, revistas y maquetas
es esencial aquí.

El aprendizaje no puede ser sólo re-
ceptivo. El niño debe escribir desde el
principio y «hacer prensa-, agencia de
noticias, murales, radio, prensa. Las vi-
sitas a periódicos reales y el montaje de
un esqueleto mínimo, con organigrama,
maquetas, secciones y responsables pa-
rece muy conveniente.

El ordenador y los programas para
autoedición comerciales parecen muy ne-
cesarios: procesadores de texto, maque-
tadores, compaginadores, paletas gráfi-
cas y programas de gráficos, e incluso y
muy especialmente tutores de redacción
(outliners), sobre todo algunos desamo-

liados específicamente para enseñar a los
niños a redactar noticias. La colabora-
ción telemática entre distintos colegios
para hacer prensa común es uno de los
recursos clave por su repercusión a nivel
cognitivo y motivacional.

Utilización habitual

Por otra parte, y como puente con los
contenidos «reales-, la prensa debe pasar
a formar parte del material utilizado ha-
bitualmetne en troncales tan claras como
las Ciencias Sociales o la Literatura,
pero también en deportes, idiomas (prensa
extranjera), tecnologias, matemáticas y,
en general, en cualquier área, mediante
distintos recursos.

El paso de niño a ciudadano debe ser
uno de los puntos clave en el uso de la
prensa, tanto en la etapa anterior como
en secundaria. Sin embargo, en ésta la
autonomía mayor de los alumnos per-
mite que los periódicos de escuela pue-
den pasar a ser mucho más críticos y a
reflejar los hechos externos y a proyec-
tarse mucho más socialmente y fuera del
centro y de las familias.

Por otra parte, debe ser una de las
principales vías para que el alumno
abandone las muletas tutelares del libro
de texto y comience el aprendizaje de
ciudadano crítico y de científico capaz:
la búsqueda de información en bancos
de datos, hemerotecas, y el dominio de
las revistas técnicas y especializadas debe
ser aquí un objetivo prioritario.

Debe estimularse el uso y la creación
de revistas especializadas. En Educación
Técnica y Profesional es esencial que el
alumno Se convierta en un ciudadano y
trabajador potencial lúcido, y la orienta-
ción profesional puede estimularse a la
vez que se debate, se lee y escribe sobre la
sociedad y las perspectivas actuales y
futuras de actividades laboral y social.

La formación del profesorado

Parece claro que en un tipo de activi-
dad así, tan novatos —y ello tiene un
lado, sin duda, refrescante y divertido—
van a ser los niños como los profesores
en muchas ocasiones. Los programas
Prensa-Escuela, Mercurio y Atenea han
preparado ya a un grupo inicial de profe-
sores y formadores de formadores, pero
parece claro que el énfasis de ese esfuer-
zo de formación debería ir trasladándose
hacia las Facultades (tanto de Educación
como de Comunicación) y Escuelas de
Formación del Profesorado, por una
parte, y hacia los programas de reciclaje
de los Centros de Profesores y de los
propios centros escolares, por otra. La
facilitación de materiales didácticos, li-
bros o revistas especializadas ayudará
decisivamente, sin duda.

A partir de lo que hemos dicho, algo
puede intuirse de por dónde podrían ir

«Los contenidos curriculares

se ocupan con frecuencia de temas

que son lejanos y abstractos

para los alumnos»

los conterudos o aspectos que debería
incluir esa formación, y no tenemos ya
espacio aquí para abordarlo, aunque pa-
rece claro que deben superar claramente
una comprensión limitada de la prensa
para abordar en profundidad los cam-
bios que se están dando en los conteni-
dos, los medios y los sistemas de repre-
sentación de nuestra cultura.

• Dvector de Cmadoenim Legaje y Manera
y proinor mutaren ä Facultad de Gamas de la
Informan:el de OCruserodad Complutense
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Muchos centros escolares han creado una hemeroteca
con los periódicos que reciben a diario, así como
ficheros de prensa, cuya construcción puede adoptar
formas muy diversas. Lo importante es que estos

ficheros sean realizados por los alumnos, tras leer,
seleccionar y recortar las noticias periodísticas, y que
su uso sea habitual en la aproximación del alumnado
al «mundo real».

El fichero de noticias,
un recurso al alcance

Pilar Baselga

U

N fichero de noticias o un fichero
de prensa es un auxiliar didáctico
casi imprescindible si se apuesta

decididamente por una escuela y una
enseñanza abiertas a la realidad y
preocupada por el presente. Podemos
hablar del fichero de prensa como
una parte importantísima de ese fi-
chero escolar sobre el que Freinet
basó el trabajo autónomo y creativo
de sus alumnos.

En él caben no sólo recortes de
prensa, sino también postales, sellos,
creaciones literarias, folletos publici-
tarios y todo aquel material que —su-
perado el listón mínimo de calidad—
contribuya a enriquecer el punto de
vista de nuestros alumnos y alumnas,
a aportarles datos y conocimientos
precisos para formar su carácter y
realizar un verdadero proceso de
aprendizaje.

Abundante material

Algunos centros escolares, desde la
aparición del programa Prensa-Escue-
la y el consiguiente abaratamiento de
suscripciones diarias, han optado por
constituir, de forma paralela a la
biblioteca del centro, una hemeroteca
con los ejemplares que diariamente
reciben. Se encuentra, de esta forma,
en los centros, un abundante material
con mucha aplicación diana: colec-
ciones de periódicos extranjeros, de
periódicos escolares —fruto de in-
tercambios— y de la prensa regional
o nacional.

«El fichero de prensa debe

ser obra de los alumnos»

Parece claro que una hemeroteca
debe ser el fruto del trabajo y la cola-
boración de todo un claustro, en la
línea de utilización de la biblioteca de
centro, mientras que los ficheros de
prensa permiten una utilización de
aula o de área-departamento a partir
del Ciclo Superior de EGB.

Los ficheros de prensa pueden
construirse y organizarse de formas
muy variadas. Por ello, antes de lan-
zarse a comenzar uno de ellos hay que
determinar con claridad los objetivos
que se pretenden lograr y la misión
que van a cumplir en el aula.

Nos encontramos, pues, con distin-
tos tipos de fichero, debido sobre
todo a la clasificación que se haya
adoptado para construirlos. Esta pue-
de ser por asignaturas, respondiendo
a las propias secciones del periódico,
a los «Ítems» de los anuarios que los
propios diarios editan, por un sistema

de palabras-clave ordenadas alfabéti-
camente, siguiendo las orientaciones
de la Clasificación Decimal Universal
(CDU) y sus diez apartados, o utili-
zando la clasificación Freinet para
sus ficheros de recursos. Cada uno de
estos sistemas tiene sus ventajas e
inconvenientes, que sólo el profesor o
profesora podrá valorar.

Areas y asignaturas

Este tipo de ficheros funciona mejor
cuando sólo es una el área seleccio-
nada. En caso contrario, es muy difi-
cil diferenciar noticias de las áreas de
lenguaje y sociedad, por ejemplo. Son
válidos, pues, si el trabajo va a reali-
zarse en el Ciclo Superior de la EGB
o EE.MM .

Por otro lado, un fichero de área o
asignatura exige una clasificación in-
terna que es muy dificultosa, ya que
depende en alto grado del nivel de
conocimientos que los alumnos y
alumnas hayan adquirido.

Aún hay otra opción que tomar.
¿Clasificaremos esos recortes aten-
diendo preferentemente al tema-noti-
cia o utilizaremos para ello la propia
taxonomía científica? ¿Abriremos un
«sobre» para las noticias referidas a la
actividad de la Real Academia de la
Lengua o distribuiremos éstas en
otros bajo el título de «Lexicología» o
«Semántica»?

En el primer caso, se corre el riesgo
de que existan «lagunas», mientras
que en el segundo la clasificación se
vuelve dificultosa y la actualidad
—con todo lo que aporta de motiva-
ción— pasa a un segundo plano.

En todo caso, es aconsejable que
primero se lea una abundante selec-
ción de las noticias con las que se
quiere trabajar, para luego decidir
cómo «colocar» ese material.

Secciones y anuarios

Los ficheros que responden a los
sistemas de clasificación ideados por
los propios diarios tienen dos claras
desventajas. En primer lugar, al no
responder a un planteamiento didác-
tico, el material es difícilmente acce-
sible, si se utiliza para completar el
libro de texto o abordar un trabajo de
investigación con parámetros escola-
res. Además, las secciones de un dia-
rio son pocas, difícilmente visibles
—casi no nos pondríamos de acuerdo
para subdividir «Sociedad», por ejem-
plo— y de una importancia muy dis-
tinta, con lo que queda un fichero
poco homogéneo.

Los anuarios, pese a su comodidad,
al seleccionar y clasificar sus propias
noticias por períodos, tienen un in-
conveniente: cada medio utiliza su
propia clasificación, utilizando la base
de datos que su departamento de

Documentación maneja habitual-
mente.

Alguna ventaja tenían que tener:
permiten realizar seguimientos de no-
ticias como ningún otro medio y son
un instrumento muy útil para las cla-
ses de EATP de Medios de Comuni-
cación que existen en nuestros institu-
tos de Bachillerato.

Palabras clave

Los sistemas de palabras clave son
muy sencillos de utilizar, siempre que
no se sea muy meticuloso a la hora de
adscribir una noticia a su apartado.
Consisten en un conjunto de térmi-
nos, fácilmente comprensibles, pero
con un nivel de abstracción alto, que
nos permiten clasificar las noticias de
la prensa diaria de una forma sencilla
en no más de cincuenta apartados.
Estos pueden variar con el nivel del
aula —diez en Preescolar son sufi-
cientes— para ir ampliándose progre-
sivamente.

Las palabras matriz no deben pasar
de cincuenta, pues su manejo se hace
muy dificil, pero sí pueden ampliarse
las subdivisiones con palabras clave
secundarias. Medios de comunicación,
derechos humanos, clima, ecología,
familia o Tercer Mundo son algunas
de las palabras que seguro se utiliza-
rán en uno de estos ficheros. Pero si
se escoge «drogas», seguro que se
necesitará la subdivisión de alcoho-
lismo, y la de SIDA, en el caso de que
uno de los términos sea medicina. La
taxonomía más completa de un fiche-
ro por palabras clave es la utilizada
por la revista «Actualquarto», de la
que tendrás algún ejemplar en tu CEP.

Clasificación en abanico

Tanto la CDU —utilizada en mu-
chas de nuestras bibliotecas escola-
res—, como el fichero de recursos
Freinet utilizan un sistema de clasifi-
cación en abanico. Los diez grupos de
la CDU y los once de Freinct permi-

ten abrir un fichero con sólo ese
número de carpetas. Conforme vayan
«engordando», se abren subdivisiones
que alcanzan cuatro dígitos en la
CDU, y tres dígitos para luego adop-
tar una clasificación alfabética, en el
caso de la técnica Freinet.

La CDU tiene una ventaja: su
amplia difusión y la existencia de
material de apoyo para la clasifica-
ción: tablas-murales y listados de
encabezamientos de material, que
facilitan mucho la labor.

La técnica de Freinet --que puede
consultarse en «El fichero escolar»,
de Roland Belperron— es mucho más
accesible a la escuela; no en vano es el
resultado de muchos años de trabajo
y experiencia. Su nivel es más ade-
cuado para centros de EGB, y suma-
mente eficaz en las escuelas rurales,
mal llamadas incompletas.

En este sistema, para clasificar una
noticia referente al «cierzo», los chi-
cos y chicas irían al apartado 1
(Medio Natural), y en él, al 15 (el
Tiempo), al 155 (Vientos), y luego
acudirían al orden alfabético. Como
se ve, el profesor no tiene que aseso-
rar al alumno para que utilice este sis-
tema. Su adecuación en vocabulario y
conceptos al mundo de la escuela es
completa y eso lo hace muy asequible.

Por último, sólo cabe añadir que
un fichero de prensa debe ser obra de
los alumnos. Lo importante es que
sean ellos quienes lean, seleccionen,
recorten y clasifiquen las noticias,
para que sean, también ellos, los que
luego lo utilicen de forma habitual en
su aproximación al mundo de la cien-
cia y de la cultura, de los problemas y
las opciones que existen para ellos,
en su aproximación al mundo real.

«Es aconsejable leer una abundante

selección de noticias antes de decidir

su clasificación»

Los ficheros
de rema
peden
organizara
deformas
-y variadas.
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Coordinadores del programa
Prensa-Escvela debaten

el uso de los medios
de comunicación
en la edmación.

El I Curso de Responsables de Área concluye con una
interesante exposición de experiencias

LIBROS

P A GI NA	 A BIE RTA VII
COMUNIDAD ESCOLAR / 21 de junio de 1989CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Ricardo Lacasa. Getafe

H

AN asistido 27 profesores y pro-
fesoras a la quinta y última fase
del I Curso de Responsables de

Area o Ciclo (RAC) del programa
Prensa-Escuela, celebrado en el Cen-
tro de Profesores (CEP) de Getafe
durante los pasados dias 12, 13 y 14
de junio. En el transcurso del encuen-
tro se ha efectuado una puesta en
común y se ha procedido a la evalua-
ción fi nal de experiencias.

Cada participante ha expuesto de
manera individual la mecánica de
desarrollo de su plan de actuación,
con las correspondientes estrategias
seguidas, perspectivas futuras, auto-
valoración general del trabajo reali-
zado y logros conseguidos.

Asimismo, han sido numerosos los
participantes que han expuesto algu-
nas experiencias que por su especial
interés pudieran generar futuras nue-
vas estrategias en los restantes RACs.

Cabe destacar también el intere-
sante debate llevado a cabo sobre los

Conocer la prensa.
Introducción a su uso
en la escuela

Jaume Guillamet
Barcelona, Gustavo Gili, 1988

Jaume Guillamet, periodista de
amplia trayectoria, señala en esta
obra que «llevar la prensa a la escuela
es una opción social provechosa en
más de un sentido». Y ello porque
«permite iniciar a los escolares en el
hábito de la lectura informativa y
formar, por tanto, futuros ciudada-
nos con sentido crítico y capacidad de
reflexión sobre los hechos de actuali-
dad en su medio y más allá de él-.

Una entrevista con el ex director
del periódico El País, Juan Luis
Cebrián, sirve de introducción a un
amplio capítulo que analiza diversos
aspectos del mundo de la prensa: sus
orígenes, la actividad de los periodis-
tas, las fuentes, los géneros periodísti-
cos, la tecnología de producción, el
diseño, etcétera.

El libro, que incluye una bibliogra-
fía y un glosario de términos utiliza-

medios de comunicación y la escuela,
en el que se pudo apreciar el elevado
grado de sensibilidad de este colectivo
de docentes sobre este asunto.

Por último, se abordaron aspectos
específicos sobre el futuro de los
RACs de esta materia y las directrices
por las que seguirán rigiéndose los
posibles futuros planes de formación
para responsables de Prensa-Escuela.

Desde el mes de septiembre, los
26 profesores y profesoras pertene-
cientes a otros tantos CEPs del terri-
torio gestionado por el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), más un
representante de la Comunidad Va-
lenciana —la única Autonomía con
competencias educativas participante
en este primer evento instituciona-
lizado—, han llevado a cabo diversas
etapas de este I Curso de RAC de
Prensa-Escuela.

A la primera fase inicial de in-
formación-formación, siguió otra
consistente en la elaboración de un
proyecto de actuación para sus res-
pectivos ámbitos. Posteriormente

dos en la profesión periodística, reser-
va un epígrafe para proponer la reali-
zación de ejercicios con la prensa.

El periódico en la escuela.
Creación y utilización

Jacques Gonnet
Madrid, Narcea, 1984

«La introducción de la prensa en
clase debería ser tan provechosa como
la prensa escolar. Prepara lectores de
mañana más exigentes y abre la
escuela a las realidades contemporá-
neas», señala Jacques Gonnet, perio-
dista y diplomado en investigación

hubo sucesivas fases de discusión y
reconducción de los proyectos, nueva
información-formación, la puesta en
práctica del proyecto y la posterior
puesta en común y evaluación del
curso.

Para Isidro Moreno, director del
curso, los objetivos se han alcanzado
suficientemente. «El trabajo de los
participantes —señala— ha tenido un
efecto multiplicador, habiendo logra-
do sensibilizar a un buen número de
docentes. Esto se ha materializado en
la creación de numerosos grupos de
trabajo, seminarios y en la realización
de algunos cursos de formación y jor-
nadas en muchos Centros de Profeso-
res.»

Sobre el futuro del programa, tras
este I Curso de Responsables, Moreno
es optimista, debido al efecto de for-
mación en cascada en marcha. «Me
parece que quedan muy pocos docen-
tes que no sepan qué hacer y cómo
abordar los medios de comunicación
en sus respectivas aulas.»

del Instituto francés de Altos Estu-
dios de Información y Documenta-
ción.

El periódico en la escuela examina
las relaciones mantenidas entre pe-
riodistas y maestros, no siempre con-
fiadas, y entre prensa adulta y los
periódicos escolares. Gonnet afirma
que los diarios, los semanarios y las
revistas son producciones hechas por
adultos; mantiene que, en respuesta a
esta circunstancia, hay muchos jóve-
nes que intentan, ya sea en la escuela
o fuera de ella, expresar en sus pro-
pios periódicos sus interrogantes; y se
pregunta si esas prácticas de activida-
des periodísticas no representan el
medio más seguro de -descubrir la
relatividad de un acontecimiento, los
nesgos de manipulación y. más gene-
ralmente, los límites de un genero-.

En el libro se aportan diversas
sugerencias respecto a la organiza-
ción del periódico escolar y a sus
formas y contenidos. El autor se
refiere también a los periódicos de
carácter extraescolar, que cuentan
con el propósito de -comunicar con el
entorno inmediato, expresar todo lo
que la rigidez y la oficialidad de los
sistemas de información no permiten
hacer saber-.

C

ONCURREN 86 trabajos a la
convocatoria de los premios Pren-
sa-Escuela 1988-89, referida a

experiencias didácticas de utilización
plural de periódicos y revistas en el
aula. Esta edición cuenta con un pri-
mer galardón dotado con medio mi-
llón de pesetas; un segundo, de
300.000 pesetas; dos terceros, de
200.000 pesetas, y ocho accésit de
100.000 pesetas cada uno.

Madrid, con 19 trabajos, registra el
mayor indice de participación; segui-
do de Asturias, con nueve; C,antabria,
con seis, y Zamora, también con seis
experiencias. Cuatro trabajos han
sido remitidos por centros escolares
de Zaragoza. Por su parte, Baleares,
Burgos, Huelva y Santa Cruz de
Tenerife concurren con tres trabajos
cada una de ellas, mientras que con
dos lo hacen Alicante, Barcelona,
Cáceres, La Coruña, Navarra, Sala-
manca y Toledo.

Albacete, Avila, Badajoz, Cádiz,
Granada, Guipúzcoa, Jaén, La Rioja,
León, Murcia, Pontevedra, Segovia,
Teruel, Valencia y Las Palmas parti-
cipan con un trabajo, respectivamen-
te. Además, se ha recibido otro pro-
cedente de un instituto español de
Marruecos.

Los premios se enmarcan dentro
del programa Prensa-Escuela, fruto
del convenio suscrito en 1985 entre el
Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) y la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE), y preten-
den promover el uso plural e innova-
dor de la prensa escrita en los niveles
no universitarios, así como fomentar
el hábito de la lectura entre los alum-
nos, su espíritu crítico y tolerancia.

A esta convocatoria, cuyo plazo de
presentación finalizó el pasado 15 de
abril, podían optar trabajos inéditos
elaborados por equipos de alumnos
coordinados por un profesor de cen-
tros docentes no universitarios ubica-
dos en territorio nacional o extran-
jero.

Los galardones serán concedidos
próximamente a propuesta de un
jurado constituido por el subdirector
general de Educación Compensato-
ria, que actuará de presidente, por el
director del programa Prensa-Escuela,
la directora de COMUNIDAD ES-
COLAR, sendos representantes de la
Dirección General de Renovación
Pedagógica, de la Dirección General
de Centros Escolares y de AEDE. así
como por dos representantes de la
Subdirección General de Educación
Compensatoria, uno de los cuales
actuará como secretario.

El jurado valorará al emitir su
veredicto aspectos como la participa-
ción del alumnado en la elaboración
de los trabajos, la renos ación de los
métodos y técnicas de aprendizaje. .n

la relación con el entorno y. el des-
arrollo del espíritu critico, la convi-
vencia y el pluralismo.

El importe de los premios, cuya
concesión será publicada en el -Bde-
tín Oficial del Estado», así como en
«Cuadernos Prensa-Escuela-, deberá
ser destinado al fomento de activida-
des relacionadas con la utilización
didáctica de la prensa escrita en las
aulas.

86 trabajos,

en los premios

Prensa-Escuela

CUADERNOS
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Comunicar
desde la

«iconosfera»	
R. M.

Román Gubern es, entre otras muchas cosas, un asiduo via-
jero a los Estados Unidos. Barcelonés, nacido en 1934, pasa
largas temporadas en América. Allí ha investigado la comuni-
cación de masas en el Massachusetts Institute of Technology,
impartiendo docencia sobre cinematografía en la Universidad
de Southern California (Los Angeles) y en el California Insti-
tute of Technology (Pasadena). Es catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, y en la actualidad realiza una
serie para Televisión Española.

Román Gubern es un comunicólogo y prolífico ensayista que
publica ininterrumpidamente desde hace veinticuatro dos. Sus
obras tratan, a menudo, sobre el mundo de las imágenes, al que
domina coloquialmente •iconosfera». Es ampliamente cono-
cido por sus aportaciones teóricas en campos como el cine, la
televisión o e! cómic.

En relación a temas educativos es un defensor infatigable de
la introducción del estudio de la imagen en la escuela: «Hay que
hacer del escolar un lector crítico, lúcido y selectivo de imáge-
nes, y habría que enseñarle a producirlas de igual manera que
se les enseña a escribir.»

Autoridad de referencia obligada en áreas tan complejas
como las nuevas tecnologías o la semiótica, sus libros más
recientes son: El simio informatizado (Premio Fundesco, 1987),
La mirada opulenta (1987), El discurso del cómic (1988), Los
cómics en Hollywood (1988) y La imagen pornográfica y otras
perversiones ópticas (1989).

Entrevista con Román Gubern, investigador de los medios de comunicación

El profesor Roma»
Cubero coasidera qae
122 auténtica

eiwacirra debería

consistir et apreoder

a leer Botines desde
desnatas perspectivas.

«El maestro ha de ser intermediario
entre la prensa y el alumno»

Rafael Miralles

H

ABLAR con Román Gubern es
tener el privilegio de escuchar a
uno de los intelectuales más sin-

gulares del Estado español. Com-
prometido con su época, sus trabajos
bucean en grandes áreas del conoci-
miento tradicionalmente olvidadas
por la cultura oficial.

«Nunca con palabras se podrá des-
cribir un primer plano de Greta
Garbo, de igual modo que nunca con
imágenes se podrá explicar La criti-
ca de la razón pura, de Kant.» Con
esta contundente aclaración, Román
Gubem comienza delimitando los
campos reservados a la palabra im-
presa frente a los medios audiovisua-
les.

«La prensa escrita comporta una
dimensión más reflexiva y profunda
que la que aporta el audiovisual,
aunque ambos medios son comple-
mentarios. Mientras las imágenes te-
levisivas nos han mostrado hace poco
la revuelta china con sus hechos más
dramáticos, los estudiantes en la
calle, el Ejército, la represión..., la
prensa escrita nos reserva una inter-
pretación más sutil, más serena. El
diario permite una lectura, una relec-
tura, un archivo. Es un material más
duradero y, como género informa-
tivo, permite una reflexión y un análi-
sis más elaborados.»

Pregunta.—y no acabarán las nue-
vas tecnologías con la prensa escrita?
¿No se estará fomentando una sofisti-
cación de medios para transmitir
bajos contenidos culturales?

Respuesta.—Las nuevas tecnologías
permiten una mayor cantidad de
información y una mayor selectivi-
dad, pero no son ninguna panacea.
Precisamente, esa hiperselectividad
puede llegar a especializar tanto al
individuo hasta el punto de desconec-
tado de la compleja realidad polie-

drica del mundo. Cada tecnología ha
de utilizarse de forma funcional y per-
tinente para una finalidad predeter-
minada. No debe usarse como si fuera
un juguete electrónico.

P.—Pero la escuela tiene todavía
un papel importante en la educación
del alumno. ¿Cómo poder fomentar
el uso de la prensa en la escuela evi-
tando la homogeneización de valores
que a menudo preconizan los medios?

R.—Mientras tengamos prensa
ideológicamente diversificada, plura-
lista, ésta puede ser muy útil a la
escuela. Si al niño se le hace ver en
diarios diferentes el distinto relieve
con que se presenta la noticia, la
página en la que aparece —si es que
aparece—, la diversidad en la presen-
tación y evaluación de esta noticia,
advertirá que no hay una cultura polí-
tica homogénea, sino una gran plura-
lidad de opiniones. El mundo es plu-
ralista, y el alumno ha de discernir
esta realidad.

Verdad absoluta

P.—Se ha acusado a la actual
escuela de mantenerse con frecuencia
alejada de la sociedad. ¿Se puede
hacer algo para evitarlo con la entrada
de los periódicos en las aulas?

R.—Es evidente que la introduc-
ción de la lectura crítica y pluralista
de la prensa favorece el acercamiento
entre escuela y sociedad. Porque la
realidad es plural, equívoca y ambi-
gua. No hay una verdad absoluta.
Sólo hay puntos de vista sobre la ver-
dad. Una auténtica educación consis-
tiría en aprender a leer noticias desde
distintas perspectivas. Es un buen
método para acercar al estudiante al
complejo mundo de la sociedad ac-
tual.

P.—¿No cree que un uso frívolo y
poco reflexivo del periódico puede
llegar a ser peligroso?

R.—Estamos pidiendo al docente,
que no ha recibido una formación
adecuada, que haga una enseñanza
humanistica y, al mismo tiempo, que
sirva de comodín. A veces pedimos

más de lo que debiéramos. El cono-
cimiento y estudio de las industrias
culturales es muy complejo y el maes-
tro no tiene por qué saber todos los
mecanismos especializados. Sí que es
interesante que, al menos, se conoz-
can algunos materiales de divulgación
que sobre el tema se han escrito. Me
viene a la memoria el ya clásico
«Informe sobre la información», de
Vázquez Montalbán, aunque hay al-
guno más.

P.—¿Y cómo se podría acercar el
lenguaje periodístico a los alumnos?
¿Por qué, a veces, los chicos son
reacios ante algunos artículos?

R.—En una ocasión, Salvador Es-
priu me dijo algo en lo que creo que
tenia toda la razón: «Hemos de cui-
dar mucho las demagogias. Las polí-
ticas culturales no consisten en bajar
niveles para facilitar el acceso de
grandes capas sociales.» Reconozco
que es un tema delicado, pero el obje-
tivo debe ser subir el nivel del público
y no disminuir el de la comunicación.
Lo contrario conduce a las políticas
sensacionalistas de los diarios, con
grandes titulares, abundancia de fotos
y escasez de texto.

En este terreno yo no haría conce-
siones. Precisamente, aquí sería donde
el maestro podría servir de eslabón
entre el lenguaje periodístico y el
alumno. Debería ser el intermediario
ilustrado entre los textos, a veces
esotérico-crípticos, de la prensa, y
unos lectores a los que hay que elevar
su nivel de conocimiento.

Lector lúcido

P.—¿Cómo calificaría la creciente
actividad generada alrededor de la
producción de periódicos y revistas
escolares?

R.—Todo lo que sea producir,
generar información, sistematizar sis-
temas de conocimiento, crear mode-
los me parece muy productivo, por-
que rompe la pasividad tradicional
del consumidor de información.

Nuestra cultura ha creado una divi-
sión del trabajo en la que hay unos

pocos expertos que generan informa-
ción a una gran velocidad y una
mayoría que, pasiva y dócilmente,
recibe esa información sin cuestio-
narla. Por tanto, la creación de perió-
dicos propios es interesantísima, por-
que permite a alumnos y profesores el
conocimiento de los problemas prác-
ticos que acompañan la producción
de la noticia, el conjunto de jerar-
quías, filtros, «gate-keepers», que
operan en las redacciones periodísti-
cas. Todo ello, pues, tiene un papel
fundamental para el alumno. Pri-
mero, en su dimensión creativa, y
segundo, al hacer de él un lector más
lúcido que conoce los mecanismos
que hay tras el diario.

P.—No me resisto a preguntarle
sobre el sentido de unas palabras
suyas acerca del fomento de la educa-
ción antirrepresiva para el ocio...

R.—Estamos educados en una ética
puritana en la que se concibe el ocio
como la parte frívola e incluso peca-
minosa de la vida. Para la gente lo
que importa es el trabajo, que es
donde se demuestra el valor de cada
cual.

Las nuevas tecnologías van a per-
mitir disfrutar de más tiempo dispo-
nible para actividades lúdicas y crea-
tivas. Pero a medida que esto crece,
no se educa a la persona para hacer
un uso realmente creativo, produc-

tivo y autoformativo de este ocio.
Hay que crear una conciencia, una
educación, unas estrategias para dis-
frutar de lo que los clásicos ya llama-
ban el «otium cum dignitate». Esta es
la meta final en la que coincido con
Luis Racionero. De momento, la cre-
ciente disposición de tiempo libre de
culpabilidad, sino de autoformación,
de placer y de enriquecimiento de la
personalidad.

«Las nuevas tecnologías no son

ninguna panacea»
«El periódico comporta una dimensión

más reflexiva y profunda que el audiovisual»
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Una etapa
Luis Miguel Martínez

C

ON el final del curso académico termina también la
primera etapa de CUADERNOS PRENSA-ESCUE-
LA. Han sido seis meses de trayecto y más de cin-

cuenta páginas de trabajo, en las que hemos intentado
acercarnos a los principales asuntos en relación con el uso
innovador de los periódicos en las aulas.

Conforme a las pretensiones anunciadas en nuestro
primer número, el contenido global del suplemento ha
estado abierto y ha tratado de responder a las demandas
surgidas desde los centros educativos. Solamente las lógi-
cas limitaciones de espacio han impedido que las reflexio-
nes teOncas y las aportaciones prácticas hayan tenido un
desarrollo más amplio. Aun así, repetimos, el objetivo se
ha cumplido, y ahora sólo queda aprovechar la experiencia
para, a partir de septiembre, continuar profundizando de
manera adecuada

En cuanto al balance general del propio programa, en
una primeravaloración se puede manifestar que los resul-
tados obtenidos durante el último curso entran dentro de
lo previsto. Pendientes todavía de una evaluación mis
exhaustiva, los datos provisionales demuestran el auge y el

crecimiento de las actividades relacionadas con la utiliza-
ción de la prensa escrita en la enseñanza. Ahí está la parti-
cipación de profesores y alumnos en miles de colegios de
toda España, la convocatoria de encuentros especializados
y las numerosas noticias y reflexiones didácticas apareci-
das en los mismos periódicos.

Desde un punto de vista más concreto, analizando ei

compromiso de los editores y de la propia Administración,
los resultados siguen siendo esperanzadores, aunque debe
mejorar en un futuro inmediato. Sobre todo, el apartado
que afecta a la llegada diaria de los periódicos a los centros
de enseñanza.

En lo que se refiere a la actuación del Ministerio de
Educación y Ciencia, hay algunos hechos que nos permi-
ten pensar con optimismo en la consolidación de Prensa-
Escuela. Y es que durante el último curso académico se
han logrado, al menos, dos objetivos fundamentales: la
inclusión Je los contenidos del programa en el Plan Ge-
neral de Formación del Profesorado y en el diseño cu-
rricular base, presentados por el MEC hace tan sólo unos

SUMA
• LuiMar ain ainner

INS- ig

• El profesor, ante la prensa
es la escuela

(pin. II)

• Cascetbdu los premios
Prensa-Esenela let849

(he TV y VI

• El segniiniento de noticia
(Pna

• Aturdo de colaboración entre
Espada y Franela	 (Tig. VTIr

• Enfrenta
cae Fernando Garrido

Mi MI)

Cionkr Las Miguel Marees

°Albura: Javier Sena

Diego grOox Jesús López Gordo

RIO

53



E
	 OR	 1	 A

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Enseñar sin aburrir
COMUNIDAD ESCOLAR / 19 de julio de 1989

Sylvia Lezcano*

C

UANDO un profesor se plantea
introducir la prensa escrita en el
aula hay, sin duda, una serie de

razones que le impulsan a ello. Entre
otras, las de conectar lo que sucede en
la clase, en un centro escolar, con
aquellos hechos que a los alumnos les
parecen más reales, precisamente por-
que tienen lugar fuera de este ámbito,
en la calle, en sus casas, o estudiar y
analizar pautas informativas, méto-
dos nuevos de trabajo y documentar-
se sobre temas variados que están en
relación con asignaturas como Histo-
ria, Ciencias, Literatura, etcétera.

También para observar de forma
distanciada cómo hay en nuestra so-
ciedad distintas opciones ideológicas
y de qué manera es la prensa uno de
sus cauces de legítima expresión, o
bien para fomentar la iniciación inte-
lectual a la lectura crítica y saber

valorar nuestra opinión en determi-
nados temas frente a la aplastante
uniformidad que se nos ofrece en el
tratamiento informativo de los mis-
mos.

En este orden, podríamos ir defi-
niendo las numerosas posibilidades

que genera el uso de la prensa escrita
en el aula.

Pero, sometida en parte a la «defor-
mación profesional», quisiera incidir
en las oportunidades que ofrece el
periódico para un amplio sector del
profesorado, preocupado por el pro-
gresivo deterioro de nuestra lengua.

Carencias culturales

Es ya un pensamiento común el que
el nivel de conocimiento, expresión y
ortografía entre nuestros estudiantes
pasa por un mal momento. ¿Razones?
Hay varias, y no es esta la ocasión de
enumerarlas, pero sí la de recordar
que son un fiel reflejo de las carencias
culturales en nuestra sociedad actual.

Y aquí es donde la prensa tiene una
misión que cumplir, porque esta
«prensa» no es un ente abstracto.
Detrás de cada periódico, detrás de
cada programa radiofónico hay pe-
riodistas, hombres y mujeres que han
leído, que han aprendido a manejar la
lengua y sus recursos, y que si no han
asimilado bien estas enseñanzas ac-
tuarán como el pez que se muerde la
cola: enseñarán mal y deformarán a
sus jóvenes receptores, los cuales, a su
vez, harán un uso incorrecto del len-
guaje, tal vez aduciendo el «... pero si
lo he oído en la "tele"».

A menudo leemos cartas de lecto-
res a los diarios quejándose del mal
uso que se hace en ellos de la gramá-
tica. Personalmente opino que la
prensa escrita ha dado pasos impor-
tantes en este aspecto y que en deter-
minados casos su voluntad de auto-

corrección es encomiable. Y en el
peor de los casos, podemos aprender
también de los errores; mostrar a los
alumnos los barbarismos, los térmi-
nos mal utilizados, o enseñarles a
descubrir los culpables de tantas
jocosas erratas, los famosos «duendes
de imprenta».

Técnicas literarias

Pero se puede hacer bastante más
en este campo. El alumno puede
aprender mucho acerca de técnicas
literarias ante un lenguaje como es el
periodístico, que por sí solo ya repre-
senta un estilo determinado. Apren-
der a resumir sin renunciar a los datos
esenciales, saber redactar una noticia
graduando su importancia de mayor
a menor, reproducir en forma de diá-
logo una entrevista, saber utilizar la
lengua con el registro adecuado a
cada ocasión son todos ellos buenos
caminos para enseñar sin aburrir.

En el campo de la redacción litera-
ria, el alumno comprenderá por qué
es más conveniente un estilo rápido y
ágil en determinados casos, que uno
lento y pausado; cómo evitar los jui-
cios de valor ante una crónica que se
pretende objetiva; de qué manera
debe emplear el rigor expositivo fren-
te a unos hechos noticiables, etcétera.

Los farragosos contenidos de un
programa de Lengua reciben un ines-
timable apoyo en el periódico. «¿En
qué se diferencia una sigla de un
acrónimo?», puede preguntar un
alumno. Inmediatamente surge el jue-
go como aprendizaje. «Busca los

acrónimos que hay en estas páginas»,
le contesta el profesor. Y el alumno se
deleita con la NBA, se desespera con
la FAO o se ríe con el COMECON.
¿Cómo se hace un crucigrama? ¿Cuán-
tas figuras retóricas —metáforas, sí-
miles, etc.— se utilizan en un anuncio
publicitario? ¿Por qué nos llama la
atención ese eslogan curiosamente
formado con frases que riman entre sí
en consonante? Anunciarse en un pe-
riódico no es barato: di el máximo
número de cosas con el mínimo nú-
mero de palabras posible... Y así
hasta el infinito.

Gurruchaga

Pues sí, admitimos; es muy impor-
tante en clase ese soplo de aire de la
calle que es el periódico. Y, sin em-
bargo, dentro de este panorama,
también existe el punto de discordia.
Está en la noticia que ha saltado a las
rotativas con motivo de los exámenes
de selectividad para los alumnos ma-
drileños. La prensa ha entrado en
clase: hay que comentar la sintaxis de
un texto periodístico sobre el can-
tante Javier Gurruchaga, texto escri-
to en una mezcla de estilo culto y vul-
gar, real como la vida misma. Los
alumnos sonríen ante el carácter del
escrito; les es familiar. Un profesor
protesta y dimite como miembro del
Tribunal. El quería para sus alumnos
un fragmento literario, dentro de un
orden.

¿Qué pensaría Quevedo en su lugar?

• Profesora de Lengua y Literatura. 1. B. RA-
món y Caja], de Madrid.

«Los farragosos contenidos

de un programa de Lengua reciben

un inestimable apoyo en los diarios»

II

El profesor, ante la prensa en la escuela
F. Javier Ballesta Pagan*

L

LEVAR la prensa a la escuela no
creo que sea una moda de estos
años y sí una forma de plantear la

entrada de un medio —de comunica-
ción y didáctico— en el contexto edu-
cativo como una aportación más a lo
que sería un proyecto innovador en la
enseñanza. En este intento de intro-
ducir el medio «prensa » en los centros
educativos hay que superar los su-
puestos individuales, las ideas brillan-
tes o las actuaciones esporádicas de
algunos profesores que con acierto
viven trabajando con este medio de
comunicación en su clase.

Sabemos que cualquier proyecto
innovador está destinado a realizarse
en y desde la práctica escolar, y tiene
que ser desarrollado por los profeso-
res. Compartimos la idea, con algu-
nos especialistas de la Didáctica, de
que el profesor no es simplemente un
ejecutor de las innovaciones plantea-
das y sí un agente que actúa como
mediador entre un nuevo currículum
y la realidad de su enseñanza. El
cambio propuesto, desde un plan-
teamiento innovador, lleva a un acer-
camiento a la práctica escolar en su
totalidad y amplitud y al modo sobre
cómo el profesor plantea la ense-
ñanza.

La pretensión del programa Prensa-
Escuela, del Ministerio de Educación

y Ciencia (MEC), es producir una
mejora de la enseñanza, basada en la
introducción de la prensa en la clase y
en el centro educativo. Resulta evi-
dente, desde el campo de la educa-
ción, abordar el tema de la prensa en
la escuela como un elemento más que
contribuye al proceso de cambio edu-
cativo.

El grado de éxito en esta mejora
escolar vendrá dado por la utilización
de una metodología adecuada, el tipo
de implicación de la actividad docen-
te y los resultados que manifiesten los
alumnos. La eficacia va acompañada
de otros cambios en los métodos de
enseñanza, en una nueva organiza-
ción escolar y en una mayor forma-
ción inicial y permanente del profeso-
rado.

Rutina informativa
La aceptación y utilización de la

prensa en la escuela rompe, de entra-
da, con la rutina informativa que
proporcionan ciertos canales tradi-
cionales de comunicación y despierta
un interés por la información como
generadora de una dinámica en el
desarrollo del aprendizaje, llegando a
ser un reto que día tras día tienen los
docentes.

No es momento de tratar sobre las
múltiples ventajas y las ofertas del
medio «prensa» en la enseñanza.
Creo que ya se han escrito algunas

páginas desde estos CUADERNOS,
pero sí quisiera resaltar el papel que
tiene el profesor dentro de este pro-
ceso, ya que tiene que tener en cuenta
un conjunto de variables que inciden
en su intervención pedagógica.

Es conveniente que el profesor re-
flexione, previamente, y se cuestione
el grado de utilidad de este medio
para justificar las razones y la validez
de su práctica. Este carácter intencio-
nal y la finalidad tienen que presidir
cualquier planteamiento de utiliza-
ción del medio. Que los profesores de
un centro argumenten la práctica de
la prensa en la enseñanza como una
mejora, una transformación en su
centro, y según su proyecto pedagó-
gico es la primera garantía de que se
funciona.

Contexto metodológico

Integrar la prensa en la escuela,
como un recurso de información
actualizada que aporta conocimien-
tos y fomenta el aprendizaje de los
alumnos, exige a los profesores un
trabajo en común, un planteamiento
de formación basada en el propio
centro y según las preferencias de los
interesados. El valor pedagógico de la
experiencia con el medio «prensa»
tiene que desarrollarse en un contexto
metodológico que implique una valo-
ración por los propios profesores del

centro y una mejora en el plantea-
miento educativo. Y esto sí es obser-
vable a simple vista. Y, lógicamente,
induce al tema evaluativo sobre cómo
los profesores utilizan la prensa en la
clase, de qué manera incide en una
metodología la demanda de esa for-
mación y en qué contenidos específi-
cos del medio, la valoración de la
experiencia, etcétera.

Poder llevar a cabo un proyecto de
innovación educativa en un centro
mediante la utilización de la prensa,
como medio de mejora de la calidad
de la enseñanza y con la intencionali-
dad de formar futuros ciudadanos
críticos —que dominan la informa-
ción—, implica que, previamente, el
profesor reciba una formación adap-
tada a los conocimientos del medio y
su utilización didáctica. Esta prepa-
ración inicial debería impartirse des-
de la propia Universidad —Escuelas
de Magisterio y Facultades de Cien-
cias de la Educación— y ser materia
de estudio a incluir en los próximos
planes que se están preparando.

• Profesor ayudante de Didáctica. Universidad
de Murcia.

«El docente no es sólo un ejecutor

de las innovaciones planteadas»
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9. Los alumnos guardan recortes.
Se ven diferencias en prensa/radio/

televisión.

10. Reflexión y práctica sobre el
reportaje. Se estudia en diversas pu-
blicaciones. Por otro lado, hemos
empezado a trabajar la narración. El
reportaje nos ofrece una variante im-
portante.

II. Se constituyen grupos. Sc bus-
ca tema. Nos preocupaba en ese mo-
mento lograr la precisión de la infor-
mación buscada y escrita con una
apreciable creatividad e inquietud.

de las distintas secciones de un perió-
dico.

17. Afrontamos la primera eva-
luación. Autoevaluación del chaval,
más la del grupo pequeño o clase,
más la del profesor.

18. Se evalúan errores cometidos.
Paralelamente, por grupos se ha es-
crito una novela y se han leído libros.

19. Los errores de ortografia des-
cienden. No espectacularmente.

A

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La concepción de la asignatura de Lengua Española
de 1. 0 de FP como una disciplina eminentemente ins-
trumental llevó a los autores de esta experiencia al
trabajo con la prensa escrita. Uno de los objetivos
propuestos era conseguir que el alumnado se acer-

cara de modo critico y plural a la realidad.

Un prólogo y 33 aporías
Encarna Ferrón/Luis Montero

L

a experiencia que aquí resumimos
comenzó a los pocos días de lle-
gar all. F. P. Bellavista. De Insti-

tutos, provincias y experiencias dis-
tintas, los firmantes de este articulo
vimos con claridad que podíamos
centrar todo un currículum de Len-
gua Española de 1.° de Formación
Profesional en los medios de comu-
nicación, muy especialmente en la
prensa. Y nos pusimos a trabajar.

Nuestra concepción de la asigna-
tura se basa en la idea de una dis-
ciplina eminentemente instrumental
para los alumnos con los que traba-
jamos, con un adiestramiento en
comprensión-expresión oral y escrita
y un-acercamiento directo a la reali-
dad más próxima. Todo ello, en una
estructura de taller, de enseñanza-
aprendizaje consciente, tanto indivi-
dual como grupal.

Los objetivos se marcaron en esta
línea, y nos propusimos especialmen-
te cuatro: conseguir por parte del
alumno una captación crítica y plural
de la realidad tras un paulatino acer-
camiento a las distintas visiones de
ésta, expresadas por la prensa; traba-
jo y respeto a los demás, tanto en
pequeño (dos, tres, cuatro compo-
nentes) como en gran (clase) grupo;
autodominio personal y cumplimien-
to de tareas con amplio margen de
tiempo (quince días, uno, dos meses),
y conocimiento de lo cercano, tanto
personal como cultural y profesional.

Fichero y dossier

20. Por enero se empieza la dra-
matización, y compatibilizándolo, la
prensa en su doble variante de fichero
y dossier de noticias.

21. Se les suministra ficha. Deben
conseguir, leer y clasificar noticias.
Los de Electrónica, de tecnología: los
de Sanitaria, de salud y sanidad; los
de Administrativo, de economía y em-
presa. Todas, de Sevilla, y compren-
didas en un período de tiempo con-
creto.

22. Ficheros sobre noticias de te-
levisión. La dramatización prosigue
intensamente.

23. Por febrero, las primeras en-
tregas. No óptimas. Son demasiadas
noticias. Se baja el número. En las
casas no hay periódicos. El nivel de
lectura = Zambia.

24. Los ficheros se centran más:
pesca en Andalucía, hospitales sevi-
llanos, Expo'92; películas, seriales,
concursos de televisión.

25. En un grupo de Acceso de
Laboratorio se va elaborando una
historia del teatro universal, que se
hace periódico diacrónico-sincrónico.
Es Teatro-14.

26. Un periódico-cuaderno reali-
zado por grupos, tras documentación.

27. Se convierte de nuevo en mu-
ral. Por marzo, un mes de teatro.

gramaticales afiliadas ea este texto malean° en asa de km

Crípticas sugerencias

Estos objetivos se intentaron cum-
plir en forma de acciones, que aquí,
por motivos de espacio, se reducen a
crípticas sugerencias, aforismos o
aporías, según se vean. ¿Pasamos a
ellas?

1. Inicio de curso, Alumnos des-
conocen eso de la prensa. Se empieza.
Se ojean y leen portadas y artículos.

2. Ya un mes. Cada alumno reali-
za una portada. Escribir textos. Elegir
titulares. Buscar imágenes. Diseñar

Baldar las Marmita
las del adujo.

espacios. Pensar en prensa. Vivir en
activo el objeto de estudio. Todo
sobre el Instituto.

3. Ahora la portada es por curso.
Sc discute y se vota: mancheta, textos,
acabado posible.

4. En una clase se morta y acaba.
Un puro estrés. Pero la prisa es una
forma de comunicar. No nos preocu-
paban en ese momento los resultados.
Si la experiencia de 250 alumnos
(ocho grupos).

5. Se multicopia. Nace Ellas y él...
Aceptable. Pero había que explorar y
profundizar.

6. No sólo se imprimieron y se le-
yeron. También llenaron paredes.
Había nacido un periódico mural, de
color, cartulino y serpentoso.

7. Con el periódico se trabaja en
clase. Existen actividades suficientes.

8. Sc dedican clases a la públici-
dad y su lenguaje. Diapositivas. For-
malización usual y capacidad metafó-
rica. Iconicidad y verbalidad.

Temas: tabaco,tabaco, profesores, un colegio
de paralíticos cerebrales cercano...

12. Salen siete o nueve páginas
por curso. Buenas y muy regulares.

13. Se dedica una clase a discutir
sobre la que debe representar al curso
en el periódico. Cada grupo lee la de
sus compañeros. Se votan.

14. Se publica el periódico.

15. Nuevo periódico mural. Cin-
cuenta cartulinas. Fuerte color. Se
añade papel. Existen serias disensio-
nes con lo escrito. Nos interesa la
autonomía del muchacho y su -res-
ponsabilidad» ante lo escrito y opi-
nado.

16. Los chicos entregan noticias

Propuestas ortográficas

28. Trabajando las propuestas or-
tográficas de Bonet y Rincón surge El
Kiwito, un simpático bicho que pico-
tea las faltas.

29. Por abril, Eiwito, número 2.

30. Se expone y revisa Teatro-14.

31. Poesía, por escrito. Se pro-
yecta otra publicación que no se con-
creta.

32. Se elaboran por los coordi-
nadores La Iguana 1 y II. Pliegos in-
finitos dede locura poética.

33. Se utilizan en clase. Son acer-
camientos a la literatura, a la creación
literaria. En forma de hoja leve, sin
excesos.

QuiénesReflexión y practica

Inmediato,
diverso , múltiple

Si a la prensa, por lo Inmediato, lo diverso, lo múltiple. Sí
por lo complementario a libros, esquemas, artículos o explica-
ciones. Si en el aula. en un aula abierta, claro. No como seudo-
libro de texto, como anécdota esporádica. Primero, el hábito,
las manos manchadas de tinta, el sonido del papel roto. Luego,
la reflexión, la famosa -visión crítica» que cada alumno va
descubriendo con tiempo, poco a poco, con otras fuentes e
influencias.

Para nosotros, en el curso 1987-88, importante, quizá exce-
sivo. En el 1988-89 continuamos, también con radio y televi-
sión, más integrado todo. Un camino definido. ¿No?

Título: -Hacia una prensa total. Algunas acciones didácticas».
Profesores-coordinadores: Encarnación Ferrón Sánchez y Luis Montero López.
Centro: Instituto de Formación Profesional Bellavista.
Alumnos: Siete grupos de primer curso de primer grado de FP (ramas: Administrativo, Electrónica

Sanitaria). Un grupo de Acceso de Laboratorio.

	•
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4
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Un trabajo sobre los diversos acontecimientos que tendrán lugar durante 1992 ha
resultado ganador en la convocatoria de los premios Prensa-Escuela correspondientes
al curso 1988-89. La experiencia lleva por título «365 días tras el 92» y ha sido realizada
por alumnos de 3.° de BUP del!. B. Grande Covián, de Zaragoza. Además, han sido

concedidos un segundo premio, dos terceros y ocho accésit.

Iv

«365 días tras el 92»,
primer premio Prensa-Escuela 1988-89

J. Sanz

U

N trabajo sobre los diversos aconte-
cimientos que se conmemorarán en
el año 992 ha resultado ganador de

la tercera edición de los premios Prensa-
Escuela, convocados por el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), a través de
la Dirección de Promoción Educativa,
para experiencias didácticas de utiliza-
ción plural de periódicos y revistas.

«365 días de prensa tras el 92 —se-
guimiento, archivo e información de la
noticia—» ha sido realizado por alum-
nos de 3.° de BUP del Instituto de Ba-
chillerato Francisco Grande Covián, de
Zaragoza, bajo la coordinación del pro-
fesor de Literatura Pedro Luengo To-
losa.

Este pnmer premio tiene una cuantía
económica de 500.000 pesetas y, al igual
que los restantes equipos premiados, re-
cibirán de manera gratuita durante un
curso cuatro suscripciones diarias, ofreci-
das por la Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE). Las bases por las
que se rigen los premios Prensa-Escuela
1988-89 contemplan que el importe de
estos galardones deberá destinarse al
fomento de actividades relacionadas con
la utilización didáctica de la prensa en
las aulas.

El segundo premio, dotado con 300.000
pesetas, ha recaído en el Colegio Rural
Agrupado (CRA) Bajo Tormes, de Villa-
seco de los Reyes (Salamanca), por el
trabajo titulado «Los más pequeños
también manejan el periódico». Los dos
terceros galardones han sido para el
I. B. Joan Corominas, de Barcelona, por
el trabajo «Mundo-Prensa-Escuela», y
para el C. P. Gonzalo Fernández de
Córdoba. de Madrid, que presentó la
experiencia «El humor en los diarios de
Madrid». Ambos equipos de alumnos re-
cibirán 200.000 pesetas.

Además, han sido concedidos ocho ac-
césit, de 100.000 pesetas cada uno, a
los trabajos presentados por equipos
de los centros C. P. Anduva, de Miranda
Ebro (Burgos); Educación Compensato-
ria Zona Norte, de Elche (Alicante);
C. P. Santa Ponca, de Calvià (Baleares);
1. B. Pedro Ibarra Ruiz, de Elche (Ali-
cante); Escuela de F. P. Agraria Lorenzo
Milani, de Salamanca; I. B. Leonardo To-
rres Quevedo, de Santander; C. P. Fuen-
terrebollo, de Fuenterrebollo (Segovia),
y C. P. La Canal, de Luanco (Asturias).

Los títulos de los ocho trabajos galar-
donados con sendos accésit son: «Utili-
zación en la prensa en el Ciclo Inicial de
EGB», «Prensa-Escuela 88-89», «¡Cómo
refleja la prensa a la infancia y la juven-
tud?», «La prensa: una ventana para mi-
rar la ciudad», «14-13. Una fecha para
la historia», «Utilización didáctica de
la prensa en BUP», «Doce en uno» y

«Jugando a los periodistas», respectiva-
mente.

El jurado estaba presidido por Grego-
rio Anta, subdirector general de Educa-
ción Compensatoria, y tenía como voca-
les a Luis Miguel Martínez, director del
programa Prensa-Escuela; Menchu Rey,
directora de Comunidad Escolar; Manuel
Lorca, representante de la Subdirección
General de Educación Compensatoria;
Luis Cortés, representante de AEDE;
María Luisa Lapuente, representante de
la Dirección General de Centros, y Fran-
cisca Aguilar, representante de la Direc-
ción General de Renovación Pedagógica.
Actuó como secretaria Amparo Betoret,
representante de la Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.

La convocatoria de estos premios, a
los que han concurrido 86 experiencias,
pretende promover el uso plural e inno-
vador de la prensa escrita en los centros
docentes no universitarios, así como
fomentar los hábitos de lectura en los
alumnos.

Un reto

El trabajo reconocido con el primer
premio, «365 días de prensa tras el 92»,
hace un seguimiento de la repercusión
que en diversos periódicos y revistas tie-
nen la celebración del V Centenario del
Descubrimiento de América, la Exposi-
ción Universal de Sevilla, los Juegos
Olímpicos de Barcelona, la entrada en
vigor del Acta Unica Europea o la desig-
nación de Madrid como Capital Europea
de la Cultura.

Esta experiencia se inició en marzo del
año pasado y se ha prolongado durante
un año, aunque posteriormente ha sido
continuada hasta el mes de junio. Los
seis diarios utilizados corno material
básico han sido El País, ABC, Diario 16,
La Vanguardia, Heraldo de Aragón y El
Día, aunque también se ha hecho uso de
otros títulos de periódicos y revistas.

La tarea, que, en opinión de sus auto-
res, ha sido «un auténtico reto», «por la
pretensión de hacer un seguimiento del
tema, de los múltiples temas del 92, ar-
chivarlos ordenadamente, estudiar su
magnitud y contenidos y crear una base
de datos informatizada».; ha sido llevada
a cabo por alumnos de Literatura de dos
cursos académicos sucesivos, coordina-
dos por el profesor de la asignatura y con
la colaboración de profesores de Infor-
mática del centro y la ayuda técnica del
Centro de Profesores Juan de Lanuza.

Algunos de los objetivos concretos de
los autores eran los de profundizar en el
conocimiento de la prensa y así conocer
la actualidad a través de los periódicos y
revistas. Otras intenciones eran las de
poner en práctica una metodología de
trabajo complementaria de la que suele

utilizarse de manera habitual en clase,
animar al interés por la lectura de la
prensa y afianzar en los alumnos valores
democráticos, de convivencia y respeto
hacia los demás.

Mil setecientas veinte unidades

Durante un año fueron recopiladas
1.720 unidades de prensa, entendiendo
por tal tanto noticias como entrevistas,
dibujos humorísticos, artículos, anun-
cios, etc. «Esa cantidad se verá sensible-
mente incrementada cuando se le añadan
los materiales pertenecientes a antes de
marzo del 88 y. sobre todo, con los reco-
pilados desde marzo del 89 hasta junio
del presente año. Mucho más —añaden
los autores— cuando se contabilicen
conjuntamente las aportaciones del largo
centenar de periódicos, revistas u otras
publicaciones.»

Tras las recopilaciones de las noticias
de interés se ha elaborado un archivo te-
mático sobre los acontecimientos del 92,
se ha hecho un trabajo de investigación y
se ha procedido a la informatización del
fichero.

Según el cómputo realizado, el bloque
temático referido al 92 que registra ma-
yor índice de presencia en la prensa es el
referido a los Juegos Olímpicos de Bar-
celona (656 unidades), seguido de Euro-
pa'92 (367), V Centenario (243), Expo'92
(213), general (166). El que menos apari-
ciones tiene es el correspondiente a Ma-
drid, Capital Europea de la Cultura, con
75 unidades periodísticas.

Un apartado especial merece el «con-
texto lingüístico», en el que se advierte la
«Metaforización del 92» y «El 92 y la
publicidad», donde se aprecia cómo son
aprovechados de múltiples maneras esos
dos dígitos.

«Satisfacción y cansancio» son las dos
ideas que surgen, en palabras del equipo,
a la hora de hacer la evaluación. «Satis-
facción, porque, en buena medida, los
objetivos que nos habíamos planteado se
han ido cumpliendo.» «Los objetivos
más concretos también se han ido alcan-
zando, pues se ha profundizado en el co-
nocimiento de la prensa por el contacto y
trabajo constante con ella. Se ha emplea-
do este medio como vehículo de aporta-
ción de materiales útiles para la clase de
Literatura y no sólo para el trabajo de
investigación que se estaba realizando.»

«El incremento del interés por la pren-
sa y la lectura, en general, es un hecho
consumado», señalan, y añaden: «Ha
valido la pena el esfuerzo considerable
que ha habido que realizar para sacar
adelante el proyecto y no quedarse para-
dos al inicio o después de unas vacacio-
nes, o en los momentos más difíciles.» La
conclusión es que se ha tratado de una
«experiencia laboriosa, que nos deja con

la satisfacción de haber contribuido un
tanto a introducir el uso de la prensa en
la escuela y a captar con ella la actuali-
dad que nos rodea».

Ayuda para los pequeños

El segundo trabajo premiado ha sido
«Los más pequeños también manejan el
periódico», presentado por Francisco
Guillermo Bueno Salvador, del CRA
Bajo Tormes, de Villaseco de los Reyes
(Salamanca), realizado por 22 alumnos
de Preescolar y Ciclo Inicial. Este centro
reúne las escuelas de cuatro pueblos:
Monteras, El Manzano, Campo de Le-
desma y Villaseco de los Reyes.

Según Bueno Salvador, «la prensa en

L

A consideración de la actividad con
prensa como «un medio más de ma-
nipulación sensorial base del des-

arrollo de una inteligencia práctica,. ha
sido el argumento sobre el que se ha ba-
sado el trabajo «Utilización de la prensa
en el Ciclo Inicial de EGB», realizado
por María del Pilar Soto Gómez, del
C. P. Anduva, de Miranda de Ebro (Bur-
gos), que ha merecido uno de los ocho
accésit de los premios Prensa-Escuela
correspondientes al curso 1988-89.

La labor realizada se inscribe en un
programa de Educación Compensatoria,
de apoyo y seguimiento a población
marginal. Ha ido dirigido a niños de
2.° de EGB con problemas de retraso
escolar debido a factores ambientales y
de madurez; niños de 5.° de EGB, a los
que se considera de integración; niños
gitanos y portugueses de once años con
escasa escolaridad, hijos de trabajadores
temporeros; un niño de 2.° de EGB con
retraso escolar como consecuencia de
diversas enfermedades, y, por último,
niños de 2.° de EGB con escolarización
normal, sin problemas de ningún tipo e
hijos de familias estables.

La experiencia, realizada en tres cole-
gios de Miranda de Ebro, st inició los
primeros días con explicaciones para
subrayar y recortar sumarios de los ocho
periódicos de los que se disponía, que se
pegaban en folios. Tras realizar diversos
ejercicios que servirían para familiari-

la escuela noca u
Ciclo Superior y
bien ayuda a lot
carse, conocer y
rodea». Además
aprendizaje de I(
escritura mecáni
forma una luto,
turada, compren:

«Mediante el r
y palabras del pe
que conoce meje
dos, va asimilan(
guaje español. E
inicia y va aun
una letra detrás
unidad superior,
niño del Ciclo In
lando que al ore

zarse con distin
manejaba los per
los sumarios, but
bres de las seccio
fotografias o esa
con el dibujo y el

Bajo nivel de I

El trabajo «Pre
Centro de Edil(
Zona Norte, de I
del bajo nivel de
cabulario de lasa
del proyecto, gi
nuevos materiale
cas adaptadas a
reses.

Eliminar habite
tud lectora, adqui
lectora y compri
edad, seguir las n
actualidad a nivel
nacional eran algi
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como el foment(
hacia las noticias
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cultural y econón

De forma para
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Una opinión importante

El primero de los terceros premios de
esta convocatoria ha sido para el trabajo
titulado «Mundo-Prensa-Escuela-, pre-
sentado por el Instituto de Bachillerato
Joan Corominas, de Barcelona. El equi-
po ha estado constituido por 40 alumnos
de 3.° de BUP y coordinado por el cate-
drático de Historia Javier María Valdo-
vinos.

La experiencia de la que ha nacido este
trabajo ha sido llevada a cabo en la asig-

cializados en cada una de las actividades
y rotaban durante los días de la semana.

Otro trabajo galardonado con un accé-
sit ha sido el que lleva por título «¡Cómo
refleja la prensa a la infancia y la juven-
tud?», realizado en el C. P. Santa Ponca,
de la localidad mallorquina de Calvià. El
proyecto ha sido elaborado por los
alumnos del Aula 0..upacional de Cal-
vii, que pertenece al programa de Edu-
cación Compensatoria y recoge a jóvenes
desescolarizados de edades comprendi-
das entre catorce y dieciséis años con
problemática escolar, personal, familiar
y social muy diferentes unos de otros.

Los objetivos propuestos se realizan a
través de actividades con los titulares,
noticias concretas, vocabulario, fotogra-
fias, etc. El tema del trabajo se escogió
«para celebrar a nuestra manera el ani-
versario de la Declaración de los Dere-
chos Humanos y, en especial, la de los
Jóvenes, que son los que están más cer-
canos a nuestra aula-.

Conocer la ciudad

.La prensa puede y debe ayudar al
alumno a conocer, descubrir y compren-
der la ciudad. Pero, además, puede y
debe ayudar a tomar conciencia crítica
de lo que sucede en su entorno.» Esta es
la premisa que movió a un equipo del
I. B. Pedro Ibarra Ruiz, de Elche (Ali-
cante), a elaborar »La prensa: una ven-
tana para mirar la ciudad».

natura optativa de EATP, denominada
Periodismo. Entre otras cosas, los com-
ponentes del equipo pretendían con su
trabajo hacer ver a la gente que «tene-
mos importancia dentro de nuestro en-
torno y demostrar que nuestra opinión
es importante y vale para "algo"». «A
los diecisiete años se pueden conseguir
muchas cosas —añaden—, cosas, apa-
rentemente, de poca trascendencia, pero
de gran relevancia para nosotros.»

Dar a conocer sus propias ideas y as-
piraciones, revolucionar la educación
haciéndola activa, recordar a los jóvenes
que para opinar hay que estar infor-
mado, descubrir la prensa como fuente
de cultura y saber o tomar conciencia de
que el diálogo es mejor que la radicaliza-
ción de posturas son algunas de las ideas

Esta iniciativa pretendía conocer la
ciudad a partir de unos itinerarios y de la
prensa local, además de aprovechar la
noticia como método activo de ense-
ñanza, motivar en el estudio, respeto y
protección del entorno o habituar a la
lectura reflexiva del periódico.

«14-D. Una fecha para la historia. Se-
guimiento del diario El País de noviem-
bre a diciembre de 1988- es la denomi-
nación de la labor realizada por alumnos
del Centro de Formación Profesional
Agraria Lorenzo Milani, de Salamanca.

El trabajo ha consistido en el análisis
de las secciones habituales de este perió-
(tico, la confección de fichas de todas las
informaciones relativas a la huelga gene-
ral convocada por las centrales sindicales
el pasado 14 de diciembre, elaboración
estadística de las noticias, confección de
listados de vocabularios y artículos de
opinión y elaboración de conclusiones en
grupo.

Otro accésit ha recaido en el Instituto
Leonardo Torres Quevedo. de Santan-
der, por el trabajo presentado con el
titulo »Utilización didáctica de la pren-
sa» y realizado por 160 alumnos de I.°
y 3.° de BUP. Los objetivos propuestos
inicialmente eran los de capacitar al
alumnado para buscar, analizar y sinte-
tizar diferentes fuentes de información;
desarrollar el sentido critico ante las
informaciones que aparecen en los pe-
riódicos y ante la publicidad; fomentar el

que han rodeado a los integrantes del
equipo.

De acuerdo con la división de los ob-
jetivos educativos en tres categorías,
dentro del dominio cognoscitivo se tra-
taba de estudiar el proceso de la infor-
mación desde el origen de la noticia has-
ta su difusión final, conocer la relación
prensa-ideología, comprender el derecho
a la información en las sociedades libres
o analizar las limitaciones impuestas al
periódico por la publicidad.

En relación al dominio afectivo, algu-
nos objetivos eran los de conseguir que el
alumno entrara en contacto personal con
el mundo de la información, aprender a
leer en profundidad y con rapidez la
prensa diana, fomentar el uso y la lec-
tura de la prensa como vehículo de re-
cepción y expresión de ideas o concien-
ciar al alumno de la relación directa
entre la noticia, su difusión y el entorno
histórico-geográfico y cultural en que se
produce.

Por último, entre los propósitos del
capítulo referido al dominio psicomo-
triz estaban los de manejar las técnicas
de redacción y expresión escrita, debatir
las noticias seleccionadas de la prensa
diaria para enriquecer la opinión me-
diante la contrastación de las informa-
ciones recogidas en otros medios escritos
o motivar al alumno para que participe
en la creación de «opinión- en el mundo
que le rodea.

Cartas de los lectores

Bajo el rótulo de «Cartas de los lecto-
res», el equipo agrupaba una serie de
actividades cuyo último paso era el envío
de misivas a los periódicos. Antes de lle-
gar a esta tarea, cada alumno hacía el
seguimiento de uno de los periódicos
publicados en Barcelona y se especiali-
zaba en una sección del diario, actividad
plasmada luego en la elaboración de un
dossier. En grupos de dos o tres alumnos

trabajo en equipo; la capacidad investi-
gadora y la lectura comprensiva de la
prensa escrita, y ser capaz de utilizar ins-
trumentos diversos, como el ordenador,
tablas, etc., para analizar el entorno más
cercano.

«Doce en Uno»

Catorce colegios públicos de Segovia
han participado en el trabajo «Doce en
Uno-, que ha intentado acercar al profe-
sor y al alumno al hábito de la lectura del
periódico. «Se trata de leer el periódico
en el aula». .Si se tiene constancia de que
el nivel de lectura del periódico del niño
es muy bajo, no se tiene certeza de que el
del profesor sea alto», señalan.

Por otra parte, se determina la utiliza-
ción concreta del periódico en el desarro-
llo de alguna unidad didáctica, además
de tratar de acercar al aula la escritura
periodística. El pasado curso se inició la
experiencia con la participación de doce
centros escolares de otros tantos pueblos
—hoy son ya catorce—, casi mil alum-
nos de EGB y FP y más de cincuenta
profesores.

Por último, también ha obtenido ac-
césit »Jugando a los periodistas», del
C. P. La Canal, de Luanco (Asturias). El
trabajo consistía en la programación y
desarrollo de una unidad didáctica para
cié.' curso de EGB, y ha sido puesto en
práctica por un total de 75 alumnos, per-
tenecientes a tres grupos de 6.°.

se proseguía con el estudio de la misma
área informativa, pero de diferente pe-
riódico. Las noticias más interesantes
eran expuestas ante el resto de compañe-
ros, entre quienes se comentaban.

«Estos debates, en los que se acostum-
bra atestar sucesos polémicos y que, por
lo tanto, dan lugar a las más variadas
discusiones, no tienen duración prede-
terminada. El número de clases dedica-
das al debate está en función del interés
que despierten los temas seleccionados.»

Ochenta y seis experiencias

han concurrido

a la convocatoria de este año

Terminado el análisis, los alumnos
—en casa o en la clase siguiente— redac-
taban un texto dirigido a la sección
«Cartas al director», que era enviado al
periódico por aquel alumno/a a quien le
hubiera correspondido en el sorteo. An-
tes de ser remitidas, las cartas eran leí-
das ante la clase y se hacían algunas co-
rrecciones estilísticas. Por último, cada
alumno comprobaba en el periódico si la
carta enviada había sido o no publicada,
«para celebrarlo en clase y darlo a cono-
cer en el periódico mural del Instituto,
animando así a otros alumnos del centro
acezar opinión, escribir y leer la prensa».

Otras actividades realizadas durante la
asignatura eran la elaboración de un
documentado informe, un periódico mu-
ral con las noticias más relevantes para
la comunidad juvenil y la elaboración de
la revista del Instituto.

El humor

«El humores los diarios de Madrid»,
obra de un grupo de alumnos del colegio
público Gonzalo Fernández de Córdo-
ba, de Madrid, bajo la coordinación del
profesor de la asignatura de Etica,
Angel Puértolas García, ha sido galar-
donado con otro tercer premio.

Con este trabajo se quería conocer el
contenido de un periódico y sus estructu-
ras externa e interna, introducir a los
alumnos en el mundo de la prensa escrita
a través del humor como elemento ve-
hiculizador, ejercitarlos en la interpreta-
ción y análisis de las noticias humorísti-
cas o, entre otros, apreciar el humor
periodístico como un aspecto positivo de
la noticia.

Ya dentro del capitulo dedicado a los
contenidos, el programa de la actividad
comprendía el estudio de la estructura de

un periódico —formato, secciones, linea
editorial—, análisis crítico de los humo-
nstas —en donde se valora el tipo de
trazo utilizado, la ambientación, los
temas tratados, los personajes o la rela-
ción con la actualidad.

Posteriormente, se distribuyó entre los
alumnos de la Segunda Etapa una en-
cuesta para que expresaran su opinión
particular respecto a los humoristas de
los periódicos de información general
editados en Madrid. Para realizar esta
encuesta se seleccionó la viñeta más rele-
vante de cada humorista, se elaboraron
las preguntas del cuestionario y se repar-
tió éste entre 153 alumnos del mismo
colegio.

En el examen a que han sometido los
alumnos de este centro a los humonstas,
la máxima nota la alcanzan Gallego y
Rey. La pregunta ' Qué periódico es el
que te parece que tiene mejores chistes?»,
revela una cierta igualdad entre todos
ellos.

Accésit y 100.000 pesetas
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El seguimiento de noticias
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La clasificación
de las caricias
—as

debe respoeder
a obytiros

establecidos.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

El pasado mes de marzo se abordó, por primera
vez en CUADERNOS PRENSA-ESCUELA, esta
sección, destinada a ofrecer ideas, recursos y sugeren-
cias de trabajo para que la utilización de la prensa
escrita en clase sea más asequible. Desde entonces se
han publicado propuestas de trabajo para participar
en los premios Prensa-Escuela, ahora fallados, y para
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introducir en clase el periódico, «al primer golpe de
vista», y su contenido, las noticias. En junio, ya en
puertas de las vacaciones escolares, «Propuestas»
dedicó su atención al fichero de noticias, una técnica
de trabajo sencilla y de gran aprovechamiento en las
aulas. Hoy, en esta nueva entrega, se habla de cómo
realizar el seguimiento de una noticia.

Pilar Baselga

E

N muchas ocasiones, un profesor,
una profesora o incluso un grupo
comprueba que determinado su-

ceso, que va dando lugar a noticias a
lo largo de un período de tiempo,
contiene todos los elementos necesa-
rios para motivar a sus alumnos/as y
contribuir a su formación.

Así, y durante este curso, hemos
asistido a acontecimientos como el
«mayo» chino, la presentación del
Plan de Empleo Juvenil en España o
al aluvión de informaciones respecto
a la «fusión fría». Todos ellos son
acontecimientos más o menos inespe-
rados o novedosos que no nos permi-
ten preparación alguna; surgen, y si se
quiere seguirlos hay que poner inme-
diatamente manos a la obra.

Existe, por contra, otra larga serie
de acontecimientos «anunciados»: to-
dos los años se celebra la Vuelta Ci-
clista a España y todos los períodos
electorales —como las elecciones al
Parlamento Europeo— son prepara-
dos y anunciados con la suficiente
antelación.

Sólo para hacer memoria se pueden
mencionar como hechos dignos de la
atención de nuestros alumnos la jor-
nada del 14-D, la concesión de los
Oscar, las informaciones relativas a la
capa de ozono y las variaciones cli-
máticas, el bicentenario de la Revolu-
ción francesa, la expedición española
a la Antártida, el cincuenta cumplea-
ños de Efe, el origen del Universo y
las teorías de Stephen Hawking, la
elección del presidente de los Estados
Unidos, la muerte del emperador de
Japón, la inclusión de España en la

UEO, la retirada de las tropas soviéti-
cas de Afganistán...

Todos ellos, inesperados o anun-
ciados, permanecieron en las páginas
de nuestros diarios el tiempo sufi-
ciente como para no pasar inadverti-
dos, y «vagaron» por las secciones
ocupando las páginas informativas y
de opinión y saltando a editoriales,
tiras y chistes.

Como fácilmente puede observar-
se, muchos de los temas que estas
noticias permiten tratar quedan den-
tro del currículum escolar o lo «to-
can» lateralmente, completándolo.

Sentimiento
de responsabilidad

De lo que no cabe ninguna duda es
de que el tratamiento de esta infor-
mación: localización, selección, clasi-
ficación, reconocimiento de géneros
periodísticos, resumen, subrayado,
extractado, redacción de «crónicas
diarias».., son técnicas de trabajo in-
telectual de ineludible tratamiento en
las aulas.

Muchos profesores abordan, de una
u otra forma, la técnica del segui-
miento en sus aulas, aunque no todos
se fijan en las noticias, sino en sus
protagonistas o en su ubicación.

Así, puede abordarse el seguimien-
to continuado de las noticias que se
producen sobre un país o un área
geográfica delimitada —América Cen-
tral— realizando crónicas diarias de
las mismas, hasta convertir a cada
alumno en un enviado especial a la
zona.

Este deberá ir adquiriendo sólidos
conocimientos acerca de la geografia

fisica, humana y económica del país
que se ocupa para transmitir a sus
compañeros una información de cali-
dad, ayudándose de todos los medios
a su alcance: mapas, postales, foto-
grafías...

El mismo planteamiento puede uti-
lizarse con las Comunidades Autó-
nomas de nuestro país o incluso las
cabeceras de comarca de la región
—siempre que exista prensa regional
que se ocupe de lo más cercano a
nuestro entorno.

Nuestro interés también puede re-
caer en un personaje: Nelson Man-
dela, Stephen Hawking, Arantxa Sán-
chez Vicario, Salman Rushdy, Sting o
Mijail Gorbachov pueden dar el tono
de actualidad del curso 1988-89.

Cualquiera de estos dos procedi-
mientos, más sencillos de realizar que
el seguimiento de una noticia de ac-
tualidad, puede aportar la experiencia
necesaria para abordar tareas más
complejas.

Noticias muy especiales

Tal y como hemos comentado, to-
dos los años se producen aconteci-
mientos que, amén de anunciados,
ocupan las mismas fechas y tienen un
carácter muy establecido. El ejemplo
más paradigmático es el de la Vuelta
Ciclista a España.

A pesar de las variaciones en su
trazado, en la composición de los
equipos y en los reglamentos que la
regulan, la Vuelta es siempre muy pa-
recida. Por eso recoger este curso in-
formación sobre ella, recortar los
periódicos, atender los medios audio-
visuales, conseguir el libro oficial con
los perfiles topográficos, cronometra-
jes y otros datos de interés puede ser-
vir para realizar un seguimiento muy
dirigido de la edición de 1990.

La sección de «Práctica» del an-
terior número de CUADERNOS
PRENSA-ESCUELA reflejaba una
excelente experiencia didáctica, «Re-
corre España y aprende con la Vuel-
ta», coordinada desde el CEP de
Guadalajara por Juan Vázquez Re-
gaño y aplicada en 22 centros educa-
tivos a chicos de ocho a doce años.

Pues bien, esta es la forma de reali-
zar un seguimiento muy digirido. Sus
ventajas son evidentes: no hay desen-
laces imprevistos, el profesor tiene
casi todos los datos, puede elaborar
previamente un cuaderno de trabajo
para que los alumnos lo utilicen indi-
vidual o colectivamente, los conteni-
dos pueden incluirse en la programa-
ción general del curso y adecuarse a
los currículum oficiales.

O bien pueden prepararse activida-
des complementarias: videorresúme-
nes de otras Vueltas, historia y fun-
cionamiento de la bicicleta, algunas
lecciones de seguridad vial e incluso
solicitar ayuda dentro y fuera de la
comunidad educativa —Direcciones
Generales de Tráfico, Policía Muni-
cipal, clubes o Federaciones Ciclistas,
periodistas o medios deportivos.

Otras veces no hay tanto tiempo, la
noticia está en la calle y el profesor
deberá reflexionar profundamente so-
bre el camino a seguir para enmarcar
el trabajo de sus alumnos. El con-

ficto que hace dos años sacudió los
centros de Enseñanzas Medias no avi-
só a nadie y tampoco sabía nadie
cuánto tiempo iba a durar.

Sobre la marcha, Pedro Luengo,
profesor de Lengua y Literatura en el
I. B. Francisco Grande Covián, de
Zaragoza —ganador de uno de los
premios Prensa-Escuela de la primera
edición y del primer premio de esta
tercera—, tuvo que tomar algunas de-
cisiones: «monopoliar» la prensa que
llegaba diariamente al centro, adqui-
rir otros periódicos durante un tiem-
po determinado, establecer criterios
de selección, ordenación y clasifica-
ción del material recogido y, por
supuesto, del análisis.

Cada caso es distinto. Una cam-
paña electoral puede dividirse en cua-
tro períodos: precamparia, periodo de

propaganda y captación de votos, día
de reflexión y votación y análisis de
resultados. Pero un conflicto como el
estudiantil precisaba previamente ser
acotado en el tiempo.

La clasificación de los materiales
también necesitaba un trabajo previo
de revisión y marcado de todo aque-
llo que tenga que ver con el tema que
nos ocupa: noticias, editoriales, chis-
tes, fotos, anuncios... A continuación
viene recortar y señalar en cada re-
corte los datos precisos: periódico de
procedencia, fecha y página.

La clasificación debe responder a
los objetivos que se hayan marcado.
En el caso del I. B. Grande Coviän
éstos eran: analizar las noticias del
movimiento estudiantil de Enseñan-
zas Medias a través de la prensa en
general, su incidencia en las primeras
páginas, los protagonistas de la noti-
cia y la repercusión del conflicto en la
sección de opinión de los distintos
medios. Así, los recortes se clasifica-
ron en cinco grandes bloques: prime-
ras páginas, información, opinión,

suplementos educativos y varios.
A cada periódico se le asignó un

color de carpeta diferente,
'
 en cada

una de ellas, cinco sobres contenían
los recortes correspondientes a cada
bloque durante una semana. Archi-
vadores de cartón recogían las carpe-
tas de cada periódico. El proceso que
permitía archivar o localizar un re-
corte se hizo muy sencillo, y el mane-
jo del material en las cuatro líneas
de investigación arriba apuntada fue
muy ágil, contribuyendo al éxito de la
experiencia.

Como se puede ver, un seguimiento
de noticias es abordable desde distin-
tas perspectivas de trabajo con distin-
tos medios y nivel de preparación, y
para edades y niveles educativos que
van desde Cielo Medio de EGB hasta
los últimos años de Enseñanzas Me-
dias.

Todo es ponerse.

«Reconocer géneros periodísticos

o redactar textos son técnicas

de trabajo intelectual de ineludible

tratamiento en el aula»
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España y Francia firman un acuerdo

de colaboración
Cerknos

E

L Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) de España y el Ministerio de
Educación Nacional de Francia han llegado a un acuerdo de colaboración
para el uso de la prensa en sus respectivos centros escolares.

El acuerdo, que se canalizará a través de los correspondientes programas
especializados —Prensa-Escuela y Clemi—, pretende promover la utilización de
la prensa escrita en el aprendizaje del idioma español en Francia y del francés
en España.

En virtud del mismo, los firmantes quedan comprometidos a facilitarse mu-
tuamente información y documentación sobre el empleo del periódico en la
escuela, así como a favorecer los intercambios docentes en las actividades de
orientación organizadas por cada una de las partes, dada la importancia que
tiene la figura del profesof en el desarrollo y consolidación de cualquier innova-
ción pedagógica,

Asimismo, Prensa-Escuela y Clemi se comprometen a favorecer la realinción
de experiencias piloto con prensa en un determinado número de centros educa-
tivos. Al comienzo de cada curso académico se establecerá el número de cole-
gios o Institutos en los que se realizarán estas actividades. Los centros seleccio-
nados deberán presentar un proyecto pedagógico y un informe final sobre el
desarrollo de la experiencia.

LIBROS

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA
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Próxima convocatoria

para responsables

de Prensa-Escuela en los CEPs

Cardemos

U

NA nueva convocatoria, dirigida
a cubrir una treintena de puestos
de responsables del programa

Prensa-Escuela en otros tantos Cen-
tros de Profesores (CEPs), aparecerá
en fechas próximas, de acuerdo con
los compromisos adquiridos por el
Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC). Esta convocatoria está abier-
ta también a las Comunidades Autó-
nomas con competencias plenas en
materia educativa, cada una de las
cuales podrá designar un represen-
tante.

Los profesores y profesoras que
participen en estos cursos de forma-
ción deberán estar vinculados a CEPs
y haber trabajado con anterioridad en
el ámbito correspondiente al curso.
Asimismo, se valorará la experiencia
en participación en grupos y semina-
rios didácticos y en su dinamización.

La selección del profesorado, reali-
zada a propuesta de los propios CEPs
y de las Direcciones Provinciales,
tendrá en cuenta, igualmente, la par-
ticipación en la elaboración y experi-
mentación de proyectos curriculares
de tipo innovador que utilicen la pren-
sa como instrumento didáctico u ob-
jeto de conocimiento, además de la
publicación de trabajos e investiga-
ciones didácticas relacionadas con los
medios de comunicación social.

El curso de formación se desarro-
llará a lo largo de todo el curso.

Cuidemos

Z

AMORA será, durante los días
14, 15 y 16 de septiembre, sede
del Congreso Internacional Pren-

sa en las Aulas, que se presenta bajo
el lema -La praxis interpela a la teo-
ría- y que reunirá a expertos en la
introducción de los periódicos y revis-
tas como material pedagógico en la
actividad escolar.

El Congreso está organizado por el
Seminario Prensa en las Aulas, del
Centro de Profesores (CEPs) y la Es-
cuela Universitaria de Formación del
Profesorado de EGB de Zamora. Du-
rante los tres dias del encuentro habrá
una exposición de penódicos escola-
res de todo el Estado, así como de
bibliografia relacionada con el objeto
del Congreso.

Algunos títulos de comunicaciones
presentadas son: -La prensa como so-
porte pedagógico en Ciencias Socia-
les . , -Estudio experimental del trans-
porte urbano en la prensa-. -La labor
de un CEP . , -Del español al latín a
través de la prensa- o «Utilización del
periódico como auxiliar pedagógico
en el aula de ingles,

El periódico,
un diálogo de la escuela
con la actualidad

Mercedes Morilla,
María Isabel Santamaría y
María Jesús Rodríguez.
Madrid Instituto de Estudios
Pedagógicos Somosaguas, 1981

La introducción de los medios de
comunicación social en el aula es una
de las formas, a juicio de las autoras
de este libro, de que se consiga la in-
teracción entre la escuela y la comu-
nidad. El uso de los medios contri-
buye tanto a que el alumno pueda ac-
ceder al conocimiento de lo que le
rodea como a la toma de conciencia
respecto a ese entorno. Este volumen
analiza, en primer término, la natura-
leza, elementos y funciones de la co-
municación de masas, para a conti-
nuación detenerse en la utilización del
periódico en el área de Lengua.

Algunos de los objetivos que pue-
den plantearse en esta especialidad
son los de conocer, comprender y
valorar una forma de lenguaje como
el periodístico, adquirir las destrezas
necesarias para descodificar el men-
saje, leer creativa y críticamente el
texto periodístico o, por último,
aprender a elaborar la información.

Inventar el periódico.

La prensa en la escuela

Francisco García Novell.
.Madrid, Grupo Cultural Zero, 1986

Una pasarela necesaria entre la
escuela y la vida es lo que debe signi-
ficar el periódico, a juicio del perio-
dista Francisco García Novell, quien
hace la siguiente invitación: «Atre-
vámonos, entre todos, sin miedo, a
llenar las aulas de periódicos. Ilusio-
némonos, juntos, con la experiencia.
Aprendamos y enseñemos a amar la
prensa, a entenderla, a necesitarla.
Propongamos, para ello, que ese tra-
bajo sea divertido, fascinante, cauti-
vador, como un juego. Debe de ser un
Juego,-

El libro recorre las distintas seccio-
nes de los periódicos, analiza su fun-
cionamiento y, entre otras cosas, hace
un repaso a los periódicos más impor-
tantes, tanto de nuestro país como del
resto del mundo. Incluye, asimismo,
una relación de los términos más
usuales en el mundo de la prensa y el
convenio entre el Ministerio de Edu-
cación

'
 Ciencia (MEC) y la Asocia-

ción Española de Editores de Diarios
(AEDE) para la utilización plural de
los periódicos en la escuela.

L

A Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) ha orga-
nizado un curso titulado «Ense-

ñanza y medios de comunicación-,
que se celebrará en su sede de Cuen-
ca, entre el 9 y el 13 de octubre. El
seminario ofrecerá un detallado pa-
norama de las iniciativas y experien-
cias más significativas en las relacio-
nes entre educación y comunicación.

El curso, dirigido por José Martí-
nez Abadía y Luis Miguel Martínez,
se referirá a las posibilidades didácti-
cas de la prensa, la radio, el cinc, la
televisión y el vídeo, así como a la
formación del profesorado, al satélite
europeo para la educación —«Olym-
pus-- o, entre otros asuntos, al pro-
grama de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, del
Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC).

Además de dedicar varias ponen-
cias a la presentación de aplicaciones
didácticas de los medios escritos, se
celebrarán exposiciones de trabajos
de prensa y videos educativos. Por
otra parte, están previstas diversas
mesas redondas sobre la actitud de
los editores ante la enseñanza, el tra-
tamiento de los medios de comunica-
ción en la reforma educativa o la
vinculación entre la escuela y los
medios de comunicación.

El seminario pretende contribuir a
la conversión de la enseñanza de la
comunicación en argumento para es-
timular una postura más activa de los
estudiantes en relación con los me-
dios. Al mismo tiempo, busca contri-
buir a que los diferentes actores del
sistema educativo tomen conciencia
de la trascendencia de la comunica-
ción en la cultura cotidiana.

La participación en el curso está
reservada a profesores de los distintos
niveles educativos, pedagogos, peno-
distas y comunicadores, estudiantes
de Ciencias de la Información, Cien-
cias de la Educación o de las Escue-
las de Formación del Profesorado de
EGB, entre otros.

La U1MP dispone de una convoca-
toria de becas, dirigida fundamen-
talmente a estudiantes.

Más amplia información puede re-
cabarse en la sede de la UIMP de
Cuenca. Ronda de Julián Romero, 14.
16091 Cuenca. Tels. (966) 22 09 25
y 22 13 27.

«La praxis interpela a la teoría»,

lema del Congreso de Zamora

Curso sobre Enseñanza

y Medios de Comunicación

en la UIMP de Cuenca

Cuderses
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R	 EVIII VISTA
«Para lo que

ya se sabe,
el libro

de texto; para
lo que no

se conoce aún,.
el periódico»

Entrevista con Fernando Garrido, presidente de «Padres y Maestros»

Fernando Pariente

Feriando Garrido es el respodsabk de cm varios periMicros acogieras es sis páginas saplemeotos destinaos

a la escoda.

Para Jesús Garrido, la educación es una aventura, quizá la
más fascinante de la vida. Nacido en una familia de maestros, la
escuela ha sido el caldo de cultivo donde se ha cocido su perso-
nalidad, pero su creatividad ha sido capaz reiteradamente de
desbordar los cauces que la tradición imponía en este viejo
mundo de la enseñanza.

Es dificil describir su trayectoria profesional por la variedad
de las iniciativas. Pedagogo siempre en la brecha, ha sabido
ventear las corrientes de aire que nos llegaban de fuera y esco-
ger los rastros prometedores de mejores cosechas. Hace ya
muchos años que su intuición arrumbó viejos y caducos dog-
mas didácticos.

En un universo varado durante siglos en el inmovilismo,
Introdujo una dinámica nueva que se plasmó en proyectos
como el colegio Santa María del Mar, de La Coruña, institu-
ción educativa gestada en el sueño de una comunidad escolar,
cuando el concepto ni siquiera había sido bautizado así, o
como la revista Padres y Maestros, que confiaba a los padres un
protagonismo en el sistema educativo que pocos reconocieron
entonces.

Todavía una docena de años atrás se comprometió con la
idea de meter los periódicos en las clases. Se convirtió así en el
pionero en España de este movimiento y en el responsable de
que varios diarios acogieran en sus páginas suplementos desti-
nados a la escuela ya promover la idea de «los periódicos en la
educación».

Además, ocupan su tiempo numerosos cursos de formación
para directores de centros escolares y para profesores, imparti-
dos a lo largo y ancho del país.

Pero quizá su ocupación más importante sea la observación
fiel y comprometida de los niños. Hoy, que tanto se estila elu-
cubrar sobre las cosas que la escuela debe enseñar, Jesús
Garrido se empeña todavía en creer que es mucho más impor-
tante que el niño sea de verdad el protagonista, y que la escuela
debe imponerse la obligación de adaptarse a él, porque, pese a
su larga historia, es algo que aún no ha conseguido. Tiene esta
materia todavía pendiente para septiembre.

En las paredes de su despacho, numerocos posters y fotogra-
fías de niños son testigos de sus respuestas a nuestras preguntas.

La educación
como aventura

Pregunta.—¿Cómo te imaginas a
un niño que no hojea un periódico, ni
oye la radio, ni se entera de lo que
pasa en el mundo a través de la televi-
sión?

Respuesta.—Me lo imagino como
un niño que nunca tendrá vida «a la
carta» y siempre padecerá el «menú»
hecho, como un guisante que nunca
sale de su mundo verde: de él se ceba
y con él se muere. La «vida a la carta»
supone, en cambio, una interacción
constante con el medio en que uno
vive y el saber decidir en cada mo-
mento cómo contribuir al propio des-
arrollo y, con ello, lograr no detener
el sentido progresista y universal de la
vida que los medios de comunicación
social suelen reflejar cada día en sus
aciertos, luchas y fallos constantes.
Vivir sin esa visión universal e incluso
cósmica y dejarlo que se encierre en

su reducto es una de las visiones más
cortas y retrógradas que la educación
convencional suele padecer.

P.—¿Cómo sería una escuela que
cierra sus puertas a los medios de co-
municación?

R.—Yo creo que la escuela puede
cerrarse ante los medios de comuni-
cación de dos maneras: una, cerrán-

dose a sus «contenidos», al avance e
invento de cada día, al aconteci-
miento social último, al problema y
reto constante que la noticia aporta
en cada momento; otra, cerrándose a
su «metodología». Los medios de co-
municación conciben la vida como un
proceso en el que cada paso es siem-
pre víspera de algo nuevo. La escuela
convencional, en cambio, presenta las
cosas como hechas, cerradas y dog-
máticas, sin darse cuenta de que cada
día muere una página de cada libro de
texto y, en cambio, nace una nueva
página de periódico, una nueva voz
en la radio y una imagen recién estre-
nada en la pantalla.

Nunca pasa nada

P.—y el profesor? ¿Se puede em-
pezar una clase de Matemáticas, de
Ciencias, de Lengua... sin haber leído
el periódico del día?

R.—Sí, se puede. Y no pasa nada.
Quiero decir que en clase casi nunca
pasa nada. La historia académica de
cada alumno está programada desde
las primeras jornadas. Ya se sabe
aproximadamente quiénes y cuántos
van a aprobar y suspender, quiénes
no lograrán ni entender las cosas y
quiénes tienen ya la garantía de un
pase limpio en junio. En cambio, si
todos leyéramos todos los días el
periódico, algo veríamos que resulta
bien distinto: los equipos favoritos
sufren derrotas ante los más débiles,
los llamados inteligentes son engaña-
dos ingenuamente por los que no lo
parecían tanto, los de paso firme no
saben ahora moverse al ritmo que se
lleva, los que parecía que no apren-
dían casi nada se las saben todas y,
por supuesto, algunos de los mejores
en clase son directores de casi todo.

Pero lo que sí parece cierto es que las
inteligencias que mueven al mundo
no son las que capitanean el boletín
de notas. Los inventores, los resuel-
veconflictos y pacificadores, los pen-
sadores y escritores, los músicos y
otros no tuvieron en la escuela tanta
oportunidad como los dóciles, los
lógicos, los lingüísticos. Si se lee el
periódico de cada día se comprueba
que las inteligencias que mueven el
mundo no son precisamente, en in-
numerables casos, las que se fomen-
tan de hecho en la clase de cada día.

Discreta visión positiva

P.—La reforma que viene, segura-
mente tiene en cuenta «lo que piensa
la mayoría de los españoles sobre una
cuestión tan compleja como es la
educación». Algo sabrás de todo esto,
después de haber dirigido un centro,
conversado con muchos alumnos, im-
partido cursos a un gran número de
profesores o conversado con no me-
nos padres... ¿De qué se quejan y en
qué piensan los directores de los co-
legios cuando su escuela «no fun-
ciona»?

R.—A mi juicio, existe, natural-
mente, una serie de problemas que
hacen dificil la dirección y que son ya
conocidos. Pues, mira, aun en el su-
puesto de que todos esos problemas
de tipo formativo, económico o labo-
ral se arreglen, el gran problema de
dirección es ayudar a lograr que los
profesores del centro tengan una
auténtica satisfacción en su tarea;
esto es, que todos los alumnos apren-
dan lo que cada cual puede aprender,
en la forma y tiempo que pueden
aprender, a su estilo, y que, con ello,
cada alumno logre siquiera una dis-
creta visión positiva de sí mismo. La

escuela funciona sólo, y a veces sale
muy bien, para unos cuantos. Pero en
gran número, quizá más del 50 por
100, salen de la escuela con una visión
bastante negativa de sí mismos. ¿Para
qué es la escuela? ¿Para que los niños
desarrollen programas, o para que los
programas desarrollen a los niños?

P.—zQue ocurre con los padres, a
simple vista?

R.—Los padres son también hijos
de su propia escuela y desean que sus
hijos sean triunfadores, si ellos lo fue-
ron y si caen en esa raza de privilegia-
dos que la escuela fomenta. Saben,
por otra parte, que si a ellos mismos
les ha ido mal, es posible que les vaya
mal también a sus hijos, aunque no
siempre. Pero los padres no pueden
con la escuela y se resignan a que las
cosas sigan así: la escuela es de los
«buenos, los bonitos y los baratos»,
esto es, de los dóciles, los que llevan
el coeficiente intelectual ya en sus
ojos y los que aprueban a la primera.

P.—¿Qué pinta un alumno en todo
este tinglado?

R.—Los alumnos no pintan, dibu-
jan más o menos lo que se les manda.
El pintar es un ejercicio de la imagi-
nación, reservado a los creativos.

P.--zY los periódicos?

R.—Preferiría que me preguntaras
simplemente por «el periódico».
Cuando veo muchos periódicos amon-
tonados en clase, día tras día, me
temo que en cualquier momento se
puedan convertir en libro de texto. El
«periódico» es el de cada día, de vida
efímera, pero que da frescura. Para lo
que ya se sabe, nada mejor que el
libro de texto; para lo que no se sabe
todavía, o se creía que no se sabía, la
lección diaria del periódico mañanero.

«La escuela funciona bien,

incluso muy bien, para algunos;

pero hay que lograr

una escuela de todos y para todos»

6 O



RENS

E

ee
C/D

Ser útiles
D

ESPUES del paréntesis de agosto volve-
mos de nuevo a las páginas de Comunidad

Escolar con el suplemento que realizamos
desde el programa Prensa-Escuela. Y lo hace-
mos con los mismos objetivos que ya intenta-
mos en nuestra primera etapa. Es decir, pre-
tendemos interesar a la mayor cantidad de
docentes en el uso plural e innovador de los
periódicos en clase y, además, resultarles útiles
con nuestras orientaciones didácticas.

Todo ello, esperamos conseguirlo la tercera
semana de cada mes, cuando CUADERNOS
llegue a sus manos.

Luis Miguel Martínez

COMUNIDAD ESCOLAR
20 de septiembre de 1989
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Una tímida reflexión sobre el futuro

•ire,
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Eduardo Rodríguez (*)

p

ESE a mi doble condición profe-
sional de periodista en activo y
docente en ejercicio, no soy, des-

graciadamente, muy ducho en cues-
tiones de la utilización de la prensa en
la escuela. Mis conocimientos se limi-
tan a leer asiduamente este magnífico
suplemento mensual y a haber parti-
cipado —por razón de cargo y no por
méritos propios— en algún jurado de
los que anualmente conceden premios
a los mejores trabajos de alumnos y
profesores en estos campos. Mi admi-
ración por la labor que realiza el
equipo de Luis Miguel Martínez y mi
amistad con el me fuerzan a aceptar
la invitación de escribir estas líneas;
aunque soy consciente, sin embargo,
del riesgo que conlleva atreverse a
escribir de algún asunto que no se
domina por completo.

Interpretación de la realidad

No osaré, por tanto, inmiscuirme
en terrenos bien acotados por los
muchos profesores que diariamente
ejercen su magisterio utilizando los
medios de comunicación escritos
como material didáctico complemen-
tario o como sujeto de estudio y dis-
cusión en el aula. Pero tampoco qui-
siera, amparándome en mis escasos
conocimientos, alejarme demasiado
de aquello que es objeto de esta pu-
blicación.

Más de una vez he comentado cou
el director del programa Prensa-Es-

cuela del Ministerio de Educación
una previsión a largo plazo que me
preocupa enormemente. Como alum-
no formado en un colegio de religio-
sos de finales de la década de los cin-
cuenta, donde los medios de comu-
nicación que llegaban a nuestras
manos eran algún Marca de días
atrás, enarbolado como un tesoro por
cierto compañero entusiasta seguidor
de la Liga de fútbol, o el ejemplar dia-
rio de ABC, que mi padre tenía siem-
pre a su lado y que el resto de la fami-
lia podía revisar, una vez abandona-
do sobre la mesa camilla, recalentada
por el entrañable brasero de picón,
no pude ser consciente de que mi «es-
cuela» suponía un mundo aislado y
archivado respecto a la realidad cir-
cundante hasta que, precisamente, ya
la había abandonado.

Hoy día, la realidad es muy dis-
tinta. El diálogo escuela-sociedad es
ya abierto y fluido. El «aula sin mu-
ros» que suponían para Mac Luhan
los medios de comunicación han pe-
netrado definitivamente en los muros
de las aulas convencionales. Los indi-
viduos que ahora formamos son y se-
rán más libres, porque gracias a su
conocimiento de los diferentes me-
dios impresos y audiovisuales sabrán
interpretar mejor la realidad que les
rodea, porque su entorno les será
explicado dinámicamente y no me-
diante los saberes clasificados y ar-
chivados.

Futuro optimista

El periódico forma parte ya de la
escuela de mejor o peor manera. Los
alumnos, desde muy pequeños, cono-
cen y manejan la prensa de su región
y comparan los métodos de fabricar
noticias con otros diarios y revistas
de ámbito nacional. El futuro se pre-
senta, si cabe, aún más optimista.

Muy pronto, los escolares de cual-
quier Autonomía española dispon-
drán —si no lo tienen ya en la
actualidad— no sólo de muchos pe-
riódicos en su escuela, sino también
de varios canales de televisión en sus
casas y de infinidad de emisoras de
radio en sus transistores portátiles.

La objetividad y la credibilidad de
los medios, esos conceptos aún tan
debatidos y, sin duda, lejanos, podrán
estar al alcance de la mano simple-
mente con cambiar el canal o con
revisar otro ejemplar distinto. El
alumno tendrá más información —e
indudablemente más veraz— de su
entorno, en los primeros años de su
educación, de la que sus profesores
pudieron nunca tener. Conocerán los
métodos de seleccionar las noticias,
de difundirlas y de contrastarlas. Los
programas de difusión de la prensa en
la escuela ayudarán a ello.

Asumir la responsabilidad

Por propio conocimiento y cos-
tumbre, cuando los alumnos abando-
nen las escuelas aumentará el número
de usuarios de la información. En
términos de mercado, y como una
pescadilla que se muerde la cola,
aumentará también el número de em-
presas periodísticas dedicadas a in-
formar utilizando cualquier tipo de
soporte.

Frases lapidarias, como la pronun-
ciada por tantos padres y profesores
de nuestra generación para remachar
una conversación y demostrar la fia-
bilidad de una opinión: «¡Pues lo dice
el ABC!», pasarán, afortunadamente,
a las antologías de los disparates. El
niño comprenderá e interpretará su
realidad analizando multitud de opi-
niones diversas, y esperemos que tam-
bién contrarias.

Pero, y de ahí mi preocupación ini-
cial, quienes vamos a tener la posibi-
lidad de enseñar a nuestros alumnos a
moverse en esa avalancha informa-
tiva hemos sido educados en mundos
académicos cerrados y aislados, he-
mos conocido tiempos de medios de
comunicación monolíticos y arbitra-
rios, estamos acostumbrados a dar
tanto valor a un rumor como a una
noticia contrastada. Somos, en defini-
tiva, producto de una sociedad cuya
credibilidad desciende a pasos agi-
gantados, y nos cuesta trabajo com-
prender de qué forma está funcio-
nando la mente de nuestros alumnos.
La responsabilidad es grande y no sé
si nuestra generación está capacitada
para asumirla.

Es posible que mi análisis sea con-
siderado excesivamente pesimista. Es
posible que pueda parecer irreal pen-
sar que nuestros alumnos razonan e
interpretan la realidad de diferente
forma que nosotros. No puedo asegu-
rar cuál es la interpretación del
entorno que puede hacer hoy en día
un alumno de EGB, pero de lo que sí
estoy absolutamente seguro es de que
sus mentes ya no siguen los mismos
pasos lógicos que las nuestras, o si los
siguen, lo hacen a velocidades desco-
nocidas por los adultos. Sirva de
ejemplo una experiencia personal.

La anécdota, aunque parezca in-
ventada, es absolutamente cierta.
Acababan de instalarme un nuevo
ordenador, con el que, al parecer, mis
escritos tendrían una mejor presenta-

ción cuando lograra aprender su fun-
cionamiento. El técnico en informá-
tica, afortunadamente mi cuñado, y
yo mismo, futuro usuario periférico
de la «inteligente» máquina, discu-
tíamos acaloradamente sobre su com-
plicado funcionamiento en un len-
guaje críptico y bastante «antinatu-
ral».Como espectador, un sobrino de
apenas ocho años, que aguardaba
tranquilo y esperanzado la definitiva
instalación del artefacto, gracias a la
promesa de un juego de «marcianitos»
como recompensa a su paciencia.

Cuando las palabras fueron subien-
do de tono y la posibilidad de que
técnico y usuario se pusieran de
acuerdo sobre las posibilidades de la
computadora comenzaba a desapare-
cer, el tierno infante medió en la
adulta conversación. Sus ingenuas
indicaciones, traducidas de nuevo al
lenguaje ininteligible de la adusta
ciencia, no contenían —afortunada-
mente para la salud mental de los
presentes— la solución al dilema,
pero su razonamiento lógico abrió la
posibilidad de encontrarla. Padre y
tío nos miramos desconcertados.

El niño, que movía la cabeza de un
lado a otro durante la larga charla, no
sólo comprendía con bastante preci-
sión lo que los adultos decíamos, sino
que incluso su mente, que creíamos
aún sin formar, había sido más rápida
y más profunda que la nuestra en un

tema que, evidentemente, no se le
había enseñado en la escuela.

Cambio de mentalidad

Si anécdotas como esta, que ima-
gino se repetirán con frecuencia en
cualquier situación en la que parti-
cipen niños y profesores, no nos ha-
cen reflexionar sobre nuestra futura
participación en el cambio de menta-
lidad que se nos avecina y en el cada
día más abierto mundo de la ense-
ñanza, será sólo responsabilidad nues-
tra. Dificilmente podremos intentar
enseñar algo cuando nuestros alum-
nos podrían estar empezando a aven-
tajarnos en capacidad lógica y en la
comprensión de nuestro entorno.

Si con programas didácticos, como
el de Prensa-Escuela que nos ocupa,
les estamos dando a nuestros alum-
nos la capacitación para conocer y
manejar con soltura las herramientas
que les permitirán entender mejor su
futuro entorno social y ser, gracias a
ello, más libres, debemos descubrir
también nosotros, para que de verdad
sean útiles nuestros esfuerzos, cómo
razonan frente a los actuales medios
de comunicación y, sobre todo, cómo
razonarán cuando se enfrenten a un
mundo tan distinto al que ahora co-
nocemos y en el que se avecinan acon-
tecimientos tan significativos en el
campo de la información.

• Profesor de 0 Facultad de Ciencias de 0 in-
formación dc Madrid.
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«Los individuos que ahora formamos

son y serán más libres,

porque sabrán interpretar mejor

la realidad que les rodea»
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DISTRIBUCION POR TEMAS

Tras el 92

El trabajo titulado »365 días de prensa tras el 92»
mereció el primer premio Prensa-Escuela en la con-
vocatoria correspondiente al pasado curso escolar.
Esta experiencia, desarrollada por alumnos de un
Instituto zaragozano, recopila el material informa-
tivo que sobre los distintos acontecimientos conver-

gen en el año 1992.

Pedro Luengo Tolosa

U

N año mágico recorre España y
las páginas de los periódicos:
1992. Una serie de acontecimien-

tos de extraordinaria importancia van
a confluir en esta fecha: V Centenario
del Descubrimiento o Encuentro con
América, Exposición Universal de Se-
villa, Juegos Olímpicos de Barcelona,
entrada en vigor del Acta Unica Eu-
ropea y Madrid: Capital Europea de la
Cultura, por citar sólo los más desta-
cados. Sin duda, va a ser el año de
España.

Nuestra experiencia tundamental
ha consistido en seguir el tema de
1992 durante un año —de marzo del
88 a febrero del 89—, prolongado
hasta junio de este último año. El
medio utilizado ha sido la prensa
escrita —periódicos, revistas, publi-
caciones diversas—; esencialmente.
seis diarios: El País, ABC, Diario 16,
La Vanguardia, Heraldo de Aragón y
El Día.

Hemeroteca temática

Han realizado el trabajo alumnos
de Literatura de 3.“ de BUP de dos
cursos académicos sucesivos —unos
160—, coordinados por el profesor de
la asignatura y con la colaboración de
los profesores de Informática del Ins-
tituto y la ayuda técnica del Centro de
Profesores Juan de Lanuza. de Zara-
goza. La labor ha supuesto un autén-
tico reto para nosotros, por la pre-
tensión de hacer un seguimiento seno
del 92 y de sus múltiples temas y as-
pectos, archivarlos ordenadamente,
estudiar su magnitud y contenidos
crear una base dc datos informan-
Jada.

La llegada al Instituto de seis

periódicos diarios y varias revistas
hizo posible, desde comienzos de
1988, la formación de una hemeroteca
temática con asuntos y noticias de
relieve. Pronto se comprobó que un
tema destacado de la actualidad era
el 92, lo que contribuyó a impulsar
nuestro propósito de investigar su
presencia en la prensa. Paralelamente
se fueron recopilando otros temas de
interés, como «La Literatura», «An-
tonio Machado» (L aniversario), «El
Camino de Santiago», «Jaca'98», «El
Canfranc y las comunicaciones con
Francia», «Los MCS», «La publici-
dad», «La Revolución francesa» (bi-
centenario), «El carnaval- y unos
cuantos más.

Si el 92 fue desde el primer mo-
mento nuestro tema estelar —el tiem-
po y el volumen de materiales reco-
pilados vinieron a confirmar su pro-
minencia—, éste, a su vez, se revelaba
como una constelación de asuntos
que convenía recopilar de forma or-
denada.

De nuestro estudio se desprende
que Barceloaa'92 es el tema más
difundido por la prensa. en especial
por la catalana, y de entre los seis dia-
rios consultados, por La Vanguardia.
La Olimpiada brilla con fuerza entre
los demás eventos y aparece como el
más aceptado y popular.

Europa'92 ocupa el segundo lugar
en orden a aportaciones periodísticas,
y en él se ponen de manifiesto las de-
cisivas consecuencias político-econó-
micas que cl Acta Unica supondrá
para el país.

En un puesto intermedio se sitúan
el V Centenario n, la Expo'92, acon-
tecimientos estrechamente relaciona-
dos. El primero suscita más polémi-
cas y discrepancias que ningún otro.
El segundo se perfila como una mag-
na exposición de los descubrimientos
pasados, presentes y futuros de la
humanidad s como una espléndida
feria con sabor andaluz.

Más modestos son los materiales
relativos al bloque general, donde se
han incluido aquellos asuntos que se
refieren al 92 en general —infraes-
tructuras, telecomunicaciones, segu-
ridad, etc.—, o a varias de sus efemé-
rides. Cierra el conjunto Madrid'92,
que ofrece escasas aportaciones, de-
bido tanto a su reciente nominación
como a la ausencia de proyectos con-
cretos dados a conocer hasta el mo-
mento.

Pero si éstas son las estrellas del 92,
otros acontecimientos y celebraciones
se proyectan para ese año. La prác-
tica totalidad de las Comunidades y
numerosas ciudades —Toledo (Sefai
rad'92), Granada (Al-Andalus'92),
Zaragoza (Goya'92), Santiago, Sala-
manca, Huelva, las ciudades extre-
meñas, etc.— se afanan en ofrecer lo
mejor de sí mismas para no ser meras
espectadoras de lo que hagan Barce-
lona, Madrid y Sevilla.

El trabajo de investigación efec-
tuado da cuenta de la distribución
poi meses, periódicos de procedencia
y géneros periodísticos de todos y
cada uno de los seis grandes bloques
temáticos. Se completa este análisis
con el estudio de otras facetas impor-
tantes, como el contexto lingüístico
del 92, Aragón y el 92, el 92 como
fenómeno publicitario, etcétera.

Del periódico al ordenador

A grandes rasgos, el proceso meta
dológico ha consistido en el acopio de
publicaciones periodisticas; extrac-
ción de los materiales pertinentes; or-
denación, clasificación y archivo de
los mismos, e inicio de su tratamiento
informático.

Las fuentes fundamentales de infor-
mación han sido los seis diarios indi-
cados. Se habrán examinado unos
2.500 ejemplares de estos periódicos
hasta junio del 89. También se han
consultado, ocasionalmente, una cua-
rentena de diarios españoles e ibera
americanos y un largo centenar de
revistas y publicaciones de distinta
índole y procedencia.

La selección de materiales periodís-
ticos la han realizado los alumnos de
dos cursos sucesivos en periódicas
horas de clase y tiempo extraescolar.
Revisando hoja por hoja y sección por
sección se ha ido separando todo lo
que tuviese que ver con el 92: noticias,
comentarios, publicidad, concursos...,
identificando cada -recorte- con los
datos de procedencia del periódico,
fecha y sección.

Un reducido s eficaz grupo de
alumnos de este curso asumió la res-
ponsabilidad de ordenar y clasificar
convenientemente todas las unidades
periodísticas recopiladas. Así surgió
el archivo general: un conjunto de
12 cajas archivadoras conteniendo
1.720 mensajes sobre el 92. Después,
para hacer más operativo el trabajo

posterior —análisis de contenidos e
informatización—, se construyó el
archivo selecto, que recogía lo más
significativo del primero. La casi to-
talidad de esta labor se ha realizado
en tardes extraescolares y en los do-
micilios familiares.

La fase final, concluida sólo en
parte, ha consistido en la creación de
una base de datos informatizada. Pero
ha sido preciso dar un paso interme-
dio entre el archivo selecto v el or-
denador: la elaboración de fichas. En
ellas se han recopilado los datos de
identidad y los contenidos de cada
unidad seleccionada, para su intro-
ducción posterior en el ordenador por
los alumnos de Literatura-Informáti-
ca. De este modo, la actividad cobra-
ba una dimensión interdisciplinar, al
tiempo que el archivo informatizado
abría sugestivas posibilidades de in-
vestigación.

Pagina publkitaria
de la J'eta
de .4dalecia
en tordo
a le diferentes
acontecimientos
a celebrar en 1992.

Quiénes
Titulo del trabajo: -365 días de prensa tras cl 92 —seguimiento, archivo e informatización de la noticia--
(entro educativo: I. B Francisco Grande Covitin. de Zaragoza.
Profesor coordinador: Pedro Luengo Tolosa.
Slumrvm 1 ,.tucllantes de	 de BCP perteneciente, a los cursos 198 7-88 y 1988-89

-Satisfacción y cansancio-
P. L.

No resulta fácil hacer una evaluación breve y concluyente
respecto a la experiencia realizada, pero puestos a dar nuestra
opinión diríamos que ha sido de satisfacción y cansancio. Eso
pensábamos a mediados de abril y así pensamos ahora, cuando
los compromisos expresados entonces y los adquiridos poste-
riormente nos han mantenido ocupados en esta empresa hasta
la actualidad.

Satisfacción, porque, en buena medida, el objetivo principal
—seguimiento de una noticia de gran envergadura y trascenden-
cia— y los adicionales se han cumplido. No sólo hemos apren-
dido a conocer mejor la prensa, su utilidad, la actualidad que
nos afecta, sino que se ha dado una ocasión singular para medir
nuestra propia capacidad de trabajo, para diseñar un proyecto
de cierta complejidad y duración y para llevarlo a cabo. Todo
ello se ha visto completado con la alegría producida en el
equipo de trabajo por el reconocimiento que ha supuesto !a
concesión de este premio Prensa-Escuela, y por la posibilidad
de que nuestra aportación pueda ser de alguna utilidad en los
ámbitos de la comunicación y la enseñanza.

Cansancio, porque, independientemente de la valoración que
pueda hacerse de la metodología empleada, de los resultados
obtenidos, del acierto o no al elegir el tema del 92, es justo
afirmar que el esfuerzo realizado en general ha sido muy
grande, sobre todo durante este año.

Merece una especial consideración el eficaz grupo de diez
alumnos y algunos de sus más directos colaboradores, que han
tenido que realizar el trabajo más exigente —ordenación y cla-
sificación de materiales , trabajos de investigación de cada mes.
preparar muestras de la prensa utilizada, etc.— con rigor y
diligencia y fuera de las horas de clase.

Creemos que no es un tipo de experiencia que pueda reali-
zarse a menudo. Según nuestro criterio, debe hacerse con
alumnos de los últimos cursos de EE.MM .. siempre que tengan
cierta preparación, se cuente con la colaboración y los medios
adecuados s se diseñe un proyecto de trabajo en el que las
dificultades s flaquezas se superen gracias a la tenacidad y la
ilusión.

Así, pues, aunque nos gustaría prolongar la experiencia en el
centro, al menos hasta el 92, ello nos parece imposible, salvo
que nuevos grupos de alumnos y algún profesor, con los recur-
sos técnicos necesarios, estén dispuestos a colaborar o a coger
el reino. Es una aventura exigente, pero gratificante y seduc-
tora.
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de los programa dentro de los duela anidare de centro debe amolar las relaciones
periódicos y embarra.

Iv
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La presencia y utilización de la prensa en las aulas pueden y deben ser revisadas a la luz de los plan-
teamientos con los que se formula la reforma educativa en el Diseño Curricular Base. Se establece en este
articulo una primera aproximación general a ese cometido que puede beneficiar sensiblemente los

propósitos y logros que este suplemento alienta.

La prensa en el diseño curricular base
M. Alonso Erausquin ( • )

L

A implantación de un reordena-
miento curricular dentro de la
labor educativa primaria y media

obliga a reconsiderar el enclave n
encaje de las materias tradicionales eh
los nuevos esquemas n propicia inigua-
Jables oportunidades para reconocer.
aceptar o introducir otros contenidos.
actividades y procedimientos de tra-
bajo al socaire de la letra o del espíritu
renovadores.

En el caso del quehacer escolar so-

«El estudio de la prensa y su utilización

como recurso didáctico reciben en el DCB

un espaldarazo oficial que permite

su plena entrada en el territorio educativo»

bre la prensa y con la prensa resulta
evidente la oportunidad de plantearse
nuevas aplicaciones y la conveniencia
de hacerlo de una manera ambiciosa.
Sobre todo, si se considera el Diseño
Curricular como un punto de partida
sobre el que actuar de forma dinámica
—tal como el propio diseño se auto-
presenta—, en lugar de confundirlo
con la directiva esquemática y rígida
que no es.

En este sentido, se hace inevitable
recordar que el Ministeno de Educa-
ción y Ciencia (MEC) ha optado cla-
ramente «por una propuesta en la que
el diseño del currículo se articula en
sucesivos niveles de concreción» a
cargo de las propuestas de las Comu-
nidades Autónomas (primero). de los
proyectos curriculares de centro (se-

gundol y de las programaciones de
aula (tercero). con «un grado máximo
de apertura ). flexibilidad» (1).

Consideración explícita

Dentro de las propuestas que para
las diversas áreas efectúa el Diseño
Curricular Base (DCB), la prensa apa-
rece citada en diversas ocasiones como
objeto de estudio o atención material y
también como posible instrumento di-
dáctico, tanto en la enseñanza prima-
ria como en la secundaria.

En las áreas denominadas Descu-
brimiento del medio físico v social (n.° 2
de Inf.) y Conocimiento del medio (n.° I
de Pr.) se incluyen los «medios de
comunicación» (bloques I y 9, respec-
tivamente), con alusión al análisis, al
uso y a la elaboración de mensajes por
parte de los alumnos, y sin la necesaria
referencia al estudio de las caracterís-
ticas comunicativas propias de cada
medio y de los procedimientos de ela-
boración y difusión de informaciones
y otros contenidos a través de ellos.

También se alude a la prensa como
instrumento para el estudio de los
temas «población y actividades huma-
nas» (Pr., Bl. 6), «los cambios históri-
cos y la historia reciente» (Pr., Bl. 10)
y «formas de vida y paisajes históri-
cos» (Pr.. Bl. I 1 ), mientras en las
orientaciones didácticas (Pr.) se reco-
mienda aprovechar «diferentes fuentes
de información que sean accesibles a
los alumnos, tanto procedentes del
entorno como vinculadas a las diver-
sas tecnologías de la información:
vídeo, prensa, magnetófono, cine, or-
denador».

Temas de letualidad

En el área Geografía, Historia n
Ciencias Sociales (n.° 4 de Sec ) se

incluye «la publicidad y los medios de
comunicación en el cambio de actitu-
des y valores» dentro del bloque II,
que versa sobre desequilibrios y con-
flictos en el mundo contemporáneo»,
y se propone la utilización de informa-
ciones de prensa en la recogida de
datos relativos a temas de actualidad.

Igual propuesta se realiza para el
acercamiento a otros centros de inte-
rés, como «la organización económica
y el mundo del trabajo» (BI. 13) o
«poder político y participación ciuda-
dana» (BI. 14).

Y, sobre todo, se cita explícitamente
la prensa periódica a la hora de indicar
los «materiales y recursos didácticos»,
señalando que «debe ser un instru-
mento habitual en el aula», que «la
lectura de la prensa ha de ser un
hábito que los profesores del área pro-
curarán fomentar entre los alumnos» y
que «la formación en el manejo de los
medios, el conocimiento de sus claves
y códigos es requisito necesario para la
educación de los ciudadanos en una
sociedad democrática».

Dentro de Lengua y Literatura (áreas
4 de Pr. y 5 de Sec.), la prensa se rela-
ciona ligeramente con las funciones e
instrumentos de «lectura y escritura»
(Pr., Bl. 3), con el estudio y produc-
ción del «texto escrito» (Pr., Bl. 4) y
con «la lengua escrita como medio de
comunicación» (Sec., Bl. 2), y un poco
más intensamente, con los «sistemas
de comunicación verbal y no verbal»
(Sec., Bl. 5).

Además se destaca su función como
recurso didáctico en la enseñanza se-
cundaria: «la prensa periódica ocupa
un lugar especial en esta área como
material de análisis, reflexión y co-
mentario lingüístico y cultural en
general».

Y no se puede dejar de indicar algu-
nas ausencias que nos parecen nota-
bles. Así, cuando en el área de Expre-
sión Visual y Plástica se aborda la «lec-
tura de imá genes (Sec., Bl. 2) o la

D

ADA la dispersión con la que el DCB contempla la
presencia de la prensa en la actividad escoiar. nsis-
timos en la necesidad de que la elaboración de los

programas, dentro de los diseños cumculares de centro,
tienda a consolidar y racionalizar las relaciones entre
periódicos y enseñanza.

De modo totalmente indicativo se presenta a continua-
ción un esquema básico de división de actividades en tres
sectores, tendente a mejorar la relación entre la prensa y
la práctica docente.

I." sector: ESTUDIO DE LOS PERIOD1COS
COMO MEDIOS DE D1FUSION

Atiende a características formales, tratamiento de
noticias, funciones comunicativas (información, entrete-
nimiento, creación de opinión, presión publicitaria y
propagandística), integración en las industrias culturales,

se vincula a las áreas Conocimiento del medio (Pr.) y
Lengua y Literatura (Sec.), siendo los responsables de
estas enseñanzas los que habrán de conseguir que los
alumnos aprendan a efectuar una lectura integral, crítica
y útil de la prensa.

2. • sector: UTILIZACION DE LOS PERIODICOS
COMO INSTRUMENTOS DIDACTICOS

Se potencia el empleo de las informaciones de prensa

Directrices para la programación
como materiales de apoyo no solamente en las áreas
y bloques en las que el DCB lo recomienda, sino tam-
bién en las restantes áreas, y en tres escalones funda-
mentales:

— Pretexto: Vinculando determinados aconiecimien-
tos presentados como noticias con conocimientos teóri-
cos que son objeto de estudio en el aula.

— Centro de interés: Con profundización en los acon-
tecimientos y en su contexto y circunstancias, y estudio
del hecho desde diferentes perspectivas.

— Documentación: Por seguimiento de determinados
aspectos cuya presencia en los medios informativos es
más potente que su presencia en los documentos explíci-
tamente educativos.

3." sector: PRENSA ESCOLAR
Posible creación de órganos informativos propios que

respondan a las necesidades comunicativas particulares
del centro escolar v tengan proyección real interna y
externa, superando 'el puro ejercicio/juego de imitación
de la prensa ordinaria. Tarea vinculada a Lengua y Li-
teratura (producción de textos escritos) y con posible
vinculación a Expresión Visual y Plástica (Pr.) y Educa-
ción Artistica (Sec.) en cuanto a los aspectos de diseño
formal de las publicaciones.
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E

L proyecto curncular de centro y las programaciones
que de él se deriven vendrán a concretar. en cada
caso, las directrices generales que marca cl DCB. tal

y como este mismo señala. Sc supone que la guia próxima
de esa articulación de actividades esta en los bloques
establecidos dentro de las distintas áreas.

Pero tambien deben tener presentes los programadores
que el norte último de la regulación educativa esta consti-
tuido por los ob;etives generales de etapa, que «establecen
las capacidades que se espera hayan adquirido los alum-
nos, como consecuencia de la liste:leonino escolar, al
finalizar cada uno de los tramos educativos-. No está de
más, pues, recordar cuáles de estos objetivos pueden ser
fas mecidos por la introduccion de la prensa en las aulas

Educacion primaria

— los conocimientos adquiridos sobre el
medio fisico y social para plantearse problemas en su
experiencia diana y para resolver de forma autonoma
creativa los que se le puedan plantear, recabando la
ayuda de otras personas en caso de necesidad y utili-
zando de forma critica los recursos tecnológicos a su
alcance.•

— -Llevar a cabo las tareas y actividades en las que
participe, tendiendo a evitar la aceptador irreflexiva de
las informaciones, normas y opiniones que se le transmi-
ten en Lx escuela o fuera de ella -

— -Utilizar los diferente, medios de expresion (len-
guaje verbal. musica. movimiento corporal, produccion
plasma) para comunicar sus opiniones. sentimientos y
deseos..

— Comprender y producir mensajes orales y escritos
en castellano y. en su caso, en la lengua propia de la
Comunidad Autónoma atendiendo a diferentes in-
tenoc nes y contextos de comunicación -

— -Identificarse como miembro de los grupos sociales

Y7-e

I	 N F	 OR	 ME
COMUNIDAD ESCOLAR / 20 de septiembre de 1989

El diseño de programas por parte
del centro debería servir para delimi-
tar y coordinar las actividades en rela-
ción con las indicaciones del DCB.
para eliminar duplicidades í. contra-
dicciones de enfoque y para que st
anteponga el estudio de la prensa y de
sus rasgos comunicativos específicos a
su utilización como herramienta auxi-
liar en el tratamiento de los diferentes
bloques curriculares.

«El diseño de programas por parte del centro

debería servir para delimitar y coordinar

las actividades en relación con

lo indicado en el Diseño Curricular Básico»

/079e,
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dicas, desde su
cuco de múlti-

pies aplicaciones, y desde una conside-
ración expresiva y creativa.

Este triple enfoque puede distin-
guirse en la propuesta curricular, pero
más por interés del analista en la dife-
renciación que por orientación meto-
dológica de los diseñadores de aquélla.

La consideración de los periódicos
en el área Conocimiento del medio se
orienta fundamentalmente desde el
punto de vista de los «procedimien-
tos,. (2), y puede servir para mejorar la
habilidad puramente técnica de mane-
jo de las informaciones por parte de
los alumnos, pero no garantiza que se
logren los procesos críticos que men-
Ciona sin contar, previamente o en
paralelo, con un conocimiento del
modo de ser y de actuar general de la
prensa.

La prensa como objeto directo de
estudio se aborda únicamente en se-
cundaria, dentro de los «sistemas de
comunicación verbal y no verbal»,
bloque perteneciente al área Lengua y
Literatura, sin que tenga una atención
específica en el diseño de primaria.

Ello hace que los usos instrumenta-
les de los periódicos, al hilo de las
recomendaciones a las que antes se ha
aludido, puedan ser llevados adelante
sin que se hayan estudiado previa-
mente los rasgof comunicativos esen-
ciales de la prensa, y con el consi-
guiente riesgo de provocar o admitir
aplicaciones inadecuadas.

Este riesgo aumenta al considerar
que las recomendaciones de uso de los
periódicos como útiles complementa-
rios para la recogida y contraste de
informaciones y para el análisis de tex-
tos es clara, explícita y repetida, y
constituye el principal foco de aten-
ción de 125 diseñadores curriculares
respecto a la presencia de los periódi-
cos en las aulas.

La dispersión en los enfoques de esa
utilización, sin mediación de previos
criterios unificados, encierra un inne-
gable riesgo de contradicciones nada

favorable para la imagen de la prensa
ni para la óptima relación de los
alumnos con sus contenidos, espe-
cialmente en secundaria, donde las
distintas materias serán impartidas
por diferentes profesores.

La vertiente práctica que la creación
de prensa escolar supone puede alber-
garse en la producción de «texto escri-
to» (Pr.) y «comunicación verbal y no
verbal» (Sec.), dentro del área Lengua
y Literatura, sin recibir, al margen de
esos epígrafes, ninguna mención o alu-
sión, y permaneciendo en el lugar
complementario y menor que, dentro
de una escala de consideraciones gene-
rales, le corresponde.

La diseminación de referencias a la
prensa dentro del nuevo Diseño Cu-
rricular ha de considerarse ventajosa
para el proceso de introducción y uso
de los periódicos en las aulas, pero el
optimismo debe apuntalarse con una
buena dosis de cautela respecto a los
riesgos de descoordinación que puede
acarrear esa múltiple presencia cuyo
pilotaje no se entrega explícitamente a
ninguna instancia.

Puerta abierta

La gran ventaja del nuevo Diseño
Curricular para la introducción en las
aulas del estudio de la prensa y con la
prensa no se queda en las especifica-
ciones que hasta aquí hemos contem-
plado. Entendemos, más bien, que su
mejor virtud, tanto en este como en
otros terrenos, reside en su plantea-
miento abierto e intencionadamente
incompleto, en el cual el área se pre-
senta como un instrumento flexible
«que deja a los centros y a los profeso-
res un amplio margen de autonomía
para la concreción del currículo».
inclu yendo en cada caso -únicamente
los bloques de contenido considerados
esenciales y necesarios».

Más aún. -Estos bloques no cons-
tituyen un teman° (...), el equipo
docente de un centro decidirá cómo
distribuirlos en los Ciclos, secuencian-
dolos, y cada profesor elegirá poste-
riormente los contenidos que va a de-
sarrollar en su programación (...); el
orden de presentación de los bloques
no supone una secuenciación.

El proyecto curricular de centro y la
programaciós deben ser abordados
por los educadores contextualizando
los objetivos del DCB, seleccionando,

desarrollando y secuenciando los con-
tenidos, definiendo criterios metodo-
lógicos, organizativos y de evaluación
y estableciendo los materiales didácti-
cos utilizables.

Estos cometidos y tareas dejan en
manos de los centros la decisión sobre
la cantidad y calidad de las innovacio-
nes educativas que en cada caso se
emprendan, así como el establecimien-
to de preferencias innovadoras.

Se puede afirmar, en consecuencia,
que el estudio de la prensa y su utiliza-
ción como recurso didáctico reciben
en el DCB un espaldarazo oficial que
permite su plena entrada en el territo-
rio educativo. Cada centro y cada
grupo de profesores tiene ahora la
posibilidad de contribuir a la poten-
ciación o declive de ese reconoci-
miento, y de buscar la inserción más
adecuada de las actividades escolares
sobre y con periódicos.

La oportunidad es crucial para dar
un impulso notable a la presencia efec-
tiva de la prensa periódica en la activi-
dad educativa. Aunque no hayan des-
aparecido las resistencias y las difi-
cultades con las que el empeño ha
tenido que enfrentarse hasta hoy , ha
mejorado la posición relativa de sus
defensores. Es el momento de fortale-
cerla y consolidarla.

• Profesor de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de
Madnd.

t II Todos los entrecomillados corresponden a
transenpciones literales de la letra del Diseio Ca-
Melar Base. por lo que. para miar La complica-
ción dei texto. no indicaremos en cada caso la
situación exacta de las palabras transontas

(21 El propio DCB identifica -procedirmento•
con -destreza que queremos ayudar a que el
alumno constrioa, y señala que -no debe con-
fundirse con una determinada metodologia..

a los que pertenece, conocer valorar de manera :nuca
algunas normas, valores y formas culturales presentes en
los mismos e interesarse por las caracteristicas y funcio-
namiento de otros grupos.»

— «Establecer relaciones entre las principales caracte-
risticas del medio físico y social y las actividades huma-
nas (laborales. culturales, etc.) mis frecuentes en el

ITILS1110..

Educacion secundana

— -Comprender y producir mensajes orales y escritos
con corrección, propiedad. autonomia y creatividad,

— -Interpretar y producir mensajes con diversas
intenciones comunicativas, utilizando codigos verbales
no icrbalcs, articulándolos con el fin de ennquecer sus
posibilidades ale comunicarsor. -

— -Utilizar de forma autonoma y critica las principa-
les fuentes de informarson existentes en su entorno
(prensa. radio, television...), con el fin de planificar sus
actividades (trabajo, ocio, consumo. etc.). confrontar
informaciones obtenidas previamente y adquirir nueva,
informaciones -

— -Analizar los mecanismos n• valores basacos que
rigen el funcionamiento de la sociedad en la que visen.. -

— -Obtener el conocimiento indispensable de las
creencias, actitudes y valores propios del parnmorno cul-
tural y de la tradunon de nuestra sociedad.. -

— -Interesarse por las aplicaciones del desarrollo
científico tecnológico, buscar informaciones contrasta-
das respecto a su incidencia sobre el medio físico y social
y valorar (...) sus efectos sobre la ahilad de vida de la,

La y incuLárson entre una adecuada utilizacion escolar
de los periódico, y el mejor logro de estos objetivos (y de
su extensión en los objetivos mas pormenorizados de
cada arta) sera un argumento de peso para quienes pro-
pugnen incrementar la presencia del estudio y uso de la
prensa en las programaciones escolares

Objetivos favorecidos
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La mayor parte de las noticias que
traen los periódicos hacen referencia al
área de Sociales. Es dificil encontrar
una que no nos hable de política, eco-
nomía, arte, derecho y legislación, de
sociedad... Y más difícil aún que ésta
carezca de cierto tratamiento histórico,
geográfico o tenga referencias filosófi-
cas o de pensamiento de indudable in-
terés. Además, los periódicos han ido
incluyendo en sus páginas habituales y
en sus suplementos exhaustivos análi-
sis de actualidad que, junto a un tra-
tamiento más específico de los aniver-
sarios importantes, hacen imposible la
lectura de prensa si no es como una
crónica diaria —eso sí, incompleta—

de la humanidad.

Los objetivos generales de la educación

y de los programas educativos

se conectan fácilmente con la actualidad

PROPU	 TASVI
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA
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El periódico en el área de Sociales
Pilar Baselga

firiéndola siempre al entorno inme-
diato del alumno o a sus aficiones e
intereses. Así, se abordará la notica
local, las relacionadas con fiestas,
ferias y estaciones, con la tradición
—artesanía, oficios...— y aquellas
otras que, aunque lejanas, constitu-
yan una base importante de motiva-
ción: naturaleza, deportes, cine y
televisión, coleccionismo...

Hoy vamos a dar «pistas» para tra-
bajar el área de Sociales con la prensa
escrita. Son sólo unas sugerencias de
trabajo que pueden adaptarse al nivel
de cada clase.

Un poco de Geografía

Si has algo fácil de realizar, ci,n un
periódico en la mano, es la localiza-
ción geográfica dc los paises que pro-

tagonizan las noticias de actualidad.
El mapa de la noticia puede también
realizarse a nivel nacional —jugando
con Comunidades Autónomas, pro-
vincias o ciudades—, v a nivel regio-
nal, descendiendo hasta las cabeceras
de comarca.

El mapa de la región también
puede «trabajarse» siguiendo en él los
actos culturales de la sección de con-
vocatorias del diario. La «Tribuna de
prensa» cita muchos periódicos ex-
tranjeros, cuyos países de proceden-
cia también pueden ser localizados.

T.clas estas actividades —y otras
muchas— darán juego para explicar
la diferencia horaria y para polemizar
sobre el «secano informativo» que
determinadas regiones del globo, y de
nuestro país, afrontan diariamente.
En ellas «nunca pasa nada».

Los diarios incluyen numerosos
datos de interés que a menudo nos
pasan inadvertidos: los movimientos
del Sol y las fases lunares, el movi-
miento demográfico de la ciudad
donde se edita y las direcciones y telé-
fonos de los servicios de transporte
público, urgencias, instituciones...
Predecir a qué hora saldrá el Sol el
próximo 21 de diciembre o qué inte-
rés público tiene ese dato, realizar
seguimientos anuales para averiguar
el incremento de la población de la
ciudad y/o compararlo con el de la
propia localidad, señalar sobre un
plano los centros neurálgicos de la
urbe y buscar el mejor itinerario —a
pie, en vehículo propio o en bus—
para ir a la biblioteca municipal desde
el colegio son actividades que preci-
san muy poca preparación previa.

No olvidemos que cada año se pro-
ducen terremotos, inundaciones, erup-
ciones volcánicas y otros fenómenos
naturales, y que algunos de ellos
alcanzan una notoriedad manifiesta.
Debemos estar preparados para abor-
darlos en clase apenas se produzcan.
Un pequeño fichero de material nos
sacará del apuro.

En este breve repaso no podríamos
olvidar el mapa del tiempo. La canti-
dad de datos que diariamente nos
aporta es tanta, que podríamos reali-
zar con él una actividad distinta cada
día del año.

I:a economía ha sido hasta hace
poco algo inalcanzable para el pro-
fano. El periódico parece haber solu-
cionado su problema con secciones

fijas —que incluyen diariamente la
sesión de Bolsa, y cada semana, el
mercado o la lonja agropecuaria— y
suplementos especiales, bajo los nom-
bres de «Economía», «Trabajo», «Di-
nero» o «Negocios». Realizar fichas
de vocabulario y estudiar temas mo-
nográficos —como los impuestos o la
inflación— que acoten de alguna
manera la materia es un primer paso
necesario.

Otra forma de comenzar es selec-
cionando las noticias más cercanas,
desde las referidas a los polígonos
industriales o empresas conocidas a
aquellas que hacen referencia a unos
pocos conceptos —población activa,
índice de precios...— en la región.

Las secciones de información na-
cional e internacional incluyen muy a
menudo términos y conceptos de ca-
rácter económico. Todas las referen-
cias a la deuda externa, a la economía
sumergida y a las medidas de inter-
vención económica propugnadas des-
de los Estados deben aclararse con-
venientemente y en su contexto.

Los más pequeños
La Antropología nos da la clave de

actuación con los más pequeños. Se-
guir en un mapa el calendario de las
fiestas patronales de cada localidad
de la comarca o las más importantes
de la provincia y realizar un dossier
recopilando datos sobre ellas puede
ser un buen comienzo.

Además, y sobre todo los periódi-
cos regionales, dedican secciones fijas
o reportajes y entrevistas a aspectos
de la gastronomía tradicional, la ar-
tesanía, los oficios, las ferias y los
mercados, que pueden formar un fi-
chero en poco tiempo.

La política y el derecho se presen-
tan en nuestra sociedad como entra-
ñablemente unidos. De nuevo la crea-
ción de fichas para las siglas y los
distintos organismos de las Adminis-
traciones públicas parece un paso
previo a realizar una clasificación de
estas instituciones según su ámbito
territorial y/o funciones.

Mención aparte merecen las leyes y
ordenamientos a los que las noticias
hacen referencia. Una forma de «en-
trar» es comenzando por aquellas que
afectan a la educación y regulan la
vida de un centro, y por las institu-
ciones más fáciles de comprender,
como los Ayuntamientos.

Los «carnets de identidad» y álbu-
mes de fotos de los responsables polí-
ticos, tanto del país como de ámbitos
más cercanos, son de fácil realización
y permiten reconocer un número sen-
siblemente alto de personas en un
corto espacio de tiempo.

Un estudio de la sociedad en la que
vivimos pasa obligatoriamente por la
moda y la televisión, pero no hay que
olvidar el deporte, la música y la
radio, el cine y el teatro, el arte —pin-
tura y literatura en particular—, la
gastronomía, las aficiones y el colee-
cionismo, la decoración. Todo aque-
llo a lo que dedican los periódicos
páginas y suplementos completos, so-
bre todo en las proximidades del fin
de semana.

Parece obvio que todo ello es un
excelente material para trabajar en
nuestras clases, pero exige cierta sis-
tematización y, sobre todo, saber de
antemano cómo y con qué objetivo
pretendemos trabajar este material.

Aniversarios
La historia tiene un puesto de ho-

nor en la prensa diaria. Los aniversa-
rios de acontecimientos significativos
merecen páginas especiales, y las fe-
chas conmemorativas ccupan un lu-
gar destacado dentro del periodismo
de análisis o ensayo. Estas páginas
pueden llevarse a la escuela casi sin
preparación debido a su carácter di-
vulgativo.

Además, los periódicos —o algu-
nos de ellos— conservan una sección
de efemérides que cada día nos pro-
porciona información sobre qué pasó
hace cuarenta y cinco, mento treinta y
siete o novecientos años. Es un buen
refuerzo para trabajar el eje del tiem-
po en clase, situando, en la medida de
lo posible, en ese mismo eje fechas de
acontecimientos personales o locales.

Aun nos obsequia la prensa con
otra aportación: algunos diarios —los
decanos de la prensa nacional— pu-
blican en una breve reseña las noticias
más importantes que el periódico
daba hace cincuenta o cien años a los
padres de nuestros padres. Una exce-
lente ocasión para reflexionar sobre
un pasado que en su día fue inquie-
tante presente.

E

l periódico es un instrumento pri-
vilegiado tanto para la didáctica
como para la investigación en las

Ciencias Sociales. Si todavía tuviéra-
mos que justificar la presencia de la
prensa escrita en nuestras aulas po-
dríamos aducir tres importantes mo-
tivos.

El primero es que la información
que contiene la prensa está íntima-
mente ligada a las disciplinas del área
de Sociales y nos ayuda a compren-
derlas de una forma integrada y no
yuxtapuesta. Asimismo, los objetivos
generales de la educación, y de los
programas educativos, se conectan
fácilmente con la actualidad.

Por último, se potencia la educa-
ción de los valores —auténtica asig-
natura pendiente en nuestras escue-
las—. al incardinarse el alumno en
una época histórica concreta, con un
pasado y un futuro, y desarrollando
una actitud propia ante la solidari-
dad, la cooperación, la ciudadanía, la
personalización de su tiempo de ocio...

En esta área, el periódico puede uti-
lizarse va desde Ciclo Medio, selec-
cionancl'o mucho la información y re-

El periódico es un instrumento privilegiado

tanto para la didáctica como para

la investigación de las Ciencias Sociales
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Docentes y periodistas analizarán
en Cuenca el uso educativo

de los medios de comunicación

COMUNIDAD ESCOLAR / 20 de septiembre de 1989

Elena Veiguela y Luis del Blanco se
referirán al programa de Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación del MEC, en tanto que el
subdirector general de Educación Per-
manente del mismo Ministerio. Ma-
riano Jabonero, hablará sobre el
Olympus, «Un satélite europeo para
la educación-.

La radio en la enseñanza a distan-
cia será el contenido de la conferencia
que pronunciará Agustín Garcia Ma-
tilla, profesor de la Facultad de Cien-
cias de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid, y el
cine, el de la Cooperativa Promotora
de Técnicas Audiovisuales Drac Ma-
gie.

Joan Mestres, pedagogo, será el
introductor de otra mesa redonda,
que versará sobre -El tratamiento de
los medios de comunicación en la
reforma educativa del Ministerio de
Educación y Ciencia». En ella parti-
ciparán también José Martínez Aba-
día, jefe del Departamento de Imagen
y Sonido del Instituto Politécnico
Virgen de la Merced, de Barcelona;
Jaume Carbonell , director adjunto de
Cuadernos de Pedagogía; José Manuel
Pérez Tornero, profesor de la Facul-
tad de Ciencias de la Información de
la Universidad Autónoma de Barce-
lona. v Antonio Alférez, director
adjuntó de Diario 16.

Por último, el periodista Eduardo
Sotillos dictará una conferencia titu-
lada «El aula múltiple», a cuyo tér-
mino el secretario de Estado de Edu-
cación. Alfredo Pérez Rubalcaba.
clausurará el seminario.

El curso de la UIMP dispone de
una convocatoria de becas, a la que
podrán acogerse preferentemente es-
tudiantes que reúnan los requisitos
establecidos. Puede recabarse más in-
formación sobre cualquier aspecto de
este curso en la sede de la UIMP de
Cuenca. Ronda de Julián Romero, 14.
16001 Cuenca. Teléfs. (966) 2209 25
v 22 13 27.

Cuenca

L

A relación entre prensa, radio,
cine y video y la escuela centrará
el seminario que con el título «En-

señanza y medios de comunicación»
se celebrará en Cuenca entre el 9 y el
13 de octubre, organizado por la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP).

El seminario, que está dirigido por
José Martínez Abadía y Luis Miguel
Martínez, pretende avanzar en la idea
de -convertir la enseñanza de la co-
municación en argumento que esti-
mule una postura más activa de los
estudiantes en relación con los me-
dios», así como contribuir a que los
diferentes actores del sistema educa-
tivo tomen conciencia del trascen-
dente papel adquirido por la comuni-
cación en nuestra cultura cotidiana.

El programa del curso está dirigido
a profesores de los distintos niveles
educativos, pedagogos, periodistas y
comunicadores, estudiantes de Cien-
cias de la Información, de Ciencias de
la Educación o de Escuelas de For-
mación del Profesorado de EG3. en-
tre Otros.

Como complemento a las confe-
rencias y mesas redondas previstas se
expondrán también diversas experien-
cias prácticas desarrolladas en torno
a la utilización didáctiza Je diversos
medios de comunicación. Entre estas
iniciativas figuran las del colectivo
Padres y Maestros , algunas investiga-
ciones en educación matemática a

partir de contenidos de prensa, la uti-
lización del videodisco interactivo y
el uso del cine en la educación.

La escuela compatible

Tras la presentación del seminario
por parte de sus responsables, el di-
rector de la revista Cuadernos de Pe-
dagogía, Fabricio Caivano, pronun-
ciará la primera conferencia, bajo el
título «La escuela compatible. ¿Infor-
mación versus formación?», a la que
seguirá otra a cargo de Joaquín Prat,
subdirector general de Formación del
Profesorado del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (MEC), sobre «La
formación del profesorado en el uso
de los medios de comunicación».

Posteriormente, el director del pro-
grama Prensa-Escuela del MEC, Luis
Miguel Martínez, disertará sobre la
naturaleza v objetivos de esta inicia-
tiva ministerial. Al término de esta
conferencia se expondrán, como ex-
periencias prácticas, la «semana del
periódico en la escuela», desarrolla-
da durante el pasado mes de abril por
la Consellería de Educación de la
Xunta de Galicia, y el trabajo gana-
dor del primer premio Prensa-Escuela
1988-89, titulado -365 días de prensa
tras el 92».

La integración de la prensa escrita
en el currículum escolar será desarro-
llada por Bartolome Rotger Amen-
gual, director general de Educación
de la Comunidad Autónoma de Ba-
leares. A continuación tendrá lugar
una mesa redonda que. con el título

«Los periódicos ante el reto de una
nueva escuela», contará con la pre-
sencia de Menchu Rey, directora de
Comunidad Escolar; Fernando Garri-
do, coordinador dcl colectivo Padres
y Maestros: Pedro Crespo de Lara,
secretario general de la Asociación
de Editores de Diarios Españoles
(AEDE). y Alejandro Echevarría,
editor de El Correo Español-El Pueblo
Vasco.

Un satélite educativo

El ámbito de la comunicación au-
diovisual será el objeto de las inter-
venciones de Manuel Alonso Eraus-
quin, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid;
Pere Lluis Cano, director del pro-
grama de Medios Audiovisuales del
Departamento de Enseñanza de la
Generalitat de Cataluña. y Joan Ig-
nasi Ribas, responsable de video in-
teractivo del mismo Departamento. •

VII

Aumenta el número de responsables
de Prensa-Escuela en los CEPs

responsables del programa Prensa-
Escuela.

A dicha convocatoria podrán con-
currir profesores de los niveles no
universitarios. La selección se reali-
zará a propuesta de las Direcciones
Provinciales, en el caso del ámbito
gestionado por el MEC. y por las di-

Madrid

E

N los próÁimos días, antes de que
finalice septiembre. el Ministerio
de Educación y Ciencia hará pú-

blica una nueva convocatoria para
seleccionar a treinta y Sei5 nuevos

ferentes Comunidades Autónomas
con competencias plenas. Los crite-
rios preferentes para alcanzar una de
las plazas serán los siguientes:
• Profesorado vinculado al Centro
de Profesores (CEP) y con un trabajo
previo en el campo del conocimiento
correspondiente al uso didáctico de la
prensa escrita.
• Experiencia en participación en
grupos y seminarios didácticos y en
su dinamización.
• Participación en la elaboración y
experimentación de proyectos curricu-
lares de tipo innovador que utilicen la
prensa escrita como instrumento di-
dáctico u objeto de conocimiento.
• Publicaciones e investigaciones di-
dácticas relacionadas con los medios
de comunicación social.

Los profesores y profesoras selec
cionados recibirán una formación es-
pecífica durante el curso escolar, a lo
largo de cinco fases. Una vez recibida
esta formación, los docentes colabo-
rarán, con una dedicación a tiempo
parcial, con el Centro de Profesores
(CEP) en la planificación y gestión dc
actividades de orientación permanen-
te relacionadas con el programa Pren-
sa-Escuela,

Ln grupo
dv profesored

tribajd

C011 etsa

Lectura estética y técnica de un diario
J. A. Martín Aguado.

Madrid, Editorial Alhambra. 1987

El autor de este libro señala cuatro posibles lecturas del pe-
riódico: informativa o periodística, estética, técnica y empresa-
rial. De todas ellas escoge los aspectos estéticos y técnicos para
desarrollados extensamente. La pnmera parte del volumen se
centra en el análisis del diseño de los periódicos. su evolución a
lo largo del tiempo, los diversos modelos europeos y anglosajo-
nes o los criterios generales que intervienen en la diagramaciOn.
Uno de los capítulos está reservado al papel desempeñado por
la fotografia de prensa, asi como a la selección. valoración y
tratamiento de la información gráfica.

La segunda parte. titulada «El periódico como producto tec-
nológico», repasa el desarrollo histórico de las telecomunica-
ciones, la utilización del ordenador en la prensa, los sistemas de
reproducción de originales gráficos o las más modernas técni-
cas de impresión. El volumen se cierra con un apartado dedi-
cado a la postura de la empresa y del profesional de la informa-
ción ante el reto tecnológico.
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VIII STA
«El uso del periódico en la escuela
consolida la opinión propia del alumnado»

Entrevista con Bartolomé Rotger, autor del libro

«Cómo leer la prensa escrita»

Beatriz Nogareda

S

U talante relajado y alegre anun-
ciaba una entrevista distendida.
La ilusión que expresan sus ojos y

cieno tono impetuoso en su voz van
marcando sus palabras, imprimiéndo-
les la misma fuerza que pone en su
trabajo. Los orígenes de Bartolome
Rotger, tanto personales como profe-
sionales, están en la docencia. Su
familia está compuesta por maestros,
,v quizá influido por el entorno, él
mismo se dedicó a ejercer el magiste-
rio. Las ansias de perfeccionamiento
le llevaron a estudiar Ciencias de la
Educación en Madrid. Más tarde, al
tiempo que preparaba oposiciones a
Inspección. estudió Psicología y cues-
tiones de organización tanto en Es-
paña como en el extranjero.

Consiguió el puesto de inspector y
estuvo ejerciendo como tal durante
dos años en Madrid. Fue entonces
cuando inició, orientado por sus pro-
lesores Adolfo Maíllo n José Salazar,

«Los estudiantes que aprenden

a manejar la prensa alcanzan

un mayor grado de autosatisfacción»

ba tra n,ectoria cuino escritor, acredi-
tada por un balanCe de no menos de
40 libros, entre pedagógicos y de lec-
turas. Autor, en colaboración con
Joana Maria Roque, de Cómo leer la
prensa escrita; la -piedra preciosa ., de
su bibliografia lleva por titulo El pro-
ceso programador de la escuela, que
está considerado por muchos el «best-
seller,, de la pedagogía.

La inspección educativa ha ocu-
pado muchos años de su vida, de los
cuales los diez últimos los ha dedi-
cado a cumplir con las funciones de
inspector jefe de todo el Servicio de
Inspección de Baleares, puesto que
abandonó, hace ahora dos años, para
ocupar el de director general de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma
de Baleares v trabajar duro para ele-
var la calidad de la enseñanza en las
islas.

Pregunta.—Usted siempre se ha
distinguido por la promoción del uso
de la prensa escrita en clase. ¿Ha cam-

Fe de errores

En el anterior número de CUADERNOS PRENSA-
ESCUELA publicado el pasado 17 de julio, se mencio-
naba co la página 3/111, dedkada a «Entrevista», el nom-
bre de Fernando Garrido, cuando en realidad se trataba
de Jesús Garrido,
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biado de opinión desde que es direc-
tor general de EGB en Baleares?

Respuesta.—No, al contrario. Me
ratifico cada vez más en la tesis de
que es necesario que en la escuela, en
todos los niveles de EGB y BUP, se
Introduzca la prensa escrita y todos
los demás medios de comunicación en
el currículum. Para mí hay una dife-
rencia fundamental entre un progra-
ma y un curriculum. El programa es a
veces una cuestión muy academicista,
un listado de nociones y temas que
hay que aprender. El currículum es
alío más que todo eso: es la vida, es
todo lo que se produce en el centro.
todo aquello que va incidiendo en la
formación del alumno. Y en ese cu-
rriculum tiene que estar la prensa
escrita. ¿Por qué? Porque supone cier-
ta innovación en los sistemas educati-
vos, y sobre todo en los programas.
No se puede insistir en los conoci-
mientos de siempre. Hay que airear-
los, hay que estar más pegado a la
realidad. Y esto lo proporcionan los
medios de comunicación. ¿Cómo? No
se trata de aprovechar la prensa
efectos didácticos. La prensa no tiene
que ser un libro didáctico. La prensa
tiene que ser prensa. Me interesa
sobre todo que los alumnos aprendan
a leer lo que son sus interioridades,
sus géneros y sus mecanismos inter-
nos.

P.—Desde su responsabilidad de
director general, ¿impulsa alguna ac-
ción concreta para desarrollar esta
innovación?

R.—En estos momentos, no. Me
gustaría, pero no tenemos competen-
cias plenas. y eso hace que muchas
cosas que podríamos hacer no las
podamos abordar. Sería muy intere-
sante, por ejemplo, potenciar en las
Baleares el programa Prensa-Escuela.

Consolidación de la libertad

P.—¿Qué utilidad máxima tiene
para el niño la utilización de la prensa
en clase?

R.—La utilidad última para el niño
es la consolidación de la opinión pro-
pia, la comprensión y el respeto a la
opinión de los demás. Es, en defini-
tiva, la consolidación de la libertad y
de los valores democráticos. Se tienen
que dar pasos concretos para conse-
guirlo. Si el alumno conoce lo que son
los mecanismos internos de la prensa
será capaz de dominarla y asimilar la
información, lo cual hará que su in-
dependencia y capacidad para opinar
aumenten. Todo esto lo que hace es
favorecer el respeto a las distintas
opiniones y que la manipulación de
los ciudadanos a través de la infor-
mación sea más difícil. Si les educa-
mos para que conozcan los mecanis-
mos internos de la prensa será más
difícil engañarles. Se trata también,

por supuesto, de fomentar el espíritu
de crítica. Y no hay que olvidar que la
información es el preámbulo, el pór-
tico de l a crítica.

Educación encorsetada

P.—¿Cuál es la diferencia entre la
enseñanza tradicional y la que incluye
la prensa en su programa educativo?
¿Cree que hay diferencia entre los
alumnos (pie han aprendido a utilizar
la prensa y los que no lo han hecho?

R.—Yo creo en la vida, y si la es-
cuela prepara para la vida no puede
continuar en una educación encorse-
tada. Sería interesante que profesores
de diferentes materias se unieran en
torno a un tema de actualidad para
analizarlo desde perspectivas distin-
tas, desde el aspecto geográfico, his-
tórico, matemático, etc. La prensa
ofrece grandes temas que se prestan a
una acción de este tipo, interdiscipli-
naria. La diferencia que existe entre
los alumnos que han aprendido a
manejar la prensa y los que no lo han
hecho estriba en que los primeros al-
canzan un mayor grado de autosatis-
facción, porque tienen más libertad y
más posibilidades de buscar o investi-
gar, que es algo connatural a la per-
sona. Esto les produce mayor autosa-
tisfacción, mayor motivación y, sobre
todo, mayor apertura al saber. El
aspecto negativo es que les cuesta
mucho asimilar las nociones básicas.

P.—El auge del uso de la prensa en
la escuela es cada vez mayor. ¿Qué
opinión tiene de lo ocurrido en los
últimos años?

R.—En los últimos años ha habido
un programa que ha sido bastante
agresivo y bastante mesurado a la

B. N.

vez. Me refiero, por supuesto, al pro-
grama Prensa Escuela. Ha sido agre-
sivo porque ha penetrado muchísimo
en todos los estamentos escolares. Y
ha sido mesurado en cuanto que ha
sabido respetar la autonomía de to-
dos los centros y de las distintas
Comunidades, de tal forma que el Mi-
nisterio nos ofrece la posibilidad a las
Baleares de cooperar cJnjuntamente
para llegar aquí el programa Prensa-
Escuela. Eso es un síntoma de que se
quiere descentralizar y respetar la
singularidad propia de cada Comuni-
dad Autónoma. Y, por tanto, ser muy
mesurado incluso en los resultados.

La inclusión de 12 prensa
en clase necesita.
segun Bartolome Rotger.

de un buen profesorado.

mediante la amenaza, sino a través del trabajo ilu-
sionado por un objetivo que es común. Todo esto
no es que sea difícil. Es que es incómodo. y exige
una organización diferente, un esfuerzo al profe-
sorado.

P.—;,Qué argumentos utilizaría para consencer
a un profesor para que utilizara la prensa en sus
clases?

R.—Existe un camino, el de la argumentación,
el de explicar las ventajas y los inconvenientes de
esta innovación. Pero hay otra linea, la línea de
la ilusión, de la motivación, de las ganas de cam-
biar y hacerlo mejor. Sin embargo, no debe ser
una imposición, porque es inútil convencer a un
centro tradicional, montado sobre mínimos, sobre
la comodidad y la decepción. para que introduzca
la prensa en sus aulas. Primero hay que hacer un
planteamiento innovador. Y luego pensar que la
prensa es un elemento más, como ha y muchos. Y
/a revolución no se asimila, no es eficaz casi nunca
en un estamento tan estable como es la educación.

El profesorado, pieza clave
Pregunta.—Cuál es el aspecto clave que he que

cuidar a la hora de promocionar el uso de la prensa
en el aula'

Respuesta.—El aspecto clave es el equipo de profe-
sores. El verdadero perfeccionamiento es el de
todo el conjunto del centro. Hay que hacer una
mentalización del colectivo, y no de un profesor
sólo. Pero es costoso y podría afectar a un porcen-
taje mínimo de centros.

P.—El profesorado está abierto a incluir esta
medida innoiadora en sus clases o, por el contrario,
se muestra reticente?

R.—El problema es que hacer una enseñanza
innovadora es más costoso, exige más esfuerzo,
más autopreparación. La enseñanza tradicional es
más fácil. La inclusión de la prensa en clase nece-
sita que el profesor sea un buen profesor, que sea
capaz de estimular, de responder al reto que su-
pone abrirse a la vida y mantener la disciplina no
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Pedagogía de la Información
Tomás Andrés Tripero* 

E

L carácter expansivo actual de la
Pedagogía hace que ésta vaya per-
diendo su condición de «ceni-

cienta entre las ciencias del espíritu»,
como hace más de cien años la consi-
deraba Diltbey.

Así, novedosos estudios pedagógi-
cos dan sustantividad y cuerpo doc-
trinal a variados aspectos del campo
educativo. Desde la Pedagogía Pros-
pectiva, de Berger y Jousselin; la
Orientación, de Pagés; la Compren-
sión, de Prevel, o el Encuentro, de
Prohaska, hasta la asistida por cir-
cuito cerrado o por ordenador, esta
importante disciplina ha recorrido un
largo camino, no exento de dificul-
tades.

Por ello me he atrevido a designar
con el nombre de Pedagogia de la
Información a lo que yo considero,
aunque pueda parecer un intento
arriesgado, una nueva ciencia pedagó-
gica. Como es natural, la Pedagogía
de la Información nace como instru-
mento colaborador, aunque funda-
mental, del proceso educativo.

Se trata de una educación para el
«ens socialis», para el ser social, dado
que el ser humano es un ser en socie-
dad, no en soledad. De este modo, la
información y la comunicación consti-
tuyen los elementos bás i cos de la so-
ciabilidad frente a la angustia social
del solitario en sociedad o del margi-
nado.

Si pensamos en la educación como
labor siempre inacabada, ya que el

Pío Maceda*

S

I es una evidencia que la cultura
que utilizamos sólo se aprende en
una pequeña parte en la escuela,

parece necesario que quienes se dedi-
can a ayudar a otros a adquirirla re-
curran a todos los resortes para mejo-
rar el rendimiento de su trabajo. Es
ahí donde veo el papel importante
que pueden tener la prensa y los de-
más medios de comunicación como
antenas sensibles de la evolución de
los acontecimientos.

Las estadísticas indican que el pro-
fesorado no lee la prensa tanto como

sería deseable para desempeñar la im-
portante función que le confia la so-
ciedad. Es posible que resulte dificil
sustraerse del medio ambiente cuan-
do hay un bajo índice de lectores en
nuestro país.

Podría contrarrestarse la inercia
del contexto si se logra incorporar a
la conciencia profesional de los do-
centes la necesidad que tienen los
alumnos y las alumnas de hoy de
aprender a analizar críticamente las
múltiples informaciones que les lle-
gan desde los distintos medios. Esta
es una labor muy importante de la

elemento humano es cambiante, como
cambiante es la sociedad en que vive y
el saber que acumula, la prensa, indu-
dablemente, se presenta como el tes-
timonio cotidiano de un camino «que
se hace al andar».

Un poderoso estimulo

Precisamente en ese cambio ince-
sante radica gran parte de la proble-
maticidad educativa que lleva a cons-
tantes quebraderos de cabeza a legis-
ladores, planificadores y educadores,
pero que no deja, por ello, de tener
atractivo y utilidad para la formación
pedagógica, ya que su estudio y análi-
sis constituyen el mejor medio de pro-
fundizar en los problemas educativos.

El descubrimiento de este universo
constituye, además, un poderoso es-
tímulo, dando conciencia al investi-
gador pedagógico de la enormidad de
su misión, ya que se abren a su dis-
currir práctico nuevos campos de
estudio, con nuevos horizontes para
su actuación.

La utilización didáctica de la pren-
sa ofrece, ciertamente, multitud de
temas de reflexión y, por tanto, de
profundización pedagógica. Nos bas-
taría con asomarnos a las orientacio-
nes pedagógicas para la EGB. Si exa-
minamos, por ejemplo, el área social,
en el que se sitúa plenamente el pro-
yecto Prensa-Escuela, podemos ob-
servar cómo los objetivos se dirigen
hacia la formación de actitudes y crite-
rios, más que a la memorización de
hechos y situaciones.

escuela, si no la más importante,
cuando los mass media intentan ho-
mogeneizar las pautas culturales para
lograr el perfecto consumidor. El in-
dividuo debe aprender a tener crite-
rios propios frente a esa amenaza.

Revistas minoritarias
Un rápido recorrido por la historia

de la prensa nos indica que su papel
en relación con el desarrollo de la cul-
tura, y de la escuela como parte de esa
cultura, viene de lejos. Así, en el si-
glo XVIII la minoría ilustrada nece-
sitó de periódicos para aglutinar una
pequeña base entre las capas medias.
De aquella época data el plantea-
miento de la universalización de la
educación, aunque en la práctica lo
que se ofreció a las capas populares
fue una instrucción muy rudimentaria.

Durante el siglo XIX, los periódi-
cos, liberales o conservadores, sirvie-
ron para conformar las dos corrientes
de pensamiento que pugnaron a lo
largo del siglo. Los periódicos pro-
gresistas jugaron, como es lógico, el
papel dinamizador junto a revistas
profesionales, minoritarias, pero muy
importantes en su campo, tales como
las de los ingenieros o las de la ense-
ñanza, entre las que destacaría La
Escuela Moderna, vinculada a la Aso-
ciación Nacional del Magisterio Pri-
mario, que difundía en nuestro país
las ideas pedagógicas más avanzadas
entonces. Sin olvidar las publicacio-
nes obreras.

La prensa ayudó, como ayuda aho-
ra, a tomar conciencia de los graves

Es el criterio lo que define la acti-
tud de los diferentes modos de escri-
bir, y de leer, la realidad, y es la dis-
criminación del criterio, sus posibles
contraposiciones y las bases de pen-
samiento que lo sustentan lo que va a
permitirnos desarrollar en los escola-
res las aptitudes de análisis y de rela-
ción exigidas en su formación.

También en las orientaciones para
el Ciclo Superior se insiste en la nece-
sidad de que el alumno llegue a po-
seer la capacidad para comprender su
entorno social, capacidad para dis-
tinguir, para relacionar, para criticar,
para elaborar, para sintetizar...

La capacidad como desarrollo de la
mente se enge así en objetivo primor-
dial de esta disciplina.

Preparación teórica

De este modo, la Pedagogía de la
Información requiere de las dos cons-
tantes exigencias educativas: teoría y
práctica; saber usar la prensa como
recurso didáctico y saber enseñar a
usar la prensa; se trata, por tanto, de
poseer y transmitir...

Este es, en definitiva, un problema
candente para la formación del profe-
sorado, pues si bien en todos los gra-
dos de la docencia se exige prepara-
ción para la práctica, esta prepara-
ción, paradójicamente, no deja de ser
muchas veces teórica, y los docentes
noveles han de arrojarse de bruces a
ese «mare ignótum» que es la ense-
ñanza viva. Podríamos citar aquí la
anécdota de aquel profesor que con-

problemas que afectaban a la ense-
ñanza, como fue el caso de la mala
situación económica de los maestros,
al depender de la mayor o menor es-
casez de las arcas municipales. El
hecho de que la sociedad tomase con-
ciencia de ello posibilitó que comen-
zasen a recibir sus nóminas directa-
mente del Estado desde el Presupues-
to de 1902.

La correspondencia de profesores y
profesoras hacia la prensa también
debió de ser habitual, tal como se
puede deducir de la Real Orden de 5
de diciembre de 1864 y de la Orden de
24 de septiembre de 1872, en las que
se insistía en lo mismo: que «no se
autorizase a las escuelas para suscri-
birse, con cargo a la consignación de
las mismas, a las publicaciones perió-
dicas...», en redacción literal de la
segunda de ellas. ¡Dificil se lo ponían
a aquellos esforzados profesores de
menguado salario!

El siglo XX aún dio más auges la
prensa. Los escritores seguían publi-
cando sus novelas por entregas, lo
que motivaba al pueblo a aprender a
leer, y los principales pensadores uti-
lizaron sus tribunas para dirigirse a
las fuerzas vivas de la sociedad.

Ortega y Unamuno fueron dos pro-
lijos articulistas. Pero todos los inte-
lectuales, progresistas o conservado-
res, recurrieron a las publicaciones
periódicas.

Un esfuerzo consciente

El franquismo provocaría un yer-
mo cultural en el que la prensa tam-

fesaba: «Expliqué un tema de Mate-
máticas con sumo cuidado, pero la
clase no lo entendió; lo repetí por
segunda vez, con idéntico resultado.
Entonces, cuando insistí por tercera
vez, quien comprendió el tema fui yo.»

En un proyecto que nace debe de
existir, entre teoría y práctica, una
armonía conciliadora y una mutua
prestación de servicios. Sólo la orde-
nación y preparación de esta tarea
pedagógica, con ideas claras acerca
de la finalidad y conocimiento del
proceso educativo, puede asegurar la
objetividad, el orden y el feliz desen-
lace de este nuevo programa didác-
tico.

La construcción de una buena teo-
ría sobre la Pedagogía de la Informa-
ción se perfila como uno de los más
urgentes proyectos científicos, ya que,
en este caso, el ideal estará allí donde
teórico, práctico e investigador con-
fluyan, al fecundarse la idea en la ac-
tividad, pues nada hay más práctico
que una excelente teoría, ya que
TEORIA no es sino visión anticipada.
Aplicado a nuestro proyecto escolar,
bueno será recordar a Freinet (en
Parábolas para una Pedagogía Popu-
lar), para el que escuela y taller de
prensa eran sinónimos de conoci-
miento y experimentación, de bús-
queda y realización.

Profesor de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Complutens e .

bien se metamorfoseó, perdiendo sus
cualidades positivas.

Cuando el desarrollo económico
iniciado en la década de los sesenta
convulsionó los esquemas del fran-
quismo, comenzaron a aflorar algu-
nos puntos aislados de cultura, que
los periódicos más aperturistas co-
municaron a un público hambriento
de libertad. Profesores, profesoras y
ciudadanos de diversa extracción,
preocupados por la cultura, buscaron
esos periódicos y las revistas de ta-
lante democrático (Cuadernos para el
Diálogo, Triunfo, etc.).

El profesor y la profesora de hoy,
como decía al principio, tienen que
hacer un esfuerzo consciente para
salir de la pasividad a que nos some-
ten los grandes medios de comunica-
ción y adoptar un papel activo, única
manera de ayudar a sus alumnos a
participar en la cultura y dotarles de
una conciencia crítica.

Hoy tenemos una gama extensa de
periódicos de ámbito nacional y tam-
bién de ámbitos menores. Y si nos pa-
samos a las radios tenemos una oferta
aún mayor. La televisión pronto va a
proliferar. Quizá la prensa, junto con
el vídeo o la cinta grabada radiofó-
nica, sean los elementos más maneja-
bles de cara a ut Izarlos en la pro-
gramación del centro.

Sólo me queda desear que esos me-
dios hagan los mayores esfuerzos por
la educación de nuestro país, lo que
redundará en una mejor imagen de la
escuela y llevará a los ciudadanos a
valorar la cultura que se imparta en
ella. Y. sin duda, estimulará a las pro-
fesoras y a los profesores a ser críti-
camente dependientes de los medios,
especialmente de la prensa y las revis-
tas profesionales de calidad.

• Profesor. Secretano de la Organización de
UCSTE.

«El docente de hoy debe abordar

un papel activo, única manera

de ayudar a los alumnos»

El profesorado y la prensa

«Hay que saber usar la prensa como

recurso didáctico y saber enseñar a usarla;

es decir, poseer y transmitir»
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Merecedor del segundo premio Prensa-Escuela 1988-89, este trabajo ha sido
desarrollado en un colegio rural que agrupa las escuelas de cuatro pueblos sal-
mantinos, unidos con el objetivo de subsanar las deficiencias que posee un centro
unitario por el mero hecho de abarcar todos los cursos de EGB en una o dos
unidades. Esta experiencia queda justificada, a juicio de su responsable, con la
demostración de que la prensa en la escuela no es un material exclusivo de los
Ciclos Superior y Medio, sino que también ayuda a los más pequeños a intere-

sarse por el mundo que les rodea.

—Una luz de alegría—
F. G. B.

Quiero comenzar esta nota agradeciendo a todos mis
compañeros del C. R. A. Ela.iG Tormes por su colaboración en el
desarrollo de este trabajo, Seminario de Prensa del Centro de
Profesores de Salamanca y en especial a su coordinador, que
me admó a presentarlo.

Qué bonito es que un trabajo que llevaba un par de años
gestándose, que nace como método de lectoescritura para un
alumno gitano de catorce años que no sabía leer ni escribir, y al
que la cartilla tradicional le humillaba, para continuar con
niños de Preescolar y Ciclo Inicial en varias escuelas unitarias,
salga a la luz, que se conozca lo que sólo había quedado entre
cuatro paredes.

El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Era necesario
plasmar todas las ideas, ponerle letra a esta música utilizada en
las clases e implicar a las demás aulas del C. R. A. para obtener
una mayor variedad. Pero, una vez terminado, y con la conse-
cución del premio, ese camino tortuoso de elaboración lo re-
cordamos como una autopista.

Este trabajo no se puede considerar como una actividad
cerrada, sino que es un conjunto de actividades motivadoras
tanto para el alumno como para el profesor, con las cuales el
docente puede crear nuevas actividades, pues conoce la salida y
la meta, y el desarrollo queda a disposición de la creatividad del
maestro, ayudado por actividades intermedias orientativas.

Para el niño tiene dificultades. Puede perderse entre tanta
hoja del periódico, y además el recortar y pegar es sucio. Pero
la ilusión del alumno y la orientación del profesor hacen que
estas dificultades sean superadas y se conviertan en una bonita
tarea que cumple los objetivos propuestos.

No quiero terminar sin mencionar a esos nidos de cinco a
siete años de estos cuatro pueblos del C. R. A. Bajo Tormes,
que, con un lapicero, doce pinturas y su ilusión, nos han lle-
nado de alegría a padres y profesores.

Los más pequeños también maneja el periódico

Co. el recorte de letras
se premie terminar
col el anrendiaape

de la lectura recitativa
v la escrittra mecánica.

Francisco Guillermo Bueno

N Francia, Bélgica, Inglaterra

«	
y Estados Unidos también des-
tinan horas lectivas a conocer,

por medio de la prensa, lo acaecido
en el mundo. Al igual que en nuestro
país, estas son tareas propias de chi-
cos que superan los nueve o diez
años, capaces ya de asimilar y enjui-
ciar ciertas ideas que pueden ofrecer
los medios de información..

Leyendo cierto día esta noticia en
una revista de relevancia de nuestro
país intenté demostrarme, aunque
sólo fuera a mí mismo, que la prensa
en la escuela no es un material exclu-
sivo de los Ciclos Superior y Medio,
sino que también ayuda a los más pe-
queños a acercarse, conocer y valorar
el mundo que les rodea. Pero con la
consecución de este premio veo que
ya no estoy solo en esta dificil pero
preciosa batalla.

Si los mayores barajan un amplio
abanico de posibilidades en torno a la
prensa, desde el conocimiento formal
hasta desmenuzar artículos para ha-
cerlos propios o construir nuevos tex-
tos, los más pequeños de Preescolar y
Ciclo Inicial también pueden manejar
los diarios a su manera, como un
componente más de motivación hacia

Quiénes

la lectura o la escritura, como fuente
de información o como medio de ex-
presión entre otras múltiples posibili-
dades.

Naturalmente, el planteamiento que
se sigue con unos y otros es diferente,
pero, en cualquier caso, ampliamente
enriquecedor y útil. Desde la sensibi-
lización y manejo de la información
escrita que rodea a los niños hasta
una visión crítica de ella, habrá un
pequeño proceso que evolucionará.

Muchas son, por tanto, las aplica-
ciones del periódico en la educación,
y más concretamente con los peque-
ños.

Ayuda para otros profesores

Este trabajo puede servir de ayuda
a otros profesores de Preescolar y Ci-
clo Inicial, principalmente en escuelas
unitarias. También puede ser el gran
libro de texto para el aprendizaje de
la lectoescritura con adultos y alum-
nos de Educación Compensatoria que
no saben leer ni escribir.

Mediante el recorte de letras se
puede llegar a terminar con el apren-
dizaje de la lectura recitativa y la
escritura mecánica, logrando una lec-
toescntura activa, estructurada, com

prensiva y crítica.

Con este recorte de letras, sílabas y
palabras del periódico, a la vez que
conoce mejor los fonemas estudiados,
el alumnado va asimilando la estruc-
tura del lenguaje español.

El niño de Preescolar toca, mani-
pula, hace suyas las letras y com-
prende cómo al pegar una detrás de
otra se consigue una unidad superior
que es la palabra. El niño de Ciclo
Inicial conoce las frases al ordenar las
distintas palabras.

Se trata de una metodología activa,
en la cual el niño es el principal pro-
tagonista, que gradualmente va mo-
delando su personalidad, pues es él el
que piensa una palabra o frase y des-
hoja el periódico hasta encontrarlas.

El gran logro de este trabajo, que se
realizó con alumnos de cinco a siete
años del colegio rural agrupado Bajo
Tormes —centro que agrupa las es-

cuelas de los municipios salmantinos
de Manieras, El Manzano, Villaseco
de los Reyes y El Campo de Ledes-
ma—, se encuentra en dar más impor-
tancia a las experiencias realizadas
por los propios alumnos, reduciendo
todo lo posible la teoría explicativa.

Se trata de una serie de actividades
graduadas y encadenadas como pel-
daños de una escalera, que comienzan
recortando letras de los titulares para
finalizar redactando, con la ayuda de
las seis preguntas básicas del peno-
dismo, una pequeña noticia ocurrida
en sus pueblos.

Entre una y otra existe un gran
número de pasos intermedios, de los
que destacan el trabajo con palabras,
la elaboración de frases, el resumen
e ilustración de pequeñas noticias y
la ilustración de anuncios publicita-
rios o la creación de otros.
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IV
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Cerca de dos centenares de personas participaron en el Congreso Internacional
Prensa en las Aulas, celebrado en Zamora entre el 14 y el 16 de septiembre.

El congreso, que estuvo organizado por el Centro de Profesores (CEP)
y la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de esta localidad

castellano-leonesa, resaltó la necesidad de incorporar la prensa
a la escuela dentro del marco institucional del conocimiento.

El congreso internacional celebrado
en Zamora destaca la necesidad

de incorporar la prensa a la escuela
enviadas por lo
experiencias didá

El catedrático
cación de la Ui
Educación a Dis

drid, Ricardo N

conferencia «Cr
comunicación si
catedrático de la
la Información
se refirió a las re

Javier Sanz

L

A necesidad de promover la investi-
gación y la evaluación en orden a
consolidar una fundamentación teó-

rica de los multimedia en educación y de
incorporar la prensa a la escuela dentro
del marco institucional de la transmisión
del conocimiento, son algunas de las con-
clusiones alcanzadas durante el Con-
greso Internacional Prensa en las Aulas,
celebrado el pasado mes de septiembre
en Zamora.

El congreso, al que asistieron alrede-
dor de doscientos participantes, estimó
imprescindible la coordinación entre las
distintas Administraciones Públicas y
entre sus propios estamentos educativos,
con objeto de aprovechar adecuadamen-
te los recursos y hacer eficaces las inicia-
tivas promovidas.

El comité que elaboró las conclusiones
consideró conveniente incrementar los
medios e infraestructura dispuestos por
el Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) para el programa Prensa-Escuela.
En relación con las entidades periodísti-
cas participantes en el convenio suscrito
entre el MEC y la Asociación de Editores
de Diarios Españoles (AEDE), la comi-
sión valoró como escasas las aportacio-
nes del sector empresarial.

Los miembros del comité de expertos
recomendaron, por último, la organiza-
ción de un congreso bianual, que ante la
celebración, en 1992, del V Centenario

L

A prensa adquiere sentido en el Di-
seño Curricular como prensa exte-
rior a la escuela y como prensa ela-

borada en la institución escolar, según
pone de manifiesto Antonio Medina Ri-
villa, profesor de la UNED de Madrid.
La prensa, a juicio de Medina, fomenta
el hábito lector, abre la escuela a la reali-
dad cotidiana, genera un espíritu crítico,
permite conocer la actualidad y los pro-
blemas que preocupan a los medios im-
presos y dinamizan los núcleos temáticos
estudiados en la clase.

Los objetivos formativos a lograr por
los alumnos mediante el empleo de la
prensa serían los de alcanzar estilos de
reflexión, habilidades cognitivas, sentido
de actualidad, contraste de pareceres,
conseguir relatividad de opiniones y pers-
pectivas, incorporar un espíritu abierto
ante los diversos sucesos, concepciones y
formas de pensamiento y conocer los
procesos de confección de la prensa es-
crita, entre otros.

del Descubrimiento de América debería
considerar esta temática.

El Congreso Internacional Prensa en
las Aulas tuvo lugar entre el 14 y el 16
de septiembre y estuvo organizado por la
Dirección Provincial del MEC, a través
del seminario «Prensa en las aulas», del
Centro de Profesores (CEP) de Zamora,
y la Escuela Universitaria del Profeso-
rado de EGB, y contó con la presencia,
entre otros, de Eduard Bayer, decano de
la Facultad de Pedagogía de Ginebra
(Suiza); Roxana Morduchowicz, repre-
sentante de la Organización de Estados
Iberoamericanos (0ED, y diversos pro-
fesores portugueses.

Un importante reto
La inauguración corrió a cargo del

subdirector general de Formación del
Profesorado, Joaquín Prats, quien mani-
festó que la reforma educativa presen-
tada por el ministro de Educación y
Ciencia, Javier Solana, es un reto muy
importante, puesto que supone la adap-
tación del sistema educativo a las exigen-
cias actuales.

Según el subdirector general, los me-
dios de comunicación han sustituido a la
escuela en el papel de transmisores so-
ciales. Por ello, el aula tiene el desafio
no sólo de integrarlos, sino de propor-
cionar los medios necesarios para ense-
ñar a decodificarlos.

Joaquín Prats resaltó que la prensa es
el medio que mayor nivel de reflexión
permite, muy por encima del resto de los

Antonio Medina señala en su texto
que «el profesor se encuentra en la
prensa ordinaria ricas posibilidades para
presentar el estado de las relaciones
humanas, de la producción literaria, de
los ámbitos y campos más preocupantes
en el marco social, etc., y fundamental-
mente sitúa la reflexión académica más
allá de las paredes del centro y del aula».

No obstante, no ha de ser el medio, en
este caso la prensa escrita, el que ha de
dictar el contenido a estudiar y analizar.
Por el contrario, «la selección curricular
que se plantee el profesor ha de ser el
pilar determinante del tipo y secuencia
de la prensa elegida».

La prensa propicia la reflexión, la dia-
léctica civilizada y la llamada de la supe-
ración en el empleo del lenguaje y del
saber. «Se nos ofrece —añade Antonio
Medina— como susceptible de promover

medios audiovisuales. «Y es un medio
sobre el que hay que educar a los alum-
nos para que lo incorporen a sus hábi-
tos», señaló.

Para lograr esa educación en libertad y
decodificar correctamente la informa-
ción es imprescindible proporcionar al
profesor una enseñanza de la que ini-
cialmente careció. Por tanto, es absolu-
tamente necesaria, según Prats, una for-
mación del docente que conlleva una se-
rie de conocimientos en parte novedosos.

La reforma educativa presentada por
el MEC plantea, ajuicio del responsable
de Formación del Profesorado, una si-
tuación inédita en la tradición escolar del
país, y es la de dar al profesor, a través
del Diseño Curricular Base, un protago-
nismo a la hora de constituir el progra-
ma en función de las características del
alumno.

Esta circunstancia requiere del do-
cente otros conocimientos y una nueva
responsabilidad. «Y esto exige unos nue-
vos planes de formación permanente del
profesorado.» El modelo propuesto por
el MEC pretende el abandono del espí-
ritu teoricista y el acercamiento a la
realidad del aula, tarea en la que el pro-
fesorado debe contar con la colabora-
ción del enseñante universitario.

Confluencia de intereses
El centro educativo debe ser un ele-

mento preferente en las acciones de for-
mación, según Joaquín Prats. Al mismo

un marco de afianzamiento del conoci-
miento. Si se filtra desde las exigencias
en la formación crítica de los alumnos,
habrá sido influida por el contexto, pero
se convertirá en un resorte fundamental
para transformar el contexto y crear cli-
mas de innovación y apoyo mutuo.»

El empleo didáctico de la prensa exige,
por otra parte, una capacitación de los
profesores para analizar y criticar los
medios de la prensa y generar un estilo
formativo en el centro.

La escuela paralela
«La investigación del profesor —aña-

de Antonio Medina— en la enseñanza de
prensa requiere reflexionar sobre la con-
cepción del currículum y de los modelos
curriculares, la concepción de la ense-
ñanza y el modelo de análisis y estudio
de las negociaciones sociointeractivas.»

tiempo, es necesario dar el protagonismo
a los receptores de esta formación. Esta
descentralización se concreta a través de
la red de Centros de Profesores (113 CEPs
en total), que debe ser el punto físico en
donde confluyan los intereses de los do-
centes y del sistema educativo.

Durante el desarrollo del congreso se
hizo entrega a los participantes de los
volúmenes que recogían las contribucio-
nes de los expertos y las comunicaciones

Los planteamientos, mensajes y acti-
tudes de la escuela paralela, que preco-
niza todo un conjunto «difuso» de in-
fluencias y saberes recibidos por el ser
humano del medio ambiente en que vive,
no coinciden, según Pedro Orive, cate-
drático de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complu-
tense de Madrid, con los de la formal o
institucional.

«La escuela formal o institucional apa-
rece en este contexto como el lugar
donde se aprende de manera más o me-
nos aburrida, con una cierta disciplina y
obligatoriedad, unos conocimientos que
en su mayor parte —excepto los concep-
tos instrumentales— se olvidarán con el
tiempo, y unas conductas y actitudes que
generalmente están desconexionadas con
el entorno mis inmediato.»

Para Orive, esta escuela es sinónimo,

La prensa propicia la reflexión
pues, de esfuerzo
riedad, y algunas
y cansancio. «La
ofrecen los med
aparece como la
su conjuro, lleva
de la imagen y el
con diversión, eva
ras, sueños, fuert
mulo de circunsta
influencias ejercic
entorno sean de r
las realizadas poi
cuela.»

En ocasiones pi
que vincula a an

escuela formal -
gradualidad— se
media, ignorando
tencia, y, por ou
también ignoran,
de una educación,
en el hecho de MI;
tretenff, divertir,
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COMUNIDAD ESCOLAR / 18 de octubre de 1989

32 comunicaciones

Francisco Javier Bernal, profesor de Es-
tructura Informativa Internacional y de
España en la misma Facultad --Nuevas
modalidades epistemológicas en la es-
tructura informativa. Ideología, infor-
mación y conocimiento en la comunica-
ción pe riodística —; María Luisa Sevi-
llano García, profesora de la UNED de
Madrid —«Los medios de comunica-
ción, a la enseñanza--, y de Donaciano
Bartolome, profesor también de Ciencias
de la Información de la Universidad
Complutense y director del Congreso
Prensa en las Aulas —Prensa escolar».

U

N total de 32 comunicaciones remitidas al Congreso Internacional Prensa en las
Aulas, celebrado en Zamora entre los dias 14 y 16 de septiembre, han sido reco-
gidas por escrito. Los títulos y centros donde se han desarrollado las distintas

experiencias son los siguientes:
-Del español al latín por la prensa», Benito Hernández Alegre (Centro de Ense-

ñanzas Integradas, Zaragoza); -El periódico escolar», Pedro Angel Vicente Remesal
(C. P. Jacinto Benavente, Zamora); «El estudio de la prensa a partir del análisis de
variables», Santiago Nieto Martín (profesor-tutor UNED, Zamora); «Tratamiento
escolar de la información», Concepción Anda, M. Esperanza Cabezas y Catalina
Medina (I. B. Miguel Servet, Madrid, e I. B. Mixto de Illescas, Toledo).

«Estudio geográfico de los diferentes países del mundo a través del análisis de la
prensa diaria», Antonio Cabrera y Juana Vacas (colegio Santa María de los Pinos,
Madrid); • Estudio experimental del transporte urbano con la prensa», Jesús Bragado
Mateas (I. B. Gregorio Marañón, Madrid).

«Experiencia didáctica con la prensa en la escuela», Cándida Ontiveros Flores
(colegio Ramón Izquierdo, Badajoz); «Historia de la prensa para jóvenes y periódicos
para niños (1798-1833)», María Purificación Arango González (Centro de Profesores
de Carabanchel, Madrid): «Jugar con la prensa», Enric Ramiro y Roca (C. P. Miguel
Hernández, Riola, Valencia); -La clase de las noticias», DacianaJano Prieto (C. P. Mi-
guel de Cervantes, Zamora).

«La energía», María Dolores Tébar (C. P. San Fernando, Zamora); «La opinión
en la prensa», Fermín Ezpeleta y Carmen Expeleta (I. Politécnico de Teruel); -La

prensa como recurso didáctico en la formación inicial del profesorado » , Julia Boronat
Mundina (Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Palencia); «La prensa
como soporte pedagógico en Ciencias Sociales», Mercedes Díaz-Plaza (Segorbe, Cas-
tellón).

«La primera página en la prensa», Miguel Niño Martínez y José Luis García
Acebes (CEPs de Oviedo y Avilés); «La prensa en la clase de Lengua Extranjera»,
Pedro Lacámara (Consorcio del Centro de Idiomas, Zamora); La radio en el Insti-
tuto, una vía para la normalización de una lengua » , Manuel García Grau y Olga
Carbó Badal (I. B. Figueras Pacheco, Alicante, y Departamento de Teoría de la
Educación de la Universidad de Valencia, respectivamente).

-La utilización de la prensa en el área de Literatura», Juan José Calvo Pérez (I. Po-
litécnico de F. P. de Santander); «Las Ciencias Sociales v la utilización de la prensa: la
labor de un CEP», María del Carmen Sánchez Carrera: (CEP de Majadahonda, Ma-
drid); -Los coches, los chicos y la Lengua», Tomás Francisco Medina (I. Formación
Profesional de Almazán, Soria); «Los peques y la prensa», Cándida Salgado (C. P. San
Fernando, Zamora); «Los suplementos de educación en la prensa diaria de España»,
Alfonso González (Huelva).

«Metodología del uso de la prensa escrita en el aprendizaje de la historia contem-
poránea», Juan Antonio García Galindo; «Periódicos escolares, versus prensa con-
vencional en las aulas. Diez años de experiencia en Galicia», Rosa Cal (Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid); «Prensa en el
aula», María Teresa Domínguez Galindo (C. P. Obispo Nieto, Zamora).

«Programas "El diario en la escuela" en Iberoamérica», Roxana Morduchowicz
(0E1, Argentina); «Protagonismo vallisoletano en el V Centenario de América», José
Antonio Benito Rodríguez (colegio Sagrada Familia, Valladolid); -Utilización didác-
tica de las exposiciones a través de la prensa», María Tránsito Calvo Moraleja (CEP
de Zamora); -Curso didáctico de Ingles», Manuel Ahumada de la Flor (Cámara
Oficial de Comercio, Cádiz); «Utilización plural de la prensa. Actividades lúdicas con
la prensa escrita», Manuel Fandos Igado (C. P. Pablo Luna, Alhama de Aragón,
Zaragoza).

«La prensa deportiva como apoyo de la Educación Física», Angel Tobal Gonzalo
(C. P. Obispo Nieto, Zamora), y «Prensa y comunicación en el aula», Domingo
Antonio Ramos Prieto (I. B. Jiménez de Quesada, Santa Fe, Granada).
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Objetivo prioritario

• La creatividad se ha convertido en un
objetivo prioritario de la educación», se-
ñala en su conferencia Ricardo Marín
Ibáñez, catedrático de Ciencias de la
Educación de La Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) de
Madrid. En su intervención, titulada
«Creatividad y medios de comunicación
social», Marín Ibáñez recordó que las
facultades creadoras del hombre .figu-
ran a la vez entre las más susceptibles de
cultivo, las más capaces de desarrollo y
de superación y las mis vulnerables, La
más susceptibles de retroceso y de invo-
lución».

La creatividad vendría definida por la
innovación, que puede tener un carácter

social, aunque para el centro docente
basta con que el descubrimiento lo sea
para el individuo, y por el valor de lo
nuevo, lo que se traduce en que la inno-
vación tiene que aportar utilidad, eco-
nomía, eficacia, niveles superiores de
verdad, de belleza, etcétera.

Cuatro rasgos fundamentales caracte-
rizan a la creación: la originalidad, la
productividad, la flexibilidad mental y la
elaboración. Según el catedrático de
Ciencias de la Educación de la UNED,
-no sólo es que todos tienen capacidades
creadoras que demandan un diagnóstico
y cultivo, sino que se ha comprobado la
eficacia de numerosas técnicas de esti-
mulación del pensamiento creativo. El
desafio actual es el de aprovechar las
conclusiones de estas investigaciones
para hacer más creativas las nuevas ge-
neraciones».

Ricardo Marín se refiere también a
que la vía tradicional de formación a
través de textos resulta un instrumento

lento para disponer de una información
de actualidad. • Las campañas sobre la
prensa en la escuela, la integración de la
radio o la televisión, o al menos progra-
mas grabados para actividades escolares,
están abriendo unas posibilidades insos-
pechadas y todavía infrautilizadas.

La educación —agrega— es, por esen-
cia, comunicación de profesores y alum-
nos, de alumnos entre sí, del centro do-
cente con el medio circundante, de la
enseñanza que se imparte con la cultura
ambiental y universal, de la historia que
gravita sobre el currículum y con el por-
venir, para cuya activa configuración
hay que preparar a los estudiantes.-

Para el profesor Marin, la activa dis-
posición, participación constante, exi-
gente y disciplinada formación del juicio
personal y la capacidad de transmitirlo y
comunicarlo a los demás son tareas con-
juntas, paralelas de los medios de comu-
nicación y de una educación creativa.

Marin tambien manifiesta que la «esen-
cia futurizante» de la educación se en-
frentaría a la -fascinación por el éxtasis
del presente» demostrada por los medios
de comunicación. «Sin embargo, los me-
dios de comunicación también tienen,
siquiera sea secundariamente, una voca-
ción futurizante. No son sólo expresión
de los hechos, valoraciones y creencias
actuales, sino que tienen una vocación
configurante del mañana.

Los medios de comunicación —aña-
de— recogen la opinión pública, pero,
sin duda, intentan modelarla, y no sólo
en los artículos editoriales o los de opi-
nión, sino además en la propia selección
y relevancia de las noticias. Un estudio
comparativo entre las informaciones re-
cogidas en medios diferentes, sobre el
espacio y el tiempo que se les concede y
el modo de tratarlas nos revela concep-
ciones e ideologías con vocación crea-
dora de futuro.»
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Las prospecciones en busca de gas

natural, las noticias sobre la riqueza
minera de una comarca o los proble-
mas de implantación de un nuevo cul-
tivo debido a la composición de los
suelos que deben sustentar, no pue-
den pasarnos por alto en la lectura
diaria del periódico.

La hidrosfera ve sus problemas am-
pliamente reflejados en los medios de
comunicación: la contaminación de
los mares, los vertidos radiactivos y

químicos, la salinización de nuestra
agua dulce, el regadío, los trasvases,
el aprovechamiento del agua subte-
rránea, las grandes sequías africa-
nas... Por último, los fenómenos geo-
lógicos internos —terremotos. volea-

s nes— tienen un gran predicamento
entre los medios de comunicación.

No hemos hablado de los científicos, acreedores al premio Nobel y a otros de
carácter nacional que se conceden todos los años. Conocer a los científicos actuales
y los campos de investigación en los que trabajan puede ser muy importante.

De igual manera, las noticias referidas a la política científica, planes a medio y
largo plazo, cooperación europea, competencia con los Estados Unidos, funcio-
namiento de organismos internacionales, existencia de fundaciones e instituciones
de carácter científico...

El fuego, la combustión —espontánea o no-- y su relación con el oxígeno y la
presión, los métodos de lucna contra el fenómeno, la diferente resistencia al mismo
de las distintas especies vegetales...

La peste equina, el inexorable avance de la rabia sobre la frontera pirenaica, los
nuevos materiales utilizados en la cubrición de los pistas de atletismo de Barce-
lona'92. Los nuevos deportes: el parapente, el puenting... están basados en prin-
cipios fisicos que serán así más fáciles de estudiar. Las atracciones de las ferias
—noticias de todos los años— nos hablan irremediablemente de fuerzas y acelera-
ciones. El cumpleaños del tren que pasa por la localidad nos remite a las primeras
máquinas de vapor.

Todo ello son noticias, algunas aparecen en los periódicos con grandes titulares,
otras hay que buscarlas casi con lupa, pero todas nos relatan la actualidad, y
aunque no se hacen pensando en la escuela, constituyen un interesante material de
primera mano con el que contribuir a popularizar la ciencia entre nuestros alum-
nos, chicos y chicas que en el siglo XXI deberán tener un pal activo en la toma de
importantes decisiones.

VI U ESTAS
El estudio en clase

de las noticias
rientilicas publicadas

ea los periódicos
puede contribuir

a popularizar este
adió° de conocimiento

entre los escolares.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Si los acontecimientos de carácter social se incorporan
a la escuela, por medio de los libros de texto, con un
retraso de cinco a diez años, parece probado que los
nuevos descubrimientos científicos y los avances tecno-
lógicos tardan un promedio de treinta en llegar en letra
impresa a nuestros alumnos y alumnas. Porque lo úni-
co que la escuela puede ofrecer a sus educandos sigue
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siendo información, transmitida mediante una pizarra
heredada del siglo XIX y alguna fotocopia, lo último
de la tecnología punta. Por eso la prensa diaria y la
especializada sQn instrumentos insustituibles para un
estudio activo y crítico de la Ciencia, que ayuda a chi-
cos y jóvenes a formarse una opinión propia sobre unos
temas que son de discusión habitual.

riódico en el área de Naturales 	 n' aEl pe El progreso humano en el conoci-
miento de la materia se realiza a tra-
vés de instrumentos que nos permiten
llegar donde no es posible sin ayuda.

Pilar Baselga

N

UESTROS adolescentes, que no
leen prensa ni escuchan informa-
ción, se sienten muy atraídos por

las revistas de divulgación científica
que existen en el mercado. No son
sólo ellos, el público en general recla-
ma más y mejor información cientí-
fica, y los grandes diarios abren sus
páginas a nuevas secciones y editan
suplementos especialmente dedicados
a este tema. La mejor justificación del
uso de la prensa en esta área de tra-
bajo está en la relevancia que ha ad-
quirido la formación científica. La
mayor parte de los problemas de la
humanidad, en especial los ecológi-
cos, a los que tan sensibles son nues-
tros alumnos, requieren soluciones
científicas, así como de voluntad polí-
tica para resolverlos.

Pero, cada vez más, la ciencia deja
de ser patrimonio de unos pocos para
ser patrimonio de la humanidad. Los
presupuestos destinados a la investi-
gación, el cambio de nuestros hábitos
más irracionalmente consumistas, el
uso cada vez más generalizado de los
productos de las nuevas tecnologías
en los trabajos y en la vida cotidiana
hacen que esto sea así.

La socieciad tiene algo que decir
ante la ciencia y los científicos, debe
dar su opinión y fundamentarla en
una base sólida que debe adquirir en
la escuela. El libro de texto propor-
ciona certezas. El periódico nos pre-
senta posibilidades, opciones y, sobre
todo, problemas. Un hábil combi-
nado de ambos elementos puede ayu-
darnos a preparar a los ciudadanos
del siglo XXI.

El conocimiento de uno mismo
La Medicina y, más en general, las

Ciencias de la Salud ocupan un lugar
privilegiado en las noticias de nues-
tros diarios. Dos ejemplos claros son
las lesiones deportivas —para el estu-
dio del aparato locomotor, huesos y
músculos— y toda la información
que acerca dc la dieta alimentaria
relaciona ésta con la salud en general:
el colesterol, el peso, los problemas

del consumo —aditivos, fraude afi-
mentario...— y las nuevas tecnologías
de los alimentos. Todo ello da pie
para el estudio del aparato digestivo.

La circulación sanguínea y la inci-
dencia de los problemas de hiperten-
sión en las muertes por infarto, trom-
bosis o arteriosclerosis. La genética y
los innumerables debates que aca-
rrean los procesos «artificiales» de fe-
cundación, El estrés y la incidencia de
drogodependencias en el sistema ner-
vioso. Todo este bagaje informativo
nos ayuda a conocernos mejor.

El medio en que vivimos

Muy a menudo la prensa edita, a
veces incluso en forma de fichas, pá-
ginas especiales sobre las especies
vegetales y animales de una zona.
Otras, y al filo de la noticia —por
ejemplo, del furtivismo que acaba con
los osos de la cornisa cantábrica—,
introduce un «corte» realizado por

los servicios de documentación del
periódico para dar a conocer las ca-
racterísticas más importantes de la
especie. A menudo esto sucede en las
noticias sobre incendios forestales,
cuando se recogen las migraciones de
las aves o los problemas que éstas tie-
nen cuando encuentran su refugio es-
tacional desecado para el cultivo o
rodeado por una urbanización.

Artículos sobre especies amenaza-
das o ecosistemas exóticos aparecen
con cierta frecuencia en grandes re-
portajes y acompañando a relatos de
viajes. En cuanto al planeta que sus-
tenta toda esta vida, las noticias que
hacen referencia a las capas terrestres
son muy abundantes. Está en la
mente de todo el estudio de la atmós-
fera y la capa de ozono, los proble-
mas de contaminación industrial de-
bido al CO, de nuestros combustibles
fósiles, el tráfico urbano, el transpor-
te aéreo, el polémico «desarrollo» de
la Amazonia, pulmón del planeta...

La instalación de un nuevo telescopio
puede ser un buen momento para re-
flexionar sobre cómo aprovechamos
los recursos naturales para aumentar
nuestros conocimientos.

Muy a menudo, la prensa recoge
aniversarios importantes para la cien-
cia. Recientemente, el de Freud ha
sido un ejemplo. Este material es muy
valioso para nuestro fichero cientí-
fico, porque tendrá innumerables apli-
caciones: comentario de biografías,
ejes del tiempo en los que colocare-
mos a sus contemporáneos...

La genética de laboratorio y la me-
jora de especies animales y vegetales o
su adaptación a determinados medios
engarza la noticia con la tecnología
de los alimentos, con las leyes de la
evolución y con el proceso de evolu-
ción humana. De Mendd a Darwin.

La exploración del espacio exte-
rior, el seguimiento de noticias sobre
satélites artificiales, sondas, el corneta
«Halley» en su día.., son una sugesti-
va actividad que no precisa de más
explicación.

La conservación del medio ambien-
te y la tecnología se hallan represen-
tadas por las noticias sobre depura-
doras, análisis de aguas y gases,
aprovechamiento y reciclaje de resi-
duos, repoblación forestal, plásticos
biodegradables...

La producción de energía eléctrica
—embalses y presas, energía nuclear
y energías alternativas, fusión fría,
compañías eléctricas...—; la utiliza-
ción del petróleo y otros combustibles
en los procesos industrializadores
—extracción del petróleo, situación
de los países que lo producen, tecno-
logía de los oleoductos, superpetrole-
ros y «mareas negras», proceso de refi-
no y medio ambiente, impacto medio-
ambIental de la combustión, Campsa
y el monoplio español en la CEE, una
fuente no-renovable...—; las nuevas
máquinas: robots y computadoras
—procesos de industrialización y re-
conversión, últimos avances en la
investigación, una sociedad «en paro»
o un mayor tiempo de ocio, la robo-
tización y los costes de la produc-
ción...— son algunos de los temas que
están en todas las conversaciones.

Los cientificos
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El fin justifica
los medios*

FIN

Alcanzcs uno Escuela rres útil y abierta a la vea.
Una Escuela pkrailsta, perneabie a la realidad, que
promueva la participación y el sentido ceca de los
alumnos.
Una Escuela activo solidare, comprometed:1 con la
renovación pedagógica.
Uno Escuela, en 'urna . aue fomente e aneen a la
lectura y e uso plural e innovador deis penso escrita.

MEDIOS
• 9.2scApdones a penocacos y revistas con el 40% de
descuento durcrite e curso escolar
• Eiempicres gratuitos de peredicos de rocha venci-
da
• Vretas eacoewen a las rataboones de los perecteos.
• earhopocen de penooleas en ocheclages de for-
mación del profesorado
• Documentación matericees de apoyo eretorrod
ceo en los Centros de Profesores del Limón° de AA E C
y en la DIreccen del Progrcrna Prensa Escuela
(Alcalá. 34 - 28014 Mocke)

Deollnalarlar Cerfros eclicativot púbicos y pnvoces
de os rweies no u-leven/sanos de toda E:5mA°

*de coratulicación, por supuesto.

PROGRAMA

..te>

.%e. Mores:444 Educación y Cam
aede 	 Chinos Emmiboies

ABIERTAPAGINA VII
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Madrid

E

L Ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC) ha hecho pública una
nueva convocatoria de cursos de

formación para responsables del pro-
grama Prensa-Escuela en los Centros
de Profesores (CEPs) para el curso
1989-90. El curso, que contará con un
máximo de 35 participantes, está diri-
gido a profesorado funcionario del
territorio MEC, de EGB o Enseñan-
zas Medias, con destino definitivo, y a
un representante de cada una de las
Comunidades Autónomas con trans-
ferencias educativas plenas, en virtud
del convenio suscrito entre el MEC y
la Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE).

Para la selección de candidatos se
tendrá en cuenta un criterio de distri-
bución territorial de los recursos de-
dicados a la formación en el ámbito
de Prensa-Escuela.

Para este curso 1989-90 se conside-
rarán únicamente las candidaturas
presentadas por los CEPs de las pro-
vincias en las que no existe ningún
responsable del programa (Albacete,
Baleares, Burgos, Cantabria, Ciudad
Real, Melilla, Navarra, La Rioja,
Salamanca, Soria y Teruel), así como
aquellas en las que los recursos son
muy escasos, como Huesca, Madrid,
Murcia, Zamora y Zaragoza.

Como méritos preferentes para la
selección de los aspirantes pertene-
cientes al territorio gestionado por el
Ministerio serán considerados los de
la vinculación del profesor/a al CEP
con un trabajo previo en el ámbito del
programa Prensa-Escuela; tener expe-
riencia en animación y participación
en grupos y seminarios didácticos
centrados en la elaboración de desa-
rrollos curriculares que tengan en
cuenta el tratamiento de los medios
de comunicación social, y en especial
de la prensa escrita, como temas
transversales a las distintas áreas del
currículum.

Asimismo, se considerarán méritos
preferentes las publicaciones e inves-
tigaciones didácticas relacionadas con
los objetivos del curso, la participa-
ción en proyectos educativos de refor-
ma y renovación pedagógica y aque-
llos otros que los/las participantes
puedan aportar en relación concreta
con el curso.

Juan Miguel Margalef

M

IEMBROS del equipo de redac-
ción de la revista Déjala que
Caiga, del B. Jiménez de la

Espada, de Cartagena (Murcia), re-
presentarán a España en los encuen-
tros entre jóvenes europeos que ela-
boran periódicos y revistas escolares,
que se celebrarán en la localidad fran-
cesa de Rennes, entre el 2 y el 7 de
noviembre próximo.

El encuentro se realizará en cl mar-

El profesorado participante será
eximido de su horario laboral com-
pleto durante las tres fases presencia-
les del curso. Igualmente será eximido
de un total de seis horas laborables,
que se tratará de agrupar en una jor-
nada completa de trabajo, durante los
dos periodos de prácticas. Las susti-
tuciones se realizarán con el cupo de
profesorado asignado a este fin.

Los profesores y profesoras aspi-
rantes presentarán su solicitud, según
modelo oficial, en la Dirección Pro-
vincial a la que pertenezcan, antes del
día 22 de octubre de 1989. A la solici-
tud se acompañarán los documentos
y certificados correspondientes al per-
fil exigido y a los méritos alegados.

Las Direcciones Provinciales del
Departamento estudiarán los expe-
dientes de solicitud y remitirán sus
propuestas adjuntando hoja de soli-
citud, currículum personal y justifica-
ciones, dentro de los cinco días natu-
rales contados a partir del dia en que
finaliza la presentación de solicitudes.

Fases

El curso dará comienzo el 20 de no-
viembre próximo y se prolongará has-
ta el final del curso escolar 1989-90, y
tendrá lugar en el Centro de Profeso-
res de Ciudad Lineal (Madrid).

La estructura del curso constará de
una fase inicial de información-for-
mación de quince días de duración
(fase presencial); una segunda de ela-
boración de un proyecto de actuación
referido al programa Prensa-Escuela
para ser llevado a cabo en los Centros
de Profesores respectivos. Esta fase se
prolongará a lo largo de los dos meses
siguientes a la finalización de la fase
inicial y se llevará a cabo en estrecha
colaboración con los CEPs respecti-
vos.

La tercera etapa —de dos semanas
de duración— estará dedicada a la
discusión y reconducción de los pro-
yectos y a una nueva formación para
el profesorado participante, que se
diseñará con su colaboración. La
cuarta fase consistirá en la puesta en
práctica del proyecto de actuación
hasta el final del año escolar. Por
último, se celebrarán unas jornadas
presenciales de puesta en común y
evaluación fi nal del curso.

co del Salón Europeo de Educación, y
los jóvenes asistentes participarán en
diversos debates y elaborarán el pri-
mer periódico europeo transmitido
por telecopia.

La participación española se rea-
liza en el marco de colaboración es-
tablecido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC), a través
del programa Prensa-Escuela, y el
CLEMI, organismo francés corres-
pondiente, que coordina estos en-
cuentros de RENNES.

Valencia

L

A Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia de la Comunidad
valenciana ha organizado para el

próximo 27 de octubre una jornada
sobre la introducción del periódico en
la actividad escolar. Esta jornada,
que tiene como objetivo analizar la
posibilidad del desarrollo de un pro-
grama específico de Prensa-Escuela,
contará con la asistencia de represen-
tantes de 57 centros inscritos.

Los responsables de la convocato-
ria pretenden que este encuentro cons-
tituya un primer contacto entre los
centros de enseñanza y los responsa-
bles educativos del Gobierno autonó-
mico valenciano respecto a una mate-
ria sobre la que se había realizado
alguna experiencia aislada en colegios
o en algunos centros de profesores.

En esta jornada de estudio, que
será inaugurada por Marc Adell, jefe
del Servicio de Programas de Alum-
nos de la Consejeria, estarán presen-
tes Luis Miguel Martínez, director del
programa Prensa-Escuela, del Minis-
terio de Educación y Ciencia (MEC);
Rafael Miralles, responsable de di-
cho programa en el CEP de Alcoy
(Alicante), y Jaume Carbonell, direc-
tor adjunto de la revista Cuadernos de
Pedagogía, quien pronunciará una
conferencia-coloquio bajo el titulo
«La prensa en la escuela, un proyecto
de futuro».

Tras estas intervenciones dará co-
mienzo una sesión de trabajo en gru-
po, a cuyo término se expondrán las
conclusiones obtenidas durante los
debates generados a lo largo de la
jornada.

COMUNIDAD ESCOLAR / 18 de octubre de 1989

Jornada sobre prensa y enseñanza, organizada
por la Consejería de Educación valenciana

Convocatoria de cursos
de formación para responsables
de Prensa-Escuela en los CEPs

Representación española
en el Salón Europeo de Educación
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«Probablemente fuera Sócrates
el primer iniciador

del programa Prensa-Escuela»
Fabricio Caivano,

periodista y director de «Cuadernos de Pedagogía»

Oliver Merlos

T

RATAR de presentar y explicar quién
es Fabricio Caivano a estas alturas en
una publicación de la que es asiduo

colaborador, parece algo inútil y gratuito.
La categoría de sus escritos, la claridad y el
sentido común de sus reflexiones, de las
que son testigos miles de docentes de toda
España. hacen de Fabricio Caivano una
verdadera autoridad cuando se habla de
comunicación y de pedagogía.

Pregunta.—Cómo se puede compatibi-
lizar el mundo cerrado de la escuela y el
mundo más disperso y abierto de los me-
dios de comunicación?

Respuesta.—Se trata de dos mundos
complementarios. La escuela precisa de un
cierto —ni mucho, ni poco— aislamiento
para cumplir con su función de reflexión,
de pensamiento y de comprensión del mun-
do. Un exceso de apertura conduce a la
dispersión. Un exceso de impermeabilidad
al entorno lleva a la escuela a convertirse
en una propuesta irreal, sin significatividad
para sus usuarios, alumnos y también pro-
fesores.

Por su parte, los medios de comunica-
ción son estructuras milimétricamente ce-
rradas, pendientes del espacio y del tiempo.
Secciones, espacios, estilos, ritmos, etc.,
constituyen el armazón de los medios. Pero
ese aparente corsé se transforma, cada día,
en un producto final ágil, abierto, frágil y
perecedero.

De modo que el periódico —por citar el
medio más habitual— es como un iceberg;
es necesario bucear bajo él para apreciar su
estructura, la distribución de sus conteni-
dos, el diseño, su proceso de elaboración,
sus relaciones con los otros periódicos, el
papel que juega dentro de la industria

informativa y publicitaria, etc. Eso requie-
re tiempo de reflexión, es decir, escuela.

Y la escuela merece, por su parte, flexibi-
lizarse, hacerse más ágil, menos aburrida,
más atractiva..., pero sin perder su valor
esencial: producir aprendizajes mediante
actividades significativas.

P.—Hasta qué punto los periódicos
pueden ser un instrumento útil para el
aprendizaje?

R.—Hasta el punto que se proponga
aquel maestro o profesor que decida utili-
zarlos como auxiliar didáctico, como infor-
mador cotidiano o como soporte para una
lectura crítica. Es cuestión de sentido co-
mún; o sea, de partir de que los alumnos
«ya saben» —o creen saber— para pasar de
la mera información pasiva al conocimien-
to activo. Probablemente fuera Sócrates
el primer iniciador del programa Prensa-

Escuela..., puesto que llevaba a la escuela
lo que en el ágora sonaba. Lo demás era
cuestión de saber, preguntar, preguntar y
preguntar. ¿No es eso hoy periodismo?

Creo que hay que insistir en un punto.
Noticia no es conocimiento; oír no es sa-
ber; ver no es pensar. Y los audiovisuales
informan, pueden verse y oírse. De ahí al
conocimiento, a un pensamiento autóno-
mo y constructivo, exigente y vertebrado
en una estrategia de aprendizajes conti-
nuados hay un largo camino.

Pues bien, ese camino es el que debe
ayudar a recorrer la escuela. Y esa es la
competencia básica de un buen maestro:
ayudar a pensar y decir el mundo. Para eso,
sin embargo, hay que arriesgarse a dar la
palabra al alumno, a saber oír incluso sus
silencios.

P.—En España está en marcha una re-
forma educativa trascendental. ¿De qué
manera el uso de la prensa escrita puede
contribuir al logro de los grandes objetivos
que los planes de reforma persiguen?

R.—Creo que ambas aspiraciones —re-
forma y uso de la prensa— son sustancial-
mente idénticas. Una es estructural; la otra
es instrumental. El «espíritu» es, sin embar-
go, común: propuesta de contenidos abier-
tos; actitud de investigación; aprender a
aprender; concepción constructivista y ac-
tiva del proceso de aprendizaje; insistencia
en el decisivo rol del profesor y del centro
escolar para cualquier hipotético cambio,
etcétera. De modo que los objetivos, mé-
todos, actividades y sugerencias que hace la
propuesta de reforma son un trampolín
para la generalización del uso, creativo,
globalizador y crítico de la prensa en la
escuela. En el fondo de ambas intenciones
late la misma voluntad de reducir las dis-
tancias, enormes hoy, entre la vida y la es-
cuela, entre la educación formal y esa otra
educación informal que cada vez pesa más
en la configuración de actitudes, valores y
prejuicios.

El profesor, en consecuencia, debe cono-
cer el lenguaje de cada medio. Y poner ese
conocimiento al servicio de su comunidad
escolar. Esa es una parte sustantiva de su
tarea. No es tanto la de transmitir la in-
formación —que lo pueden hacer mejor o
peor las maquinitas que ya existen y las que
se inventarán—, sino la de ofrecerse como
ejemplo de saber, de buscador de verdades
provisionales. En suma, de saber encender
el fuego de la curiosidad y de la energía de
los procedimientos para apagarla.

El viento del olvido

P.—Usted conoce muy bien al colectivo
docente, pieza fundamental de Prensa-
Escuela. ¿Cree que es sensible, que apos-
tará por la incorporación de estos nuevos
instrumentos?

R.—Hay muchos y muy burros profeso-
res que comparten el malestar cultural ante
la pérdida de sentido de las propuestas es-
colares. Ellos desean, más que nadie, redu-
cir esa distancia entre enseñanza y vida
contemporánea. Y desean también formar-
se para hacerlo bien. Luego están quienes
tratan de eludir cualquier esfuerzo. No son
sensibles a estos cambios que llegan a es-

es

tropear su rutina, la apacible siesta del pro-
fesor sordo al fragor exterior. Sólo desean
dar su clase —la reciba alguien o no— y
salir corriendo hacia otro horizonte. Estos,
digamos, «profesores» desaparecerán con
el tiempo. Se los llevará el viento del olvido.

El interés surge de dentro, no viene de
fuera, de algún decreto u orden ministerial.
Si no está, no se inventa. La Administra-
ción puede y debe estimular a unos y pena-
lizar a otros. Así se camina hacia una es-
cuela de calidad.

Formación y rccursos

P.—iQué aspectos generales o qué refle-
xiones hay que tener en cuenta a la hora de
iniciar al profesorado en el uso de la
prensa?

R.—Es conveniente formar al profeso-
fado para la reforma, en términos globales.
Darle formación, recursos, medios y un
poco de descanso. El desarrollo de los pro-
gramas específicos, como el de Prensa-
Escuela, son complementos instrumentales
útiles para las necesidades de un Centro de
Profesores, drusa escuela o de un grupo de
profesores. En cada caso puede ser distinto.

P.—Al estudiar el uso de los diferentes
medios de comunicación, la mayoría de las
personas piensan en la televisión, por razo-
nes evidentes. ;Desde esta perspectiva,
cómo valora la integración de la prensa es-
crita en clase?

R.—Frente a la «tele» caben actitudes
extremas por parte de los educadores. Hay
quienes la odian como origen de todos los
males. Otros tratan de imitarla, haciendo
del aprendizaje un juego, un concurso o
una seducción permanente de los alumnos.
Esa es una vía sin salida. Cada medio de
comunicación merece un tratamiento acor-
de con su valor propio, sin adulteraciones
escolaristas ni usos contra natura. El pe-
riódico es, por razones obvias, el más fácil
para llevar a la escuela, tan próxima al
papel impreso en toda su historia. No se
trata de introducir estos medios según
nuestros prejuicios sobre ellos, sino desde
la dinámica de; aula, del equipo de etapa o
de las necesidades del centro y de su en-
torno. De modo que no hay que dejarse
llevar por estereotipos que pueden ser fal-
sos espejismos.

P.—Al analizar el uso de los periódicos
en el aula uno encuentra ventajas e Mcon-

venientes, que hay que conocer. En rela-
ción con los últimos hay personas que de-
mandan la creación de una nueva asigna-
tura. ¿Usted qué piensa, cree que es una
buena solución?

R.—No, por supuesto. Ese es un riesgo.
La inercia escolarista, con las constriccio-
nes horarias y de espacios que tiene, puede
hacer que la prensa se convierta en una
asignatura. Pero eso sería no haber enten-
dido de qué se trata; una reacción defensiva
de la escuela frente a la inseguridad de lo
nuevo. La prensa en sí misma pide un uso
escolar adecuado a sus características, es
decir, un uso transversal, una presencia
apropiada en cada área de conocimiento,
en todas y cada una de ellas. Cierto es que
algunas —Lengua, Sociales...— se prestan
más.

Otra cosa sería que, en el nivel secunda-
rio o posobligatorio, se hiciera un crédito
o una optativa, con el objeto de profundi-
zar en la historia de los medios, su desa-
rrollo actual, etc. Pero eso sería para el que
quiera saber más.

P.—En el mismo sentido, tampoco po-
demos convertir el periódico en un libro de
texto exclusivo...

R.—No, tampoco es imaginable hacer un
libro de texto con la prensa, en efecto.
Aunque hay experiencias en Europa de fas-
cículos de formato periódico que alimen-
tan, semanal o mensualmente, un libro de
texto que se va haciendo en función de las
noticias.

El libro de texto es otro mundo, tiene su
valor y sus momentos. Lis editoriales ten-
drán que ser muy respetuosas con la refor-
ma y no frustrar su ambición de apertura
curricular. Para ello, los nuevos educado-
res deben empezar a producir su propio
material, intercambiarlo, darlo a conocer y
divulgarlo entre compañeros.

«La prensa, en sí misma, pide un uso escolar

adecuado a sus características; es decir,

un uso transversal, una presencia

apropiada en cada área de conocimiento»

«El profesor debe conocer el lenguaje

de cada medio. Y poner ese conocimiento

al servicio de su comunidad escolar.

Esa es una parte de su tarea»

Fabricio Caivano
considerada cine
la escuela y la prensa
son dos mundos
compiementarios.
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La prensa: mi novela preferida
Ramón Irigoyen*

E

N un viaje, este verano, por la
carretera de Málaga en dirección
a Almería —exactamente en el

tramo que va de Almuiiécar a Adra—,
sin necesidad de apearme casi del
coche, habría podido comprar relo-
jes, preservativos, chupachuses, frigo-
ríficos, coches de primera y novena
mano y, si el cielo no me hubiese
negado la humildad rural de San
Francisco, incluso una cosechadora.
Las tiendas de las orillas de esta
carretera ofrecen, por supuesto, mu-
chísimas más cosas, pero no deja de
ser un poco terrorífico que, sin
embargo, para encontrar un perió-
dico, en un trayecto de ochenta o cien
kilómetros, habría tenido que hacer
un pequeño safari por Motril o Salo-
breña. Quede para los anales que, tras
ochenta kilómetros de paciencia, en-
contré por fin un quiosco en ruta en
la culta localidad de Adra.

Por supuesto que esta experiencia
no tiene ningún valor estadístico,
pero anecdóticamente no deja de con-
firmar lo que nos dicen rigurosas
encuestas sobre la difusión de nuestra
prensa. Como ya le dijo la Virgen en
Lourdes a la pastorcilla Bernadette: el
español, por no comprarse un perió-
dico, está dispuesto a dejarse amputar
un brazo. Y, si no, ahí están los ejem-
plos de Cervantes y Valle-Inclán, que
se quedaron mancos por alergia a la
prensa. Como bien cuentan sus bió-
grafos, Valle-Inclán perdió su brazo a
consecuencia de un bastonazo que le
propinó en una bronca el periodista
Manuel Bueno. Es mejor no pensar
adónde habría llegado la sangre, si
este periodista no hubiese tenido un
apellido tan pacífico.

Por lo que a mí respecta, fui un
devorador de novelas en mi adoles-
cencia y primera juventud, pues por
aquellas fechas la televisión estaba
todavía en mantillas y con algo había
que entretenerse. O sea, que me gasté
un pasión en libros, por los que ter-
miné sintiendo devoción de coleccio-
nista, que, naturalmente, se trocó en
odio a partir de la tercera mudanza de
vivienda.

Preguntas

Como, además de novelas, leía tam-
bién todos los días el periódico, ter-
miné haciéndome preguntas de este
estilo: ¿por qué la prosa de la prensa,
que produce toneladas de textos del
más variado mérito literario, no ha
logrado ni siquiera unas líneas de
mención en los manuales de historia
de la literatura? ¿Por qué soy incapaz
de tirar un libro a la basura, con la
excepción de algún que otro manual
del Bachillerato, mientras a diario
tiro a la papelera el periódico por el
que no siento el menor fetichismo?

Me hice más preguntas, pero, sobre
todo, a partir de la cuarta mudanza
de vivienda, con aquel trasiego insu-
frible de libros, tomé la drástica reso-
lución, injusta, pero necesaria, de
reconvertirme de lector de novelas en
lector de tres periódicos diarios que,
una vez leídos, te ofrecen la maravilla
de desaparecer sin ocupar espacio.

Además, visto sin anteojeras aca-
démicas, el periódico es la novela per-
fecta, porque se ocupa de los aspectos
más variados de la vida y, además, sin
camuflar los nombres de los protago-
nistas. Te da un repaso a la actuali-
dad internacional —o sea, que en el
trayecto de un párrafo viajas de Italia
a Australia—, a la actualidad de tu
propio país, con los avatares más
suculentos; te mete un sermón filosó-
fico en el editorial, tiene sección de
sociedad y, sobre todo, de espeluz-
nantes sucesos que tanto agradece el
cuerpo. Cultura, deportes, agenda de
espectáculos, economía, radio y tele-
visión tienen también en él su espacio,
sin que tampoco falte una sección de
columnistas, que en los manuales de
periodismo son definidos como los
colaboradores con especialización
grado cero.

¿Quién no se ha levantado un lunes
desesperado v se ha dicho: hoy me
voy a comprar en Alberche una par-
cela de 2.000 metros porque no
aguanto más el despertador de mi
vecino? Y es que la prensa, como es
completa, te ofrece también sus deli-
ciosas secciones de publicidad, para
indicarte dónde puedes adquirir ese

capricho que ni tú mismo sabes cuál
es, pero que puedes descubrir en la
sección de Vehículos Industriales.

En cuanto firme este artículo me
voy a El Corte Inglés a encargar mi
anhelada cosechadora.

• Escritor.

.EI periódico es la novela perfecta 	ocupa de los aspectos mis variados de la vida..

«A partir de la cuarta mudanza de vivienda,

tomé la drástica resolución

de reconvertirme de lector de novelas

en lector de tres periódicos diarios»

II

Flexibilidad y tolerancia
Pedro Crespo de Lara*

E

N nuestro país se lee poco la
prensa y las tiradas de los libros
son muy bajas. Este fenómeno no

es fácil de explicar, ya que la prepara-
ción cultural es suficiente, y el nivel
económico, aceptable. Sin embargo,
los hechos son testarudos y nos mani-
fiestan con claridad que los españo-
les, considerados en conjunto, leemos
poco.

Esta cuestión no es episódica o
coyuntural: se trata de una penosa
característica española, que viene de
siglos atrás. Así pues, resulta necesa-
rio emprender aquellas acciones que
hagan posible la creación de un
hábito de lectura, v la fomenten, en la
sociedad española:

La Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE), de común
acuerdo, y en abierta colaboración
con el Ministerio de Educación y
Ciencia, participa en el programa
Prensa-Escuela con esta finalidad
principal: crear en la población esco-
lar el hábito de la lectura.

Afición a la lectura
Se ha considerado que introducir el

diario en la escuela es una forma ade-
cuada para promover la afición a la
lectura entre la población estudiantil.
Pero aparte del beneficio que se sigue
de la costumbre de leer, el uso del
periódico como instrumento pedagó-
gico tiene sus propios fines en la for-
mación del ciudadano.

En efecto, con el diario entra en la
escuela una corriente de aire libre que
pone al alumno en relación directa
con el medio en que vive. La lectura
de distintas opiniones sobre los mis-
mos asuntos desarrolla, frente al cri-
terio de autoridad, el espíritu crítico.
imprescindible para tener ideas pro-
pias.

La lectura de los periódicos favo-
rece, asimismo, la integración del
estudiante en la sociedad y enseña
que nadie tiene el monopolio de la
verdad, que a cada derecho corres-
ponde una obligación, que la discre-
pancia y el pacto son elementos natu-
rales de la convivencia.

Crea, en suma, un clima de flexibi-
lidad y tolerancia en el que se aprende
que el bien de la libertad lleva apare-

jado la necesidad de respetar a los
demás o, lo que es lo mismo, que en
una sociedad libre todo está abierto a
la iniciativa del ciudadano, pero, a
cambio, y como contrapeso, pende
sobre él el contenido del adagio: el
que la hace, la paga.

• Secretario general de AEDE.

«La lectura de distintas opiniones

sobre los mismos asuntos desarrolla

el espíritu crítico y favorece la integración

del estudiante en la sociedad»
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Quiénes
Titulo del trabajo: • El humor en los diarios de Madnd».
Centro educativo: Colegio público Gonzalo Fernández de Córdoba. de Madrid.
Profesor coordinador Angel Puirtolas Garcia.
Alumnos: Estudiantes de 7 . ` de EGB.

Inagotables

posibilidades docentes
A. P. G.

p

ARA el colegio público Gonzalo Fernández de Córdoba, la
realización de actividades relacionadas con la prensa no es
un tema nuevo. Ya en el pasado curso, los alumnos de 8.°,

coordinados por la profesora Concepción Jimeno, obtuvieron
un accésit en esta misma convocatoria de premios, con un tra-
bajo interdisciplinar sobre la utilización de la prensa en el aula.
Por esta razón, no es de extrañar que cuando al comienzo de
curso sugiriera a mis alumnos de Etica del 7.° nivel la posibili-
dad de realizar un trabajo de similares características, éstos lo
aceptaran con entusiasmo.

Un primer punto que quisiera destacar en esta breve refle-
xión es el referente a la elección del tema. A la hora de plan-
tearse la utilización de la prensa en la clase, creemos que es
básico acertar con la fórmula que despierte el interés del
alumno hacia la tarea y que, en definitiva, le acerque a ese
mundo desconocido para él que son los periódicos. En con-
creto, el elegido para nuestro trabajo resultó sumamente atrac-
tivo y los alumnos se entregaron a él con la energía que
emplean cuando algo les gusta. En mi opinión, el aspecto más
positivo de la experiencia llevada a cabo estriba en que, en los
cerca de seis meses de trabajo, estos muchachos se emplearon
en la tarea de estudiar, comentar, analizar y criticar el escaso
espacio que los diarios dedican al humor sin la presión de una
enseñanza reglada y con la seguridad de que su actividad resul-
taba gratificante en sí misma.

Otro punto importante es el de las inagotables posibilidades
docentes que ofrece este tipo de experiencia. Aunque nuestro
trabajo, por su carácter monográfico, pudiera parecer cerrado
y puntual, lo cierto es que su desarrollo propició multitud de
situaciones didácticas que desbordaban no ya los objetivos pre-
vistos, sino el tiempo posible de dedicación al tema. Y no me
refiero sólo a los aspectos instructivos de una actividad que,
como la mayoría de las escolares, nace con esa decidida voca-
ción, sino, fundamentalmente, a las posibilidades formativas de
un trabajo cuando se concibe como algo recreativo y lúdico.

Finalmente desearía resaltar el carácter abierto y participa-
tivo de la expenencia. Los alumnos autores de la misma han
conseguido, con el enfoque dado, involucrar a padres, profeso-
res y a sus propios compañeros en diversas actividades, crear en
todos un clima favorable a la utilización de la prensa y, en
general, despertar inquietudes hacia la realización de tareas
creativas.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

El tercer premio Prensa-Escuela 1988-89 destaca por
su originalidad. Realizado por un animoso grupo de
alumnos del colegio público Gonzalo Fernández de
Córdoba, del distrito madrileño de Latina, su idea
central se orienta hacia el despertar de intereses lec-
tores y la creación de hábitos que propicien la uti-
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lización de la prensa escrita. Como vehículo moti-
vador para conseguir estos objetivos, el trabajo
encuentra un resorte que se presenta muy atractivo y
próximo a la realidad del alumno: el humor y, más
concretamente, las viñetas y chistes de diferentes dia-
rios editados en Madrid.

III

Humor impreso
Angel Puértolas García

L

A prensa escrita, por sus caracte-
rísticas y por el público al que va
dirigido, se presenta a los niños

como un mundo árido y bastante
inaccesible, alejado de sus intereses.
Cuando a un niño se le pone en acti-
tud de utilizar libremente un perió-
dico no es dificil observar cómo, por
lo general, su atención se centra en las
páginas deportivas, en algún anuncio
atractivo o en documentos gráficos
muy concretos. Pero también en las
escasas viñetas de cómic o en los chis-
tes que aparecen en el mismo.

Esta pauta de comportamiento y el
deseo de calibrar el posible valor
pedagógico que este interés pudiera
despertar me indujeron a proponer a
los alumnos el estudio del humor en
los periódicos como recurso para lle-
gar al conocimiento de la prensa
escrita y fomentar hábitos positivos
hacia su utilización.

La actividad a desarrollar, lógica-
mente, tenía que tener presente como
punto de partida el escaso conoci-
miento que el alumno poseía del con-
tenido de un periódico. Conseguir
una cierta familiaridad en el manejo
de esta herramienta de trabajo y
conocer los aspectos básicos de su
estructura externa e interna consti-
tuían pasos previos a llevar a cabo
para afrontar el estudio del tema.

Acto seguido, el debate se centró en
determinar qué es lo que, dentro del
contenido del periódico, podríamos
englobar en el concepto genérico del
humor Tras un detenido estudio de

numerosos ejemplares, y ante la difi-
cultad de encontrar noticias que pu-
dieran tener contenido no ya humo-
rístico, sino simplemente gracioso o
simpático, se optó por centrar el tra-
bajo en las viñetas de cómic, en las
caricaturas y en los chistes de las dis-
tintas publicaciones.

Forma y fondo

Establecido el campo de actuación,
la actividad del alumno se orientó al
análisis de los humoristas que inser-
taban sus dibujos en los distintos dia-
rios de Madrid. Para ello se organiza-
ron grupos, cada uno de los cuales se
encargaría de trabajar sobre una de
las cuatro publicaciones objeto de
estudio: -ABC», «Ya», «El País» y
«Diario 16».

Esta labor, de la que al final que-
daba constancia escrita, consistía bá-
sicamente en un análisis crítico en el
que se valoraba tanto la forma como
el fondo.

En la forma, el alumno analizaba el
tipo de trazo utilizado, la mancha, el
sombreado, etcétera, así como la
ambientación, el «decorado» y las
características de los personajes, los
-monos» y demás integrantes del
dibujo. En cuanto al fondo, se estu-
diaban los temas tratados, su relación
con la actualidad y su incardinación
con las noticias contenidas en el pe-
riódico. Fue interesante, en particu-
lar, el estudio de la periodicidad con
que diversos personajes de la vida
social y política aparecían caricaturi-
zados por diversos humoristas.

Finalmente, los equipos realizaban

una valoración crítica de cada uno de
los humoristas y, globalmente, del
humor en dicho diario.

A lo largo del tiempo dedicado a
esta actividad —dos horas semanales
durante los dos primeros trimestres—,
y tras las rotaciones necesarias para
que todos trabajaran los cuatro dia-
rios, los alumnos consiguieron, por
una parte, familiarizarse con todos y
cada uno de los humoristas, así como
conocer sus características más desta-
cadas, y por otra, apreciar esta forma
de humor como un aspecto, a veces,
positivo, y a veces, cáastico, pero
siempre critico, de la noticia.

Por eso, la síntesis final sobre el
humor en cada diario, elaborada con
las diferentes aportaciones de los
grupos de trabajo, puso de manifiesto
el grado de conocimiento adquirido y
el desarrollo de ciertas capacidades
para la valoración y el juicio crítico.

Encuesta

La última parte de la experiencia
consistió en el diseño, aplicación y
evaluación de una encuesta. La fina-
lidad de este trabajo era doble: indi-
rectamente, se pretendía dar a cono-
cer al resto de sus compañeros del
ciclo superior las características de la
actividad desarrollada, y directamen-
te, la encuesta tenía por objeto cono-
cer la opinión de sus compañeros
sobre los humoristas estudiados y
contrastar esa opinión con el juicio
propio.

Para su realización práctica se
seleccionó una viñeta relevante o
representativa de cada humorista y
con ellas se confeccionó un cuaderni-
llo. Las preguntas del breve cuestio-
nario, que se repartió entre los más de
150 alumnos del ciclo superior, hacían
referencia, entre otros temas, a las
preferencias sobre el mejor dibujante,
los personajes, los temas tratados o el
grado de comprensión del chiste.

Analizar aquí los resultados de la
encuesta resultaría tarea dificil. Los
alumnos lo realizaron introduciendo
diversas sanables, como el sexo v el
curso de los encuestados. Además,
con ser interesantes y, en cierto
modo, reveladores, estos resultados
no pueden tener más valor que el
anecdótico La Importancia de la

encuesta fue constatar cómo una
actividad analítica, que en otros con-
textos y bajo otras premisas suele ser
decepcionante, bien orientada puede
convertirse en una actividad lúdica y
gratificante para el alumno.
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El secretario de Estado
de Educación, Alfredo

Pérez Rubalcaba,
y el presidente

de la Federación
de Asociaciones

de la Prensa
de España (FAPE),

Luis Apostua Palos,
firmaron el pasado

18 de octubre
un convenio

de colaboración tendente
a promover el uso

plural de la prensa escrita
en las aulas.

IV

Los periodistas «vuelven» a la escuela
E

N virtud de este convenio, la
FAPE, en nombre de todas sus
asociaciones provinciales, se com-

promete a favorecer y facilitar la par-
ticipación de sus periodistas asocia-
dos en actividades de orientación
directamente relacionadas con el des-
arrollo del programa Prensa-Escuela
del Ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC).

Ambas partes quedan comprome-
tidas a promover el uso plural e inno-
vador del periódico en la enseñanza, a
fin de fomentar los hábitos de lectura
de los alumnos, su espíritu crítico y su
tolerancia. Asimismo, se pretende el
aprovechamiento de los periódicos
como instrumento de aprendizaje y
adaptación al medio en las enseñan-
zas en las que se desarrolla el pro-
grama Prensa-Escuela —Educación
General Básica, Bachillerato Unifi-
cado Polivalente, Formación Profe-
sional, Educación Compensatoria y
Educación Permanente de Adultos.

La FAPE facilitará la participación
de sus periodistas asociados, que se
concretará fundamentalmente en el
asesoramiento en torno al conoci-
miento de la prensa y en su análisis y
estudio como reflejo y construcción
de la realidad, en los cursos, semina-
rios o conferencias que sobre el uso

plural de la prensa en clase organicen
las diferentes entidades educativas:
centros escolares, centros de profeso-
res, colectivos de renovación pedagó-
gica, asociaciones de padres y facul-
tades y escuelas encargadas de la
formación docente.

La solicitud para obtener la cola-
boración de periodistas en activida-
des docentes relacionadas con la
prensa habrá de ser realizada, por
parte de la entidad educativa que
organice la actividad, en la Asocia-
ción de la Prensa de la respectiva pro-
vincia.

Cursos de formación

Por su parte, el MEC, dentro del
marco general del programa Prensa-
Escuela, se compromete a continuar
desarrollando entre los profesores
interesados las técnicas pedagógicas
necesarias para la correcta utilización
de la prensa en las aulas. Estas técni-
cas se concretan en la realización de
cursos de formación y en la edición y
difusión de materiales de apoyo.

Los cursos de ámbito estatal, diri-
gidos a los profesores de toda España,
son convocados desde la Subdirec-
ción General de Formación del Pro-
fesorado. La convocatoria del curso
de formación para responsables del

programa Prensa-Escuela en los cen-
tros de profesores correspondientes
al año académico 1989-90 ha sido rea-
lizada recientemente.

Este curso, que constará de un
máximo de 35 participantes, está diri-
gido a profesorado funcionario del
territorio directamente gestionado por
el MEC, de EGB o Enseñanzas
Medias, con destino definitivo, así
como a un participante en represen-
tación de cada una de las Comunida-
des Autónomas con transferencias
educativas plenas.

Para la selección de candidatos se
estableció, junto a la valoración de
méritos, un criterio de distribución
territorial de los recursos dedicado a
la formación en este campo específico
del programa Prensa-Escuela. Por
tanto, para este curso 1989-90 se han
considerado únicamente las candida-
turas presentadas por los CEPs de las
provincias en las que no existe ningún
responsable del programa: Albacete,
Baleares, Burgos, Cantabria, Ciudad
Real, Melilla, Navarra, La Rioja,
Salamanca, Soria, Teruel y Zamora,
así como aquellas presentadas por las
provincias en las que los recursos son
muy escasos, como Madrid, Murcia y
Zaragoza.

De forma simultánea a los cursos
de formación docente, el MEC publi-

cara y difundirá materiales de apoyo
e instrumentos didácticos, destinados
fundamentalmente a los centros de
profesores gestionados directamente
por él. Asimismo, el MEC manifiesta
en el convenio firmado con la Fede-
ración de Asociaciones de la Prensa
su voluntad de participar y colaborar
en cuantas actividades se realicen en
los distintos ámbitos en relación con
la utilización plural de la prensa en la
escuela.

Ambas partes acordaron también
dar traslado a instituciones y organi-
zaciones de los ámbitos de la educa-
ción y la información y, en particular,
a las asociaciones profesionales de
docentes y periodistas, de los objeti-
vos y compromisos contenidos en este
convenio, a fin de alcanzar el máximo
respaldo para esta iniciativa.

Un convenio firmado entre

el MEC y la FAPE facilitará

la participación de periodistas

en actividades de Prensa-Escuela

Alfredo Peru z

Rubalcaba
(a la derecha
de la fotografía)
n Luis Apostua Palos,
durante la firma
del comemo.

86 publicaciones
Periódicos diarios que participan
en el programa

— «Diari de Girona».
— «Diari de Tarragona».
— «Diario del Altoaragón».

— «El Faro de Ceuta».
— «Faro de Vigo».
— «Foto Sport».

— «Las Provincias».
— «Punt Diari«.
— «Regió 7».

— «Diario de Avda». — «la Gaceta Regional». — «La Rioja».
— «ABC».
— «El Adelantado de Segovia».
— «El Adelanto».

— «Diario de Avisos».
— «Diario de Cádiz».
— «Diario 16».

— «Granada 2000».
— «Heraldo de Aragón».
— -Hoy.

— «Sur».
— «La Vanguardia».
— «La Verdad«.

— «Avui».
— «Canarias».
— «Cinco Días».
— «Ciudad».
— «El Comercio».
— «Córdoba».
— «El Correo de Andalucía«.
— «El Correo Español-El Pueblo

Vasco».
— «El Correo Gallego».
— «La Crónica de León».
— «Deia».
— «El Día».
— «El Dia de Baleares».
— «Diari de Barcelona».

— «Diario de Ibiza».
— «Diario de Jerez».
— «Diario de León».
— «Diario de Mallorca».
— «El Diario Montañés».
— «Diario de Navarra».
— «Diario Palentino-EI Día de Pa-

lencia».
— «Diario de Las Palmas».
— «Diario de Pontevedra».
— «Diario de Sabadell».
— «Diario de Terma-.
— «El Diario Vasco».
— «Egin».
— «Expansión».
— «Extremadura».

— «Huelva Información».
— «Ideal».
— -Información-.
— «Jornada Deportiva».
— «Levante«.
— «La Ley».
— «Marca».
— «Menorca».
— «El Mundo Deportivo».
— «Navarra Hoy-.
— «El Norte de Castilla».
— «La Nueva España».
— «La Opinión de Murcia».
— «El País«.
— «El Periódico...
— «La Provincia».

— «La Voz de Asturias».
— «La Voz de Avilés».
— «La Voz de Galicia».

Revistas mensuales
— «Algo 2000».
— «Conocer».
— «Dirigido Por».
— «Fotogramas«.
— «Geo».
— «Historia 16».
— «Imágenes de Actualidad».
— «Muy Interesante».
— «Natura».
— «Reseña».
— «Viajar».

E

L programa Prensa-Escuela, nacido con carácter experi-
mental durante el curso 1985/86, se inscribe en el marco
global de la reforma educativa iniciada por el Ministerio de

Educación y Ciencia (MEC) en los niveles no universitarios. El
programa se desarrolla en colaboración con 75 periódicos dia-
rios y once revistas de periodicidad mensual, integrados en la
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

Algunos de los compromisos de los periódicos con los cen-
tros educativos son los de facilitar suscripciones especiales con
una reducción del 40 por 100, ejemplares gratuitos de periódi-
cos de fecha vencida, visitas de los escolares a las instalaciones
de los periódicos y difusión de las actividades del programa
Prensa-Escuela.

Los compromisos de las revistas se centran en las suscripcio-
nes especiales con una reducción del 40 por 100, como mínimo,
a centros educativos, centros de profesores, colectivos de
Renovación Pedagógica y facultades y escuelas universitarias
de Formación del Profesorado, la difusión de actividades del
programa y la participación de periodistas en actividades orga-
nizadas por el MEC.
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CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La relación entre los medios de comunicación y la
enseñanza fue el objeto del seminario que entre los días
9 y 13 de octubre se celebró en Cuenca, organizado por
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Las posibilidades pedagógicas de la prensa, la radio, el
vídeo, el cine y la televisión fueron analizadas por des-
tacados especialistas, procedentes de los ámbitos de la
educación y del periodismo. El seminario, que estuvo
dirigido por Luis Miguel Martínez y José Martínez

COMUNIDAD ESCOLAR / 15 de noviembre de 1989

Abadía, contó con la colaboración del programa Pren-
sa-Escuela, del Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), y dedicó una especial atención al uso de los
periódicos en las aulas, tanto en sus aspectos teóricos
como en sus relaciones prácticas. La conferencia inau-
gural fue pronunciada por Fabricio Caivano, d ector
de Cuadernos de Pedagogía, mientras que la de clausura
corrió a cargo de Eduardo Sotillos, periodista y direc-
tor del programa de TVE El nuevo espectador.

y

Un aula múltiple y compatible
111111111P

Cunea

E

DUARDO Sotillos, periodista y
director del programa de televi-
sión «El nuevo espectador», dictó

una conferencia a la que puso por
título «El aula múltiple» y en la que se
refirió al programa Prensa-Escuela
señalando que es una práctica peda-
gógica que «nos ha de resultar extre-
madamente simpática a quienes nos
desenvolvemos en el mundo de la
comunicación».

«Aunque podríamos prescindir de
cualquier sentido de la responsabili-
dad social, colectiva, de nuestra tarea,
habría de bastar el egoísmo para sen-
tirnos identificados con quienes enno-
blecen nuestra actividad, convirtién-
dola en materia de trabajo y referente
válido para la formación de las más
jóvenes generaciones. Tenemos que
darles las gracias porque ustedes
hacen con nuestros hijos absoluta-
mente lo contrario de lo que se hizo
con nosotros: acercar la realidad de
la vida al conocimiento virgen, asu-
miendo la pluralidad de interpreta-
ciones y, en muchos casos, hasta el
error», añadió.

Ciudadanos de nuestro tiempo

«Valoro en ustedes —añadió So-
tillos— la aptitud para asumir riesgos
y renunciar a seguir el paso repentino
y seguro de los textos homologados.
Han decidido ustedes asumir el papel
de ciudadanos de nuestro tiempo,
época de inseguridades y herejías. Y
saben ustedes que el mundo de hoy cs
un mundo de comunicación e infor-
mación, donde el videoclip o el cómic
han sustituido con creces la trascen-
dencia social de un recorrido en
grupo por las salas muertas de un
museo.»

«Y digo esto retorciendo mis pro-
pias inclinaciones, pero negándome al
narcisismo de quien ya llegó a una
curva del camino donde el futuro
puede ser el encierro en una vieja
biblioteca y la recuperación de anhe-
los nunca satisfechos que llevaría mis
pasos antes a Florencia que a Nueva
York, antes a Velázquez que a War-
hol, y, de hecho, antes a la estética de
"El nuevo espectador" que a la de
Metrópolis. Pero ustedes tienen la
obligación de enseñar a nuestros hijos
a captar todos los mensajes de Nueva
York, las aportaciones de Warhol y el
ensayo de Metrópolis, porque ese es
también —y en muy buena medida—
el signo de nuestro tiempo. Y eso no
suele estar en los libros, todavía no
está en los libros de texto y sí en las
páginas no siempre urgentes, no siem-
pre irreflexivas, de diarios y revistas.»

Sociedad de pantallas

Tras expresar sus temores sobre la
influencia de la cultura audiovisual
el propio discurso de los intelectuales,
atraídos en no pocos ocasiones por
las recompensas inmediatas de la
imagen. Eduardo Sotillos admitió
como una experiencia muy positiva la
desarrollada por el programa Prensa-
Escuela, pero recalcó la necesidad de
ser ampliada a otros medios. «Es de
urgencia que los educadores den el
salto hacia adelante y se preocupen
por la lectura de lo audiovisual, que
hoy invade la práctica totalidad de
nuestras conciencias.•

Compatibilidad

-La propia escuela es un medio de
comunicación, de transmisión de in-
formación cultural y científica, que

tiene necesariamente que ser compa-
tible con el contexto social y tecnoló-
gico de sus usuarios: profesores y
alumnos», señaló en su intervención
el director de la revista Cuadernos de
Pedagogía, Fabricio Caivano.

La conferencia de Caivano —« La
escuela compatible. ¿Información
versus formación?»— se centró en la
investigación de cómo usar los medios
de comunicación en la escuela como
lenguaje particular y como instru-
mento genérico capaz de reducir esa
«incompatibilidad..

Noticia y asignatura

Tras hacer un repaso por los modos
de aprendizaje —actividad externa
interiorizada— propios de diversas
épocas culturales y ver cómo aquéllos
se obtenían gracias a intervenciones
directas, prácticas e interpersonales y
no en instituciones específicas, el
director de Cuadernos de Pedagogía se
refirió al momento .en el que la
escuela se instituye como agente edu-
cativo dominante.

Esta generalización del modelo es-
colar supondría la interposición de un
sistema de comunicación formal dis-
tinto para la adquisición de la infor-
mación pertinente, la relación con el
mundo y con los adultos.

A juicio del conferenciante, la
ausencia del entorno y la pasividad
del receptor serian las dos principales
características del modelo tradicio-
nal de pedagogía. «Fácil es suponer
que en ese esquema comunicacional
las informaciones acerca del mundo
—por no hablar de la "noticia" fugaz
y cambiante— no encajan; pertenecen
a otro orden de sucesos. En realidad,
todo lo que alcanza a llegar al interior
de la escuela por vías que no sean las

pertinentes es considerado con temor
como un peligro desestabilizador.
Noticia y asignatura acabarían por
resultar antagónicas.»

Frente a este modelo de la pedago-
gía tradicional, aparece otro entre
cuyas características figura la reivin-
dicación del entorno como escenarios
y factores determinantes del proceso
de educación y de comunicación esco-
lar. De tal forma que «lo que era un
mero "ruido", alcanza ahora la cate-
goría de mensaje cultural; el modelo
escolar permanece, pero se intentará
hacerlo compatible con su entorno».

• El uso de determinados recursos
—en este caso, los medios de comuni-
cación— en la escuela puede tener un
doble objetivo —agrega Fabricio
Caivano—. Por un lado, tratar de
aproximar el mundo a la escuela,
reduciendo la "incompatibilidad" me-
diante la práctica y la reflexión sobre
los lenguajes y retóricas de cada
medio. Por otra, la introducción de
este recurso didáctico —de sentido
común, ya que forma parte impor-
tante de la vida del alumno— debe ir
acompañada de la puesta en práctica
de actividades significativas (desde
visitas a periódicos, emisoras, etcé-
tera, hasta la realización de productos
"in situ") que se desarrollen en
comunicación con los recursos pro-
ductivos de la sociedad.-

Ethartio sonilos.
en el entro de Li mapa,

llameado por
icodirectores del corso,

Lois Miguel Martínez
y José M. , b diu,
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L pedagogo Joan Mestres resaltó la importancia
que la utilización de los medios de comunicación
tiene en la reforma educativa y que se refleja en

su inclusión en el Diseño Curricular Base. Mestres
recordó la necesidad de que los equipos de centro,
que han de debatir primero y desarrollar después las
orientaciones del DCB, comprendan que la utiliza-
ción de los medios de comunicación en el aula no
debe ser algo esporádico, sino que todo el centro
debe asumir su importancia e introducirlos en su
práctica diaria.

Los medios de comunicación social no han de
entrar en el currículum como cosas o hechos en
general, sino también ser utilizados como procedi-
mientos para desarrollar habilidades en los alum-
nos, apuntó loan Mestres, quien añadió que el
equipo de gestión del centro deberá profundizar en
el diseño de lo que se enseña y como se enseña y
deberá contemplar en su proyecto el enorme volu-
men informativo al que el alumno está sometido.

La escuela debe ayudar a integrar esa gran canti-
dad de información en el sistema significativo del
alumno, pero debe tener en cuenta también que las
posibilidades de integración de información en un
sistema significativo no son las mismas en cada
grupo social, según señaló.

A juicio de loan Mestres, lo más importante y lo
que debe centrar la intención educativa es el des-
arrollo de destrezas y habilidades básicas. No se

trata tanto de adquirir información como destrezas:
leer rápidamente, seleccionar, prever lo que se va a
decir, obtener la información precisa, etcétera.

En consecuencia, la escuela no sólo deberá pre-
ocuparse de enseñar hechos, conceptos y principios,
sino también procedimientos y actitudes, valores y
normas, con metodologías propias de cada profe-
sor. Para esos fines, los medios de comunicación
son especialmente útiles, según puso de relieve Mes-
tres.

En ese proceso de integración de los medios de
comunicación en la escuela no hay que olvidar la
investigación. A juicio del interviniente, es relati-
vamente poco, por ejemplo, lo que se sabe sobre el
uso de los medios y sobre los mecanismos percepto-
res. Tampoco se sabe si el uso que hacen los propios
profesores de los medios de comunicación es el ade-
cuado. Y no existen tampoco procedimientos de
evaluación convenientes.

Especificidad signica

Rafael Miralles, representante del Centro de Pro-
fesores de Alcoy (Alicante), pasó revista a las alu-
siones contenidas en el DCB sobre medios de
comunicación y señaló la discriminación de las
mismas a lo largo del documento. Miralles lamentó
la inexistencia de un claro hilo conductor entre
todas ellas, para más adelante apuntar que el cono-
cimiento profundo de los medios de comunicación

Los editores de diarios coinciden
en la necesidad de acercar
más la prensa a la escuela

Cama

L

A necesidad de elevar el índice de
lectura de diarios y la insuficiente
concienciación de las empresas pe-

riodísticas sobre la utilidad del programa
Prensa-Escuela fueron algunas de las
ideas expuestas a lo largo de la mesa
redonda -Los periódicos, ante el reto de
una nueva escuela».

En el debate intervinieron la directora
de Comunidad Escolar, Menchu Rey,
quien actuó como moderadora; Luis
Cortés, en representación de la Asocia-
ción de Editores de Diarios Españoles
(AEDE); Fernando Garrido, gerente de
la Sociedad Padres y Maestros, y Lorenzo
Cristóbal, director comercial del diario
El País.

Luis Cortés destacó el bajo indice de
lectura de periódicos en nuestro país y se
refirió a la necesidad de que los editores
se acerquen más a la realidad educativa.
-La escuela —manifestó— es la cantera
de futuros lectores.»

El representante de AEDE dijo que,
hasta hace poco, los periódicos habían
concentrado todos sus esfuerzos en el
saneamiento económico de sus empre-
sas, así como en la reconversión tecnoló-
gica de sus instalaciones, por lo que los
diarios deberían emprender ahora estra-
tegias diversas para atraer nuevos lecto-
res, sobre todo en contacto con la
escuela.

-La prensa española —añadió Luis
Cortés— todavía necesita el apoyo de la
Administración. Mientras en otros pai-
ses de nuestro entorno son los propios
editores quienes impulsan programas
similares al de Prensa-Escuela, aquí no
se es plenamente consciente de la enver-
gadura y posibilidades que un marco
como este puede generar y habrá que
seguir insistiendo.-

Nuevas promociones

Lorenzo Cristóbal, director comercial
de El Pais, advirtió que, como empresas
que son, los periódicos han de ser, sobre
todo, rentables económicamente. En este
sentido. comentó que -la prensa en el
Estado español ha comenzado a produ-
cir beneficios en el último quinquenio,
debido principalmente, más que a la
difusión, a las elevadas inversiones pu-
blicitarias».

«Tras la experiencia del convenio con
la Junta de Andalucía. por el que se faci-
litan mil suscripciones gratuitas a cen-
tros educativos —avanzó el director
comercial de El Pass— se están estu-
diando nuevas promociones, además del
descuento contemplado en los acuerdos

De imieed2 a derecha: Lis C.:4'W., Peleaclu Rey, Remedo Gin* y Loremo

Junto a Jaume Sarramona, Bartolome
Rotger cree que «el currículum es, senci-
llamente, todo aquello que vale la pena
aprender para alcanzar un determinado
nivel con propósito educativo. Se trata
de una selección valorada de conoci-
mientos, habilidades y actitudes».

«Cuando nosotros —agrega el confe-
renciante— preconizamos la integración
de la prensa escrita en el currículum
escolar, estamos diciendo en realidad
que es el proyecto de centro el que debe
impregnarse de una metodología reno-
vada y de una mayor aproximación al
mundo de la realidad palpitante. La
introducción de la prensa escrita no es
más que una punta de lanza para conse-
guir una verdadera renovación del pro-
yecto de centro y, por tanto, del acto
educativo.»

Rotger explicó que para poder con-
templar la prensa como objeto de estu-
dio integrado es necesario desarrollar
unos programas específicos completos
—contenidos, objetivos, actividades,
metodología— e integrarlos en los pro-

en su especificidad sígnica deberá ser
objetivos marcados, así como el de 1
empresarial. Asimismo, consideró in
producción de medios de comunica(
propios alumnos.

El director adjunto de la revista (
Pedagogia, Jame Carbonell, incidió,
en la necesidad de establecer lo que
enseñar a los alumnos, los temas, los
etcétera. No hay reforma, ni nueva escu
gogía alternativa, señaló, si no se de
mente, en un gran debate nacional, cuál
base que se quiere dar.

Carbonell aseguró, por otra parte, qt
de decidir si queremos que haya analfa
visuales en la escuela. Para este pedi
actualidad se supone que la escuela ei
pero en realidad produce analfabetos
«No aprenden a preguntar, ni a invl
hacen unas evaluaciones, unos ejercicio
den a usar la escritura, por ejemplo.»
por lo tanto, de decicir que tipo de
hacemos, si de la palabra o de la i
último, Carbonell señaló también la r
hablar no sólo de formación permaner
mación inicial para los futuros docente

Módulos experimentales

En su intervención, José Martínez
del Departamento de Imagen y Sonido

VI	 ACTUALIDAD 
«Los periódicos, ante el reto de una nueva escuela» y «El tratamiento de los medios de comunicación en
la reforma educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)» fueron los títulos de las dos mesas
redondas celebradas en el seminario «Enseñanza y medios de comunicación». Los editores pusieron de
relieve la necesidad de realizar un mayor acercamiento al mundo de la docencia y de emprender nuevas
acciones para hacer que el periódico llegue en mayor número que hasta ahora a la escuela. Los partici-
pantes de la mesa redonda sobre la reforma educativa señalaron la importancia que tiene en este
proyecto la utilización de los medios audiovisuales. Por otra parte, Bartolome Rotger centró su confe-
rencia n «La prensa escrita como objeto de estudio integrado en el curriculum escolar». Además, se

presentaron diversas experiencias prácticas sobre utilización didáctica de periódicos.

entre el Ministerio de Educación y
AEDE.»

Por su parte, Fernando Garrido, en
representación del colectivo gallego Pa-
dres y Maestros, se refirió a la experien-
cia desarrollada por cinco periódicos de
ámbito regional y líderes en difusión —La
Voz de Galicia, El Correo Español-El
Pueblo Vasco, Heraldo de Aragón. Diario
de Navarra y Diario de Mallorca— que
editan un suplemento semanal conjunto
destinado a la utilización didáctica del
diano

Ejercicio permanente de libertad

-Los primeros pasos —subrayó Fer-
nando Garrido— se dieron en el año
1977, aunque el impulso definitivo co-
menzó en 1985 ... A diferencia de otras
intervenciones, el representante de Pa-
dres y Maestros destacó la rentabilidad
de la iniciativa, que cuenta con el apoyo
financiero de distintas entidades priva-
das y con la inversión decidida de los

cinco rotativos que, segun afirmó, «han
apostado muy fuerte».

«Aprender a leer los lenguajes y los
sublenguajes periodísticos, conocer las
fuentes de información que maneja la
prensa, analizar todo el proceso de cons-
trucción de la noticia..., saber leer obje-
tivamente y con una actitud crítica la
prensa escrita no sólo es útil: es impres-
cindible», señaló en su conferencia Bar-
tolome Rotger Amengual, quien se refi-
rió a «la prensa escrita como objeto de
estudio integrado en el currículum esco-
lar».

A juicio de este pedagogo, y en la
actualidad director general de Educación
de la Comunidad Autónoma de Balea-
res, «sin esa actitud critica que debe
informar la lectura objetiva de la prensa,
sin un ejercicio permanente de la libertad
de expresión y el respeto a la opinión de
los demás, sin una información puntual
y fidedigna de lo que está ocurriendo en
el mundo, nuestra convivencia peligra y
nuestro sistema social basado en la
democracia puede romperse».

gramas escolar(
el estudio de la
tuya un ciernen
tente, sino que
forma lógica d
conocimiento.

No obstante,
sas cautelas co:
diario no tiene
sino todo lo con
que exigirle ca
calidad didácti(
dico tal cual es,
servidumbres.»

Información

La «Semana i
de la prensa
tema sobre el q
dedicado a exper
director genera.
de la Xunta de (
ciativa nació «a
que se detectar

Los medios de comunicación y la
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VII
Un auténtico programa transversal

Ceese2

L

OS nuevos diseños cumculares se plantearán
más la globalidad del aprendizaje que la tra-
dicional disección en asignaturas muy com-

panimentadas. Dc este modo, tratamientos trans-
versales al currículum, como el propuesto por el
programa Prensa-Escuela del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC), van a permitir plantea-
mientos más acordes con las necesidades educati-
vas en la próxima etapa.

Así lo expresó Joaquín Prats, subdirector gene-
ral de Formación del Profesorado en su confe-
rencia «La formación del profesorado en el uso
de los medios de comunicación..

Joaquín Prats se detuvo en la necesidad de
impulsar acciones formativas diversificadas en
cada una de las áreas que usan habitualmente la
prensa y los demás medios de comunicación
como recurso didáctico. «Los responsables del
programa Prensa-Escuela en los Centros de Pro-
fesores —manifestó— serán unos pilares esencia-

les a modo de facilitadores, que permitirán el

fomento entre los docentes de criterios selectivos
en el uso de los medios de comunicación como
apoyo didáctico..

Renovación de metodologías

El subdirector general abordó las tareas a las
que habrá de enfrentarse el nuevo profesor. «Se
trata —dijo— de renovar metodologías dinámi-
cas con trabajos multidisciplinares y estableci-
miento de centros de interés. El sistema educativo
habrá de adaptarse progresivamente a estas ten-
dencias e integrar los principales valores de lo que
ha venido en llamarse la "escuela paralela", lo
cual supone un auténtico reto para el futuro..

En cuanto a las acciones puestas en marcha.
Joaquín Prats hizo referencia a la primera pro-
moción de Responsables del programa Prensa-
Escuela, los cuales participaron a lo largo del
curso pasado en tres fases de formación y otras
dos de diseño y puesta en práctica de proyectos

de actuación en los Centros de Profesores de on-
gen

Balance esperanzador

El director del programa Prensa-Escuela del
Ministerio de Educación y Ciencia. Luis-Miguel
Martínez, explicó las líneas generales por las que
se desarrolla la actividad. Hizo un breve balance
de lo alcanzado en los últimos años y destacó la
masiva participación de docentes en los cursos de
formación. En opinión del responsable del pro-
grama ministerial , la orientación del profesorado
es el aspecto clave de cualquier innovación educa-
tiva. -La atención a los docentes interesados y la
llegada de los periódicos a los centros educativos
son dos acciones en las que hay que seguir pro-
fundizando-. señaló Luis-Miguel Martínez.

Posteriormente se refirió a las numerosas expe-
riencias prácticas que están desarrollándose en
cientos de colegios de toda España y anunció la
convocatoria de los premios Prensa-Escuela co-
rrespondientes al curso actual.

de modo que
: rita no consti-
s a lo ya t'Os-
rmar parte de
intas áreas de

adoptar diver-
jemplo, que el
des didácticas,
!periódico hay
odistica y no
cresa el perió-
ialidades y sus

I día

ciento y el uso
:suda» fue el
en el capítulo

inuel Regueiro,
ca Lingüística
La singular ini-
as necesidades
J.1 profesorado

ante una situación de desarraigo y de
falta de lectores jóvenes», y se optó por
un modelo «en el aula y para el aula-,
que concentrara su atención durante una
semana en la lectura y aprovechamiento
de los periódicos.

La «Semana del periódico en la es-
cuela. contó con el apoyo de nueve rota-
tivos gallegos y actuaciones diversas. La
inserción de la realidad informativa en el
aula, la pluralidad de enfoques sobre
cualquier tema de estudio presente en la
prensa, el fomento de la lectura entre los
escolares, el conocimiento de la estruc-
tura e instalaciones de los periódicos y la
utilización innovadora e interdisciplinar
de los diarios en las aulas fueron algunos
aspectos abordados.

Año 1992

Por su parte, Pedro Luengo Tolosa.
profesor de Literatura del I. B. Francisco

Grande Covián, de Zaragoza, y coordi-

nador del trabajo que mereció el primer
premio Prensa-Escuela correspondiente

a la edición 1988-89, hizo un repaso a las
distintas fases de que se compuso esta
experiencia, titulada «365 días de prensa
tras el 92».

El trabajo se centró en la selección,
zatalogación, archivo e informatización
de todo tipo de noticias y reclamos
publicitarios relacionados con los distin-
tos acontecimientos que se celebrarán en
1992: V Centenario del Descubrimiento
de América, Exposición Universal de
Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona,
entrada en vigor del Acta Unica Europea
y Madrid, capital cultural europea.

Contenidos matemáticos

«365 días de prensa tras el 92» fue
realizado por unos 160 alumnos de Lite-
ratura de 3.° de BUP de dos cursos aca-
démicos sucesivos, bajo la coordinación
del profesor de la asignatura, y se contó
con la colaboración de los profesores de
Informática del instituto y la ayuda téc-
nica del Centro de Profesores Juan de
Lanuza.

Antonio Fernández Cano, profesor de
la Universidad de Granada, centró su
intervención sobre las investigaciones en
educación matemática a partir de conte-
nidos de prensa. Fernández Cano señaló
que las matemáticas . son un elemento de
la cultura, puesto que atienden a planes,
fórmulas, estrategias y procedimientos
que gobiernan la conducta».

Asimismo, el lenguaje matemático per-
mite ordenar el comportamiento del
hombre, marcando pautas de racionali-
dad, y ayuda a que surja y se desarrolle el
pensamiento científico. «El pensar ma-
temático es social y público; consiste en
dar significación y compartir un simbo-
lismo lógico, espacial y cuantitativo»,
añadió.

Antonio Fernández Cano demostró
cómo los medios de comunicación, y
entre ellos la prensa, hacen un uso
amplio de los elementos matemáticos.
«La prensa no sólo es útil porque en ella
aparecen determinados tópicos matemá-
ticos —números negativos, diagramas y

representaciones estadísticas, etcétera—,
sino que también lo es porque en ella
aparecen y emplean procesos de razo-
namiento matemático,-

Doce años de experiencia

Fernando Garrido, representante del
colectivo Padres y Maestros, de La
Coruña, destacó la importancia que los
periódicos tienen para el aprendizaje efi-
caz en cualquier asignatura del curricu-
lum escolar. Señaló, asimismo, el auge
que en los últimos años había logrado
esta innovación «debido, sin duda, al
desarrollo del programa Prensa-Escuela
del MEC».

La mayor parte de su intervención la
dedicó Garrido a explicar, con todo
detalle, el trabajo que realizan con los
periódicos en Padres y Maestros desde
hace doce años. Asimismo, expuso una
serie de matenales de apoyo dirigidos al
profesor e hizo referencia a las múltiples
posibilidades educativas que la prensa
tiene.

Da ifflierd. a Media:

Rafael Mira>,
Jama Carbooril.
Joaa MeeftS,
Jol Abadia
tatosio AlfearL
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Politécnico Virgen de la Merced, de Barcelona, y

ra	 codirector de este curso de la UIMP, aconsejó el

la
	 diseño de un curriculum de audiovisuales que for-

OS

	

	 mara a los niños desde la infancia en el uso de los

medios. En este sentido, mencionó los experimentos

de
	 realizados en centros educativos de Cataluña, que

te,	 han consistido en la introducción de módulos expe-
rimentales trimestrales en el ciclo 12-16.

Esencialmente, los módulos pretenden enseñar a

la-	 los alumnos los conceptos elementales del lenguaje
a- 	audiovisual para mejorar sus hábitos perceptivos y
ra

	

	
hacerles conscientes de los mismos. Para Martínez
Abadía, los medios audiovisuales deberían ser, en

ta
	 primer lugar, objetos de estudio para conocer sus

o- 	códigos y lenguajes; en segundo lugar, recurso

la
	

didáctico, y por último, aprendizaje de su manipu-

fi,	 lación con fines expresivos o como salida profesio-

es
	 nal.

:lo
	

Finalmente, el director adjunto de Diario 16.
n-	 Antonio Alférez, habló de su experiencia de una

a,	 escuela en la que el siglo XX no existía n señaló la

OS
	 Importancia de la prensa como historiadora del pre-

Of
	 sente. Sin los medios de comunicación. la escuela

de
	

ignora lo inmediato y se condena a si misma a vivir
ir- 	 siempre con retraso, comentó.

Para este periodista. la prensa está evoluaonando
hacia los servicios, la regionalización y la documen-
tación de informaciones En este sentido, la prensa
puede ordenar y documentar las informaciones

cfe
	 extensamente, lo que, sin duda. favorece ;a calidad

:to
	

de la información e incluso su virtualidad didáctica
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El «Olympus»
Europea para poner en órbita, con carácter experimen-
tal, un satélite de telecomunicaciones, uno de cuyos

usos más relevantes será la transmisión de mensajes educativos,
referidos a educación secundaria, universitaria, formación de
posgraduados, perfeccionamiento de profesionales en ejercicio
y reciclaje de profesorado.

Este proyecto está promovido y financiado por ocho estados:
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Italia, Países
Bajos y Reino Unido, aunque no está cerrada la emisión de
proyectos de usuarios de otros países no promotores. El Minis-
terio de Educación y Ciencia (MEC) firmó en 1987, al igual que
otras instituciones españolas, un compromiso de utilización del
satélite durante los dos primeros años de servicio, que se con-
cretó en 42 horas de emisión.

El MEC ubicó la gestión de este proyecto en la Dirección
General de Promoción Educativa, concretamente en la Subdi-
rección General de Educación Permanente, cuyo ámbito pare-
cía el más adecuado a los objetivos perseguidos por el «Olym-
pus». No obstante, también participan otras entidades del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Este satélite, según explicó Mariano Jabonero, responsable
de esta subdirección, dispone de 3.000 horas al año de emisión
para educación, y el reparto se hace de acuerdo con los proyec-
tos recibidos de las instituciones participantes. La emisión será
gratuita durante los dos primeros años de transmisión, a cuyo
término será necesaria la instalación de un decodificador para
acceder a la recepción de las emisiones.

Las antenas parabólicas receptoras de las emisiones de este
satélite, que podría empezar su programación en los primeros
meses de 1990, son sensiblemente inferiores en tamaño a las
utilizadas hasta ahora. Su precio oscilará previsiblemente entre
las 45.000 y las 100.000 pesetas.

El MEC ha considerado, según informó Mariano Jabonero,
que estos dos años de fase experimental, y en especial el pri-
mero, podrían ser idóneos para una acción de seguimiento y
evaluación. «Y, por lo tanto, priorizar la acción con colectivos
determinados, tales como los centros de profesores y centros y
alumnos de educación a distancia (Cenebad e Inbad) y centros
educativos españoles en e! extranjero.»

LYMPUS» es un proyecto de la Agencia EspacialO
«

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Las posibilidades pedagógicas de los medios audio-
visuales fueron objeto de una gran atención. Manuel
Alonso Erausquin habló sobre el discurso audiovi-
sual y la educación. Pere Lluís Cano se refirió a la
introducción del video educativo en la enseñanza;
Joan Ignasi Ribas explicó la naturaleza del video-
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disco interactivo, y Federico Fernández Diez disertó
sobre el guión y la producción de video didáctico. El
proyecto Mercurio, del Ministerio de Educación y
Ciencia, fue el contenido de la conferencia de Luis
del Blanco, mientras que Mariano Jabonero centró
su intervención en el satélite «Olympus».

VIII

La imagen, el signo
de nuestro tiempo

Cuenca

L

A presencia del discurso audiovi-
sual en nuestras enseñanzas pri-
maria y media se ha venido carac-

terizando incesantemente por su mar-
ginalidad, tanto en el aspecto de su
estudio sistemático como en el de su
empleo instrumental, manifestó Ma-
nuel Alonso Erausquin, profesor de
la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

«Quienes hemos venido defendien-
do una presencia mayor de la comu-
nicación audiovisual en el conjunto
de la realidad educativa —añadió—,
especialmente en los aspectos relacio-
nados con la comprensión de los
medios y de sus especificidades expre-
sivas, no hemos hallado en esas dis-

-Proyecto Mercurio—
E

XPERIMENTAR las posibilidades que ofrecen a la ense-
ñanza los nuevos desarrollos tecnológicos del sistema vídeo
y desarrollar en profesores y alumnos la capacidad de des-

codificar y producir mensajes audiovisuales, aprovechando las
posibilidades comunicativas y expresivas de este medio en el
proceso de aprendizaje, son algunos de los objetivos que ani-
man al proyecto Mercurio, promovido por el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC).

Otros objetivos del proyecto Mercurio son delimitar las
características y posibilidades de los diferentes tipos de docu-
mentos vídeo y los usos adecuados de los mismos en las diferen-
tes áreas y niveles, experimentar nuevos modos de aprendizaje
y analizar las repercusiones que la introducción del vídeo tiene
en el equipamiento escolar y en la organización escolar.

El proyecto Mercurio se pone en marcha, junto al Atenea,
dedicado a informática, en 1985, y en 1987 se integran ambos
en el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación, según manifestó Luis del Blanco, responsa-
ble de este proyecto.

Para su desarrollo, los centros experimentales son dotados de
equipos técnicos y de material de paso, distribuido a través de
los CEPs o mediante compra directa de documentos de vídeo.

Por otra parte, se lleva a cabo una formación del profeso-
rado, cuyo objetivo general es capacitar al docente en ciertas
tareas básicas en relación con el vídeo para la programación y
el desarrollo de la enseñanza. El programa no pretende «un
modelo de profesor especialista en medios audiovisuales, sino
una capacitación del mismo para realizar sus tareas habituales,
utilizando "también" medios audiovisuales».

posiciones e iniciativas la fuerza de un
agarradero normativo lo suficiente-
mente potente como para propugnar
la intensificación vertebrada de aquel
tipo de tareas de enseñanza/aprendi-
zaje.»

Según Alonso Erausquin, el deseo
de acabar con la dilatada sensación
de moverse siempre en los prolegó-
menos y en la periferia del trabajo
escolar verdaderamente valorado,
«nos empuja ahora a realizar una lec-
tura, a la vez positiva y exigente del
Diseño Curricular Base del MEC, y a
relacionar con él nuestras propuestas
respecto al lugar que ha de ocupar el
discurso audiovisual en la real prác-
tica educativa».

0 E1 DCB presenta dos rasgos de
notable trascendencia para el asunto
que nos ocupa: reconocimiento amplio
y expreso de un lugar para la comuni-
cación audiovisual en el quehacer
escolar, y planteamiento abierto y
flexible que posibilita "una amplia
gama de adaptaciones y concrecio-

Audiovisuales en Cataluña

El Programa de Medios Audiovi-
suales del Departamento de Ense-
ñanza de la Generalitat de Cataluña
(PMAV) es ya «una fase de trabajo
terminada —con sus aciertos y sus
errores—, que debe dar paso a la
estabilización de ciertos métodos y a
la provisión de nuevas acciones»,
señaló su director, Pere Lluís Cano.

Según manifestó Cano, la evolu-
ción de los medios audiovisuales en la
enseñanza en Cataluña no se debe en
exclusiva a los posibles logros de la
Comisión de Medios Audiovisuales
(1982-1985) o el Programa de Medios
Audiovisuales (entre 1986 y ahora),
sino también a la labor de los diversos
grupos de educadores con programa
propio, como es el caso de los 10Es,
Drac Màgic, Rosa Sensat, IME, etcé-
tera. «Las colaboraciones frecuentes
y la no menos frecuente dialéctica han
dinamizado, sin duda, el estado de las
cosas.»

Joan Ignasi Ribas, responsable de
vídeo interactivo del Programa de
Medios Audiovisuales (MAV) del De-
partamento de Enseñanza de la Ge-
neralitat de Cataluña, centró su con-
ferencia en las posibilidades educa-
tivas del videodisco y relató cómo el
programa de MAV del Gobierno
catalán manifestó su interés, desde el
momento de su creación, hace tres
años, por la introducción de este
avence tecnológico como herramienta
pedagógica en las escuelas catalanas.

Esta innovación tiene, en opinión
de Ribas, múltiples ventajas respecto
al vídeo en cinta convencional: «Da
más calidad, no se produce ningún

desgaste del material soporte, la ima-
gen es persistente a lo largo del
tiempo y proporciona una imagen en
pausa de gran calidad y que se puede
mantener indefinidamente. Pero, so-
bre todo, permite, al tratarse de un
disco, un acceso casi instantáneo a
una imagen cualquiera seleccionada
de entre las 54.000 de que puede cons-
tar cada cara.

Producción de video didáctico

La conferencia sobre el guión y la
producción del vídeo didáctico corrió
a cargo de Federico Fernández Díez,
jefe de la División de Vídeo del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de la
Universidad Politécnica de Cataluña,
quien destacó que la producción de
vídeo didáctico «se ha basado desde
sus inicios en un no siempre bien ave
nido matrimonio entre los encarga-
dos de las cuestiones técnico-artísticas
y los responsables de la adecuación
didáctica».

La explicación de esa falta de
entendimiento radica en que el equipo
técnico prescindía de la «especificidad
del producto didáctico», en tanto que
el equipo pedagógico «no era cons-
ciente de las exigencias expresivas del
medio videográfico».

Trabajar el cine como material de
uso didáctico en todas las esferas
educativas es el objetivo de Drac
Màgic, un colectivo de personas or-
ganizadas como cooperativa desde
hace veinte años y que ha ido evolu-
cionando al ritmo de las nuevas apor-
taciones en los terrenos de la didác-
tica y de la teoría cinematográfica.

El colectivo Drac Màgic realiza
una serie de programas de divulga-
ción cinematográfica tanto para EGB
como para BUP, FP y COU. La idea
que sustenta esta iniciativa es la de
aportar información cultural, al tiem-
po que generar una actitud crítica
frente a los medios audiovisuales.

Los ciclos de películas destinados a
EGB son el resultado de una selec-
ción hecha en función de los distintos
niveles educativos —Ciclo Inicial,
Medio y Superior—, al igual que los
materiales confeccionados —fichas,
«dossiers» específicos para maestros,
etcétera.

Educación a distancia

Desde hace años, el departamento
de audiovisuales de la UNED se
encuentra a la vanguardia de la inves-
tigación en lo que se refiere a la utili-
zación de los medios audiovisuales
como apoyo a la educación. El grupo
de profesionales que lo integran,
representado por Agustín García Ma-
filia y María José Rivera, expuso
algunas reflexiones emanadas de su
investigación y de su práctica diaria.

García Matilla centró su reflexión
sobre la idea de que no se pueden ufi-
lizar los medios audiovisuales aisla-
damente, sobre la necesidad del co-
nocimiento de los medios que se van a
manejar en sí mismos y sobre la
urgencia de crear una pedagogía de la
imagen. Usar los medios audiovisua-
les, aseguró, no es un problema de
medios técnicos sofisticados, es un
problema de conocimiento de esos

medios y de saber aprovechar los
recursos que existen al alcance de la
mano.

Por su parte, María José Rivera
centró su intervención en la exposi-
ción de la utilización didáctica de la
radio e insistió, como García Matilla,
en el uso de medios poco complicados
(grabaciones y audiocassettes) antes
de entrar en el uso de emisoras u
otros recursos parecidos y en la nece-
sidad de conocer el medio para
extraerle el máximo rendimiento.

La información
correspondiente

al Seminario
«Enseñanza y medios

de comunicación»
ha sido elaborada
por Javier Sanz,
Rafael Miralles,

Juan Miguel Margalef
y L. M. Martínez.
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PENDIENTE.

Suscriba su colegio a El País.
Sus alumnos y usted recibirán puntualmente,
y a diario, la información más objetiva del
primer periódico de España. Y tendrán una
inagotable fuente de debate para clase.
Ahora, además de beneficiarse con el

descuento del 40% en la suscripción 	 Suscríbase a El País.
(Programa Prensa-Escuela, Acuerdo
M.E.C.-AEDE), le regalaremos un interesante
Coleccionable encuadernado, de los ya
publicados por el El País, o el Anuario
1989, de seguro interés para su biblioteca.

Aprobará una asignatura pendiente.

EL PAIS
N° Tarjeta
Titular 	

E 1 ario 	  15.991	 Caducidad
Reparto correo 	  II 9 meses 	  11.994	 Nombre 	

0 6 meses 	  7.996	 Apellidos 	

Les confirmo mi decisión de suscribirme a El País, en
las siguientes condiciones:

Domicilio
Población
Provincia
FIRMA

	 Tel. 	
	  C P. 	

FORMA DE PAGO
1 Cheque adjunto
1 Giro postal
1 Tarjeta de crédito: 1 VISA 1 MASTER CARD

"1 AMERICAN EXPRESS 1 DINERS

Recibiré gratis, por esta suscripción: 2 Coleccionable
encuadernado, o L3 Anuario El País 1989

Para más información llame al 754 3800.
Extensiones: 275 /269 / 363.
(Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid)
(Zona Franca, Sector B, Calle D, Barcelona). jo
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—Jóvenes reporteros—
N

O se trata de que, luego, todos y todas quieran estudiar
Ciencias de la Información, sino de que nuestros alumnos
sean capaces de dominar una técnica sencilla de redacción

y composición que les «arme» para descifrar y leer con espíritu
crítico los periódicos que en un futuro caigan en sus manos.

Así y todo, realizar periódicos escolares, boletines, mono-
gráficos, pequeñas hojas informativas, periódicos murales.., es
una actividad interesante en la que muchos centros fracasan.

Los problemas suelen ser de dos tipos: si la periodicidad del
medio es alta, se hace muy dificil de mantener; si es baja, el
interés de los alumnos decrece; además, profesores y alumnos a
menudo carecen de experiencia y de la técnica suficiente como
para solventar los pequeños problemas de composición y
maquetación que se plantean sobre la marcha, y el producto no
tiene el suficiente atractivo.

Hay varias formas de prevenir estos problemas: estudiar pre-
viamente en clase cómo se hace un periódico de verdad, visitar
sus instalaciones, traer un periodista a las aulas y hacerle res-
ponsable de una «clase magistral» para nuestros jóvenes repor-
teros, coleccionar periódicos escolares y buscar en ellos orien-
taciones.

También se pueden «crear» unos modelos o premaquetas de
las distintas secciones o páginas que van a abarcarse, buscar
corresponsales en todo- los cursos de Ciclo Medio y Superior,
hacer que la elección del nombre del periódico sea un aconte-
cimiento en el centro, buscar una financiación adecuada por
medio de alguna institución o entidad bancaria y, por fin, tener
resuelto de antemano el proceso de edición —y, a ser posible,
que sean también los alumnos del centro quienes se responsabi-
licen de los pequeños trámites que esto implica.

Los alumnos del Ciclo Superior se toman muy en serio la
difusión del periódico si «van a comisión» y recogen fondos
para el viaje de estudios; los de Ciclo Medio prefieren, sin duda,
personalizar las portadas pintando cada ejemplar a mano, o
realizándolas a «collage» o con sencillas técnicas de impresión.

Ante todo, sin prisas, los buenos periódicos pueden origi-
narse en un periódico mural o en el boletín trimestral de la
biblioteca escolar y son, más que un fin, un magnífico pretexto
para aprender a leer y a escribir.

PROPU
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Que la escuela puede acercarse a la prensa escrita de
tres formas distintas no es, desde luego, ninguna no-
vedad. La primera de ellas consiste en abordarla como
objeto de estudio. También se puede «utilizar» como
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un recurso didáctico más y, por supuesto, podemos
acercarnos al periodismo como una técnica de trabajo
que permita introducir nuevas formas y desarrollar
otras habilidades en el diario quehacer docente.

ESTAS

El periódico en el área de Lenguaje
Pilar Raselga

H

ABLAR de prensa y Lenguaje
suele dar ocasión para «lucirse».
Las tres formas en que la escuela

puede acercarse a la prensa escrita
pasan, obligatoriamente, por el Len-
guaje, y las actividades que pueden
realizarse son, en consecuencia, mu-
chas y variadas.

Conocer el soporte, los «medios de
comunicación», es un objetivo pre-
sente en Ciclo Medio y Superior de
EGB y en distintas áreas educativas.
A su vez, un periódico es un excelente
medio para estudiar la propia Lengua
y Literatura, a través de las páginas
especiales dedicadas a cultura y na-
rrativa y al generoso espacio que
dedican a novedades editoriales, gran-
des premios o aniversarios.

Aunque los objetivos generales del
área de Lengua en las «Nuevas orien-
taciones para segunda etapa de EGB»
no hacían ninguna referencia al cono-
cimiento de los medios de comunica-
ción, las propias orientaciones en el
apartado de metodología recomen-
daban la utilización de un método
activo que, entre otras, señalaba la
siguiente actividad: «Estudio de las
opiniones formuladas por otras per-
sonas, especialmente a través de los
medios de difusión (lectura comen-
tada del periódico, análisis de noti-
cias...).»

Géneros periodísticos

Los programas renovados de la
EGB para Ciclo Superior elevaron a
la categoría de bloque o tema de tra-
bajo a los «medios de comunicación»,

con una categoría comparable en
importancia a otros como «lengua
hablada» o «vocabulario».

Conocer muestras de los distintos
tipos de medios de comunicación:
prensa escrita, radio y televisión.
Explicar las funciones de cada uno de
ellos, conocer sus similitudes y dife-
rencias, así como su evolución técnica
—a grandes rasgos— y funcional.
Reconocer los géneros periodísticos
más comunes: noticia-información,
reportaje, entrevista y artículo. Dis-
tinguir información de opinión y
ambas de los anuncios. Enumerar las
partes en que está estructurado un
periódico y una noticia. Comentar y
analizar una noticia. Comparar el tra-
tamiento dado a la misma noticia por
distintos periódicos...

La prensa como objeto de estudio
puede abarcar unos contenidos muy
amplios, que será conveniente pro-
gramar a lo largo de la EGB. Aunque
cualquier niño o niña de Ciclo Inicial
distingue, por ejemplo, los titulares
de las noticias, parece necesario cir-
cunscribir el estudio sistemático de la
prensa escrita al Ciclo Superior de
EGB y, en todo caso, a 5.° curso.

Para abordar esta programación
—que debe incluirse en el Proyecto de
Centro— hay que tener presentes los
contenidos y objetivos ya formulados
por la legislación vigente, intentando
realizar unidades didácticas de carác-
ter interdisciplinar entre las áreas de
Lengua y Sociales.

Además, se hace preciso contar con
materiales adecuados: algunos perió-
dicos regionales y de ámbito nacional
editan materiales para la escuela y/o
producen videos que nos traerán las
rotativas al aula.

Por supuesto, el periódico es un
excelente recurso en el área de Len-
gua y Literatura. El estudio dc la
Literatura a través de la prensa
escrita pasa, de nuevo, por el fichero
de noticias. La prensa recoge sema-
nalmente, en páginas o suplementos
especiales, las novedades editoriales,
a veces incluso las de Literatura
infantil y juvenil. Reportajes, noticias
de importancia, como la concesión de
premios —el reciente caso de Cela es
un ejemplo—, aniversarios, listados
de los libros más vendidos...

Un buen instrumento

El periódico es un buen instru-
mento para desarrollar en nuestros
alumnos las técnicas de subrayado
—localizar el qué, quién, dónde,
cuándo y cómo de una noticia y
subrayar en distintos colores—, re-
sumen —recortar de un texto perio-
dístico un determinado número de
líneas sin que afecte su sentido ni
mutilar datos importantes, realizar la
entradilla de una noticia en un número
determinado de líneas o un pequeño
resumen para «primera»—, síntesis
—titular noticias, crónicas o reporta-
jes de fácil lectura o realizar «veas»
o «llamadas» para la portada.

Así como lectura comprensiva —re-
componer textos separados por co-
lumnas o párrafos, unir noticias con
los titulares correctos, realizar una
información recopilando dos o tres
noticias del mismo hecho recogidas
en días consecutivos o del mismo día
en periódicos diferentes—, técnicas
de expresión escrita —cambiar el

género periodístico con el que escri-
bimos algo, redactar un artículo de
opinión o un reportaje a partir de una
noticia; convertir una crónica, las
deportivas son más sencillas, en una
noticia, o una entrevista, en un repor-
taje.

O también poner pies de foto
teniendo delante el texto de la noticia
correspondiente, redactar en forma
de noticia breve un suceso que el pro-
fesor u otro alumno lea o relate en
voz alta.

La misma técnica puede compli-
carse si se trata de realizar un informe
y cada «reportero » , además de tomar
notas, puede formular preguntas como
en una auténtica rueda de prensa. Por
último, se pueden Interpretar y elabo-
rar gráficos, mapas, planos y escalas a
partir de noticias que los incluyan,
como apoyo al texto, o los precisen
para aclararlo.

Están, igualmente, toda esa serie de
actividades de carácter más lúdico
que permiten elaborar una noticia de
dos muy distintas, poner final a un
suceso o cambiarlo, o inventar una
noticia para un titular.

Una técnica muy sencilla es la
siguiente. Cada niño o niña trabaja en
una noticia y escribe en un folio divi-
dido en cinco espacios las cinco
preguntas-clave, siguiendo el mismo
orden. Luego, con todos los folios en
la mano, se recortan las líneas de divi-
sión y se escriben noticias mezclando
las respuestas de cada uno al azar.
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II Curso Provincial

en Ceuta
Cesta

E

L Centro de Profesores (CEP)
de Ceuta ha organizado para los
días 28, 29 y 30 de noviembre el

11 Curso Provincial sobre Prensa-Es-
cuela, que está dirigido a docentes de
EGB y Enseñanzas Medias. El curso
será impartido por profesores y pe-
riodistas y cuenta con la colaboración
de diferentes medios de comunicación.

Los profesores interesados en par-
ticipar en este curso pueden recabar
información en el CEP de Ceuta, telé-
fono: 51 29 75.

Encuentro en Las Palmas

de Gran Canaria

Las Palmas

E

NTRE el 12 y el 15 de diciembre
tendrá lugar en el Centro Insular
de Cultura de Las Palmas de

Gran Canaria un Curso sobre Prensa-
Escuela.

Además de la realización de
mesas redondas sobre las relaciones
entre los medios de comunicación y el
ámbito docente y de la exposición de
diferentes experiencias, se pronuncia-
rán diversas conferencias, entre las
que destacan las de María Luisa Sevi-
llano, Ricardo Marín, Luis Miguel
Martínez. Vicente Llorca. Donanano
Bartolome y Pedro Roda

INFORMACION
Los Centros Escolares interesados en recibir mis información

sobre el desarrollo del Programa Prensa-Escuela pueden solicitarla
enviando el cupón adjunto:

RENS
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La Comunidad Valenciana crea
su programa Prensa-Escuela

R. M. Valencia

L

A necesidad de contar con un
Plan Específico de Formación del
Profesorado en materia de prensa

y medios de comunicación, junto con
la demanda de un impulso institucio-
nal al programa La Premsa a l'Es-
cola, de la Consellería de Cultura,
Educació i Ciencia, fueron algunas de
las conclusiones a que se llegó en las
I Jornadas del programa La Premsa
a l'Escola, de la Comunidad Valen-
ciana.

El encuentro, organizado por el
Servei de Programes de Alumnes de
la Consellería, el pasado 27 de octu-
bre, reunió a más de 50 profesoras y
profesores de distintas comarcas va-
lencianas.

«La jornada —manifestó Marc
Adell, jefe del Servicio— servirá para
hacer una primera aproximación al
estado de la cuestión en la Comuni-
dad Valenciana y para acometer nue-
vas líneas de actuación en la próxima

etapa. Queremos mejorar, si cabe, en
nuestro ámbito la tarea tan impor-
tante que hasta ahora ha desplegado
el propio Ministerio de Educación.-

El director del programa Prensa-
Escuela del Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC), Luis Miguel Martí-
nez, hizo un recorrido por las distin-
tas etapas que ha experimentado este
programa y enmarcó estas activida-
des dentro del cuadro global de la
Reforma Educativa iniciada por el
MEC en los niveles no universitarios.

Estrecha colaboración

El responsable del programa Pren-
sa-Escuela mostró su disposición a
colaborar estrechamente con la Ge-
neralitat Valenciana en todos los
aspectos y a ofrecer los distintos
materiales de apoyo para uso didác-
tico de los profesores.

Por su parte, Rafael Miralles, del
Centro de Profesores de Alcoi, se refi-

Madrid

L

A Federación Española de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE)
ha organizado un curso titulado

.La prensa en la escuela», dirigido a
profesores de EG13 . FP y BUP, así
;orno a tutores encargados de Tiempo
Libre, que será dirigido por Herminio
Otero, licenciado en Ciencias de la
Información. La matrícula del curso,
que podrá realizarse hasta el 24 de
noviembre, es de 3.500 pesetas.

Entre los objetivos de esta inicia-
tiva figuran los de acercarse al mundo
de la información, aprender a usar el
periódico como instrumento de tra-
bajo y «texto de consulta», aprender a

rió al desarrollo de esta actividad en
su ámbito de cobertura. Este CEP
propugna distintas actuaciones en
materia de innovación educativa y
cuenta con partidas presupuestarias
específicas, con el fin de facilitar el
trabajo del profesorado: bibliografia,
periódicos, «dossiers», cursos, jorna-
das, etcétera.

El director adjunto de «Cuadernos
de Pedagogia», Jaume Carbonell, ar-
ticuló su ponencia recurriendo a una
ilustrativa metáfora futbolística: el
«derby» entre el Prensa F.C. y el Real
Manual. En la alineación del primero
figuraban jugadores de la talla de
Sócrates, McLuhan, Gutenberg i Sien-
house, entre otros.

«El Prensa F.C. —destacó Carbo-
nell— gana siempre al Real Manual,
al ser este último el representante de
los valores más tradicionales de la
escuela. Por el contrario, en el Prensa
F.C. podemos encontrar la fuerza de
la dialéctica, el aprendizaje significa-
tivo, la investigación, los nuevos
currkulos, la globalización, que co-
nectan más directamente con una
escuela que pretende ser más útil,
comprometida y abierta a la vida.»

Los docentes asistentes a la jornada
destacaron la necesidad de establecer
planes de actuación a distintos nive-
les: Comunidad Autónoma, comarca
y centro de trabajo.

REVISTAS

«Diez años de prensa

en democracia»
Madrid

IEZ años de prensa en democracia» es el título del
nuevo número de la revista publicada por la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (A EDE), que incluye,

además de una salutación del Rey Don Juan Carlos, artículos
de Pedro Crespo de tara, Antonio Asensio, Alejandro Echeva-
rría, Jesús de Polanco, Francisco Umbral, Miguel de Moragas,
Manuel Fraga o Santiago Carrillo, entre otros.

Este número, que hace el 14 de la publicación, se estructura
en cinco capítulos titulados «Los editores miran hacia ade-
lante», «Los periódicos, su oficio y la sociedad», «Desde la
Universidad», «Los políticos y el "cuarto poder"» y «La prensa
en España». Se incluye, además, una cronología sobre los
hechos más relevantes ocurridos en el ámbito periodístico
durante estos diez años de existencia de AEDE y una referencia
a una década de bibliografia en Ciencias de la Información.

La publicación consta de 180 páginas y cuenta con ilustra-
ciones de Lóriga, Alfredo, Ballesta, Cabañas, Cebrián, Goiii,
Idamor, Máximo, Mena, Ops, Pablo, Parra y Payro.

«La Asociación de Editores de Diarios Españoles —se
escribe en el editorial— es coetánea de nuestra Constitución y
esa coincidencia no es casual, pues los periódicos españoles han
acompañado y, más de una vez, precedido el desarrollo de la
convivencia democrática durante la década constitucional de
forma decisiva para el entendimiento de lo que ha sido una
etapa tan importante en la vida de España.»

«Los periódicos, cuya propia supervivencia parecía en entre-
dicho al iniciarse la vida de AEDE, son perfectos ejemplos de
cómo se alcanzan y consolidan aquellos objetivos que los espa-
ñoles se trazaban al iniciarse la transición», se añade más ade-
lante.

«Por una parte —prosigue el editorial—, han incrementado
su profesionalización sin renunciar nunca al papel critico y
responsable que hace de la prensa escrita uno de los pilares de la
sociedad democrática. Por otra parte, han superado lo que
parecía un abrumador desafio económico y tecnológico —el de
la grave crisis de los años setenta— para alcanzar no una mera
supervivencia, sino una presencia consolidada en la vida nacio-
nal. Ahora se abren nuevas perspectivas y, con ellas, nuevos
desafíos para nuestra prensa escrita.»

Les alunaos aprendei
se divierte.

CO.' el periódico.

La FERE organiza un ciclo sobre

«La prensa en la escuela»

comunicarse con estilo periodístico,
descubrir y llevar a la práctica diver-
sas aplicaciones pedagógicas de la
prensa en la escuela o aplicar la
estructura de la información a la acti-
vidad pedagógica y ejercitarse en la
realización de técnicas educativas a
partir de ella.

Algunos de los contenidos que
serán abordados a lo largo de este
curso son: géneros periodísticos y
enseñanza, la noticia como recurso
didáctico, la prensa como soporte en
el curriculum escolar, el uso del
periódico en las diversas áreas o el
periódico como instrumento de tra-
bajo.

Nombre del Centro:

N.° de Unidades . 	 EGB. 	  	  BUP- 	  FP.

Dirección.
Provincia:
Teléfono:	 Eaviar a: Ministerio de Educación y Ciencia

Programa PRENSA-ESCUELA
C/ Alcalá, 3-1, 6. » planta - 28071 Madrid
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«Educar en el uso de la prensa
es educar en la participación»

Jacques Gonnet, director del Centro Francés para

las Relaciones Medios de Comunicación-Escuela (CLEMI)

Juan Miguel Margalef

J

ACQUES Gonnet es el creador y
director del CLEMI (Centro para
las Relaciones entre los Medios de

Comunicación y la Escuela), un or-
ganismo dependiente del Ministerio
de Educación francés que tiene la
finalidad de promover el uso de la
prensa en las aulas. Jacques Gonnet
es un hombre joven y entusiasta, que
sigue con interés el desarrollo del
programa Prensa-Escuela en España.
Recientemente se han firmado acuer-
dos de colaboración entre el CLEMI
y el programa Prensa-Escuela para el
intercambio de documentación y la

«La prensa es importante

que esté en la escuela, porque

la actualidad forma parte de la vida

de los niños y adolescentes»

formación de profesores. Gonnet asis-
tió como observador al seminario
«Educación y medios de comunica-
ción», que la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo organizó recien-
temente en Cuenca.

Pregunta.—¡Qué piensa usted de
este tipo de encuentros?

Respuesta.—Pienso que son muy
importantes y necesarios, ya que son
el único medio de conseguir una mul-
tiplicación de los esfuerzos. Por otra
parte, en este tipo de seminarios se
presentan ponencias y se cuentan
experiencias, pero, sobre todo, se
producen intercambios personales en
los pasillos y en ese ambiente infor-

mal se plantean cuestiones de fondo y
de método.

P.—Por qué es preciso llevar la
prensa a la escuela?

R.—Creo que cuando se aborda el
problema de la introducción de la
prensa en la escuela hay que diferen-
ciar dos niveles. El primero de esos
niveles es una cuestión de fondo: ,;Por
qué se introduce la prensa en la
escuela? Considero que la prensa en
la escuela es importante porque la
actualidad forma parte de la vida de
los niños y de los adolescentes. Es
preciso formar a los profesores para
que sepan responder a las posibles
preguntas que los niños planteen
sobre estos temas. Es preciso que los
profesores sepan, al menos, cómo
enseñarles a aprender. El segundo
aspecto es icómo hacerlo? Es un
problema de método. Con respecto al
método, yo me alegro mucho de que
nuestros programas respectivos, Pren-
sa-Escuela y CLEMI, respondan a la
misma lógica. Es una lógica en la que
se concede tanta importancia al estu-
dio crítico de la prensa como al hecho
de que niños y adolescentes se con-
viertan en productores de informa-
ción y confeccionen periódicos esco-
lares.

P.--i,Qué sistema han seguido para
establecer la red de profesores del
CLEMI por toda Francia?

R.—Hemos seguido el mismo sis-
tema en lo que se refiere a las jorna-
das de estudios y seminarios. Pero la
estructura de nuestro programa es un
poco diferente, en la medida en que
Francia está dividida en 27 distritos
académicos. Por una parte, los profe-
sores franceses se organizan dentro de
cada uno de los distritos para for-

marse y trabajar entre ellos y, ade-
más, existe un plan de trabajo nacio-
nal.

Lo que pasa en el mundo

P.—Ustedes trabajan en el CLEMI
con todos los medios de comunica-
ción. ¿Qué importancia conceden a la
prensa escrita, a la radio y a la televi-
sión?

R.—Nosotros, en el CLEMI, esco-
gimos la actualidad como principal
centro de interés. Valoramos la im-
portancia que tiene la información
para la formación del joven ciuda-
dano y organizamos todos nuestros
esfuerzos hacia ese fin. El problema
de la escuela es que los niños de hoy
saben lo que pasa en el mundo y plan-
tean cuestiones a sus profesores. Gor-
bachev, los viajes del Papa, un terre-
moto o un nuevo viaje de la nave
espacial son hechos conocidos por
ellos y la escuela debe ayudarles a
saber tratar esa información. Cree-
mos que la escuela no cumple su
misión si deja de lado todos estos
problemas.

Nuestro interés es la actualidad. La
actualidad se nos presenta a través de
varios medios: a través de la prensa y
de la radio, fundamentalmente, y, de
forma más particular, en la televisión.
Pero, principalmente, a través de la
prensa, porque es en la prensa donde
tenemos la información bajo su forma
más extensa y elaborada.

Pues bien, la formación de un ciu-
dadano debe permitirle tomar con-
ciencia de que una información es
algo dificil, que se presenta bajo
muchas versiones y a partir de esas
distintas versiones debe formarse una
opinión. Este es un aspecto funda-

mental en una formación democrá-
tica. Por otra parte, hay que hacerse a
la idea de que los niños y los adoles-
centes tienen sus informaciones, y
nosotros, los adultos, no tenemos
conciencia de ello. Esto es lamentable
porque los niños de hoy son los adul-
tos de mañana, los que van a hacer la
sociedad de mañana, y si no adquie-
ren un hábito de participación ten-
drán problemas para desenvolverse.

Le mencionaré un ejemplo. En un
diario de Francia, «Le Sud-ouest», se
publicó una información sobre la
polución en un río. Unos niños leye-
ron la noticia y no estuvieron de
acuerdo con la versión que el perió-
dico había dado. Hicieron otra inves-
tigación por su cuenta y consiguieron
que el redactor-jefe publicara su con-
trarreportaje. Hay muchos temas que
interesan a los niños y es necesario y
conveniente, a la vez, que conozca-
mos su opinión.

P.—Volviendo al tema de los so-
portes materiales de la información,
cada uno de ellos, la prensa escrita, la
radio o la televisión, plantean pro-
blemas distintos...

R.—Lo mejor de la prensa es que es
muy manejable. En cuanto a la televi-
sión, es cierto que plantea algunos
problemas. Sin embargo, nosotros
hemos hecho experimentos de tele-
diarios-escolares y la verdad es que
no hemos tenido dificultades insalva-

«La formación de un ciudadano

debe permitirle tomar conciencia

de que una información

se presenta bajo muchas versiones»

bles. Gracias, especialmente, a las
facilidades que nos da el vídeo. En
cuanto a las radios escolares, tenemos
una treintena de emisoras dirigidas
por profesores y alumnos que emiten
con un cierto rigor —exigido por las
autoridades— y que cumplen una
función informativa importante.
Existe un gran interés por los temas
educativos. Y es lógico que así sea,
porque la educación es el porvenir de
un país. En una reciente comparecen-
cia ante la televisión francesa, en un
debate público, el ministro de Educa-
ción tuvo que atender muchas más
preguntas que ninguno de los minis-
tros que le habían precedido.

Jacques Gonnet,

director del C LEMI.
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Más cerca

de la sociedad
Alfredo Pérez Robakaba *

N

O voy a reiterar a estas alturas,
y precisamente desde estas pági-
nas especializadas, la importan-

cia que tiene para la necesaria actua-
lización de las estructuras educativas
de nuestro país el uso pedagógico de
los periódicos en clase. Los lectores
habituales de CUADERNOS PREN-
SA-ESCUELA conocen bien las ven-
tajas y los inconvenientes que dicho
uso conlleva a través de los constantes
análisis que los expertos realizan mes
tras mes en este suplemento.

Más allá de las orientaciones didác-
ticas, por tanto, este apunte sólo pre-
tende insistir y volver a situar la exis-
tencia de una innovación muy fácil de
llevar a la práctica y de gran utilidad
para el aprendizaje escolar.

Desde esta perspectiva, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia puso en
marcha, hace cuatro años, el pro-
grama Prensa-Escuela, con un obje-
tivo muy claro: contribuir al logro de
una enseñanza más eficaz, acorde con
las necesidades de una sociedad a las
puertas del siglo XXI.

El desarrollo del programa demues-
tra, efectivamente, que estas preten-
siones están justificadas y que el uso
adecuado de los periódicos puede ser
un buen instrumento para acercar el
mundo de la escuela a la realidad
exterior que es imprescindible cono-
cer. Las numerosas experiencias de-
sarrolladas hasta el momento en los
diferentes áreas y niveles, y en las que
participan miles de profesores y alum-
nos, son una prueba inequívoca de la
necesidad de esta afirmación.

Estas argumentaciones encuentran
un nuevo sentido si las analizamos
desde la filosofa y los objetivos que
impulsan la necesaria actualización
de nuestro sistema educativo. Con-
viene mencionar aquí a Fabricio Cas-
vano, director de Cuadernos de Peda-
gogía, quien en estas mismas páginas
manifestaba que -reforma educativa
y uso de la prensa escrita son dos
aspiraciones sustancialmente idénti-
cas-. La inclusión de los contenidos
que tienen que ver con el uso plural e
innovador de los periódicos en el Di-
seño Curricular Base y del propio
programa Prensa-Escuela en el Plan
de Investigación Educativa y de For-
mación del Procesorado así lo certi-
fican.

Coordina: Luis Miguel Martínez • Colabora: Javier Sanz • Diseño gráfico: Jesús López Gordo • Secrelano d Eszado de Educaoón

Los profesores aprenden
cómo utilizar la prensa en clase

El MEC convoca los premios
Prensa-Escuela 1989-90 / IX

Entrevista con Joaquín Prats, subdirector general
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La historia de mañana en la prensa de hoy
Angel A. Pérez Gómez *

S

I algo distingue al siglo XX es qui-
zá la aceleración histórica. Los
acontecimientos que cambian el

mapa del mundo, los hechos que alte-
ran el curso de naciones y pueblos, las
nuevas técnicas que hacen evolucio-
nar los medios de producción y co-
municación se suceden a un ritmo ra-
pidísimo. Esta década de los ochenta,
que ahora clausuramos, ha supuesto
un incremento todavía mayor en esa
velocidad ya alta. A poco que te des-
cuides, te quedas fuera de juego.

Si esta reflexión es válida en todos
los órdenes de la vida, lo es más en el
campo educativo. No se forma sólo
para el hoy, sino también, y sobre
todo, para el mañana. Pero el profe-
sor no tiene por qué tener dotes pro-
féticas y adivinatorias. Enseña con-
forme a lo que ha aprendido, sabe y
va conociendo.

De ahí la necesidad imperiosa de
estar al día. Para no quedarse atrás.
Para no insistir en aquello que, en
breve plazo, va a ser viejo, desfasado
y obsoleto. Para preparar a los alum-
nos para el futuro.

Por eso, al docente actual se le pide
un esfuerzo superior al de otros tiem-
pos. Y una actitud despierta: tener los
ojos muy abiertos a lo que pasa en
derredor.

Por eso también, la prensa se ha
convertido para él en un recurso im-
prescindible. A pesar de las limitacio-
nes que la prisa impone al perio-
dismo, a pesar de la inmediatez a los
hechos que impide fijar definitiva-
mente la trascendencia de los mismos,
los diarios nos cuentan cómo está
cambiando este mundo y hacia dónde
se encamina, más a empellones que
por pasos contados.

El mapa de Europa

Nadie puede hoy ignorar las noti-
cias diarias. Ni vivir al margen de la
información. Y un docente, mucho
menos. -

 levanta uno por la mañana y se
encuentra con que ha caldo el muro
de Berlín, que el régimen húngaro ha
dejado de ser una democracia popu-
lar, que el monopolio del Partido

Comunista en Polonia es ya historia.
¿Sabe usted qué es eso de las repú-

blicas bálticas? ¿Le suena Letonia.
Estonia y Lituania? ¿Azerbayán es
algo más que una palabra exótica?
¿Tiene idea de qué se ventila en el
Líbano, en Afganistán, en Centro-
américa.

No, no es un cuestionario para un
concurso televisivo. Simplemente, el
reparto del mundo, alumbrado tras la
segunda guerra mundial, se está cuar-
teando. Lo decidido en Postdam y
Yalta ha dejado de ser ley. Y un mon-
tón de incógnitas se agolpan sobre el
futuro de «la casa común», esa Euro-
pa no dividida en bloques, que ha
reivindicado Mijail Gorbachov.

Recuerdo todavía cómo, siendo
niño y escolar en los años cuarenta,
los mapas que colgaban del aula me
hablaban de países, territorios y fron-
teras, que no existían. ,,Eran.., de
antes de la guerra.» Ya se sabe, el pre-
supuesto del Ministerio de Educación
de aquellos tiempos no daba para mo-
dernizar los mapas cada dos por tres.
Y además había interés político, por
parte franquista, en no sancionar los
acuerdos posbélicos, que entregaban
media Europa al comunista Stalin.

Son otros los tiempos y no es pre-
ciso esperar a que se editen nuevos
mapas o haya presupuesto para ad-
quirirlos. Tenemos la prensa diaria
para adelantarnos a la lentitud buro-
crática y al retraso en la actualización
de los manuales.

A diferencia de la información que
nos llega a través de la radio o la tele-
visión, la prensa permite la asimila-
ción reposada, repetida y reflexiva de
la información. Y está disponible en
cualquier momento y es muy maneja-
ble.

No basta con leer las noticias. Hay
que hacerlo reflexivamente. Las noti-
cias no son inocentes y puras. Ni en su
redacción, ni en su selección, ni en el
relieve periodístico que se les ha dado.
Ni siquiera en su contenido. La virgi-
nidad no es un atributo de la infor-
mación que recibimos.

Por eso, la segunda recomendación
puede parecer excesiva: debemos te-
ner un talante suspicaz y desconfiado
ante las noticias que leemos. No po-
demos ser crédulos. El principio de la
sospecha, como método, está más que
justificado.

Lectura reflexiva

¿En qué consiste esta lectura refle-
xiva? En responder, al menos, a estas
seis preguntas: ¿Quién lo dice? ¿Quién
lo publica? ¿Qué dice exactamente?

¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo publica?
¿A quién interesa?

Nos llevaría mucho tiempo desme-
nuzar cada uno de estos interrogan-
tes. Me limitaré únicamente a sugerir,
como pildoritas, con estilo telegrá-
fico, unas cuantas pistas.

¿Quién lo dice? En este país nuestro
esta es una prevención absoluta-
mente necesaria. ¡Hay que ver cómo
cambian las versiones de los hechos
según quien sea el que los cuenta!
¿Cuántos iban en la manifestación?
Según los organizadores, 100.000 per-
sonas; según la Policía Municipal,
20.000; según el Gobierno Civil, no
pasaban de 5.000.

Todas las noticias tienen un origen o
una fuente. Y excepto en casos muy
especiales, el periodista o el periódico
tiene obligación de indicarla. Desgra-
ciadamente, el periodismo «que pa-
decemos» con frecuencia oculta o no
cita las fuentes que maneja.

No todos los diarios tienen la misma
credibilidad. Por lo menos en ciertos
temas. No es lo mismo que la noticia
«salga» en Egin que en ABC, en El
País o La Vanguardia. Cada uno pue-
de pensar como quiera. Pero no es lo
mismo que un medio informativo esté
o no vinculado, directa o indirecta-
mente, a una fuerza política. Como
tampoco es lo mismo que el propieta-
rio del periódico sea este o aquel
grupo financiero, tal o cual Banco,
uno u otro personaje.

El tercer escalón consiste en com-
prender el contenido exacto de la in-
formación. Si se trata de una noticia o
de una interpretación de la misma. En
el periodismo español no siempre es-
tán netamente deslindadas. Esta dis-
tinción entre lo que son los hechos
brutos y su interpretación es decisiva
para una recta valoración. No todo
será historia. Pero no podemos pasar
por alto lo que si lo será.

¿Por qué lo publica o lo dice? La

respuesta debería ser: porque es noti-
cia, es decir, porque es un hecho sin-
gular, de actualidad e importancia,
que merece la pena ser conocido.

Sin embargo, muchas veces la pu-
blicación de determinados hechos,
cuando no rumores o simples presun-
ciones, obedece a otra clase de intere-
ses y no al tan socorrido «el público
tiene derecho a saber». También aquí,
como en las investigaciones policia-
cas, hay que preguntarse: ¿A quien be-
neficia la difusión de esta noticia?

Muchas, muchísimas veces la res-
puesta es tan simple como esta: la
venta de más ejemplares. Otras veces
el relieve otorgado a una información
responde a intereses ideológicos o
políticos. No olvidemos que la mayo-
ría de nuestra prensa está, en exceso,

ideologizada. Para nosotros, docen-
tes, la prensa es: ¿Interesa a mis
alumnos? ¿Les afecta en algún área de
su vida o de los conocimientos que les
serán necesarios?

Hay, pues, que ser lectores críticos
de la prensa. Y utilizarla en el aula.
Así, creo, no sólo estaremos más in-
formados, nosotros y nuestros alum-
nos, sino que habremos desarrollado
nuestro sentido crítico y aprendido a
analizar los hechos y las noticias.
Podemos «hacer historia» cada ma-
ñana. Sin esperar a los libros. Con los
periódicos de cada día. En clase.

• Profesor y periodista.

«Nadie puede hoy ignorar las noticias diarias,

ni vivir al margen de la actualidad.

Y un docente, mucho menos»

«La prensa permite la asimilación reposada,

repetida y reflexiva de la información.

Y está disponible en cualquier momento»
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Titulo del trabajo: «Utilización didáctica de la prensa en BUN.
Centro educativo: Instituto de Bachillerato Leonardo Torres Quevedo, de Santander (Cantabria).
Profesoras coordinadoras: Nieves Alvarez Martín y Felisa Gutiérrez Gómez.
Alumnos: Estudiantes de I.° y 3/de BUP.
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«Utilización didáctica de la prensa en BUP» fue uno de
los trabajos galardonados con un accésit en la última
convocatoria de los premios Prensa-Escuela, corres-
pondiente al curso 1988-89. Esta experiencia ha servido
para familiarizar al alumnado de 1.° de BUP con los
medios de comunicación y con el ordenador, mientras
que en 3.° de BUP se ha profundizado en esta materia
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para facilitar una visión globalizada. Para las profeso-
ras coordinadoras de este trabajo, « fomentar los hábi-
tos de lectura y el espíritu crítico en los alumnos/as está
intrínsecamente relacionado con la interpretación del
entorno, la adquisición de mecanismos de resolución
de problemas y la formación integral, que es, en defini-
tiva, el objetivo de la enseñanza».

III

El periódico, un recurso en BUP
Nieves Alvarez y Felisa Gutiérrez

L

a prensa es un recurso didáctico
a nuestro alcance que ofrece gran-
des posibilidades para su utiliza-

ción dentro y fuera del aula. Basán-
donos en esta idea, algunos profeso-
res/as del instituto Leonardo Torres
Quevedo, de Santander, venimos des-
arrollando diferentes proyectos y ac-
tividades relacionados con este asun-
to desde hace varios años.

Unas veces se han hecho dentro del
horario escolar como forma de dar
vida a las materias, y otras, aumentan-
do el horario, buscando fórmulas que
hagan posible una mayor dedicación
a una determinada materia, como ha
sido en Lengua de 1.° de BUP, donde
se ha conseguido una quinta hora vo-
luntaria para los alumnos/as —desde
el curso 1988-89—, la clase de pro-
fundización, que posibilita el desarro-
llo de un trabajo muy práctico con un
número reducido de alumnos —vein-
te—, que tiene un gran interés por la
labor que se hace durante esta hora.

Aunque dentro del centro hemos
realizado otros proyectos interdisci-
plinares relacionados con la utiliza-
ción didáctica de la prensa, la publi-
cidad, la ecología o el consumo, sólo
presentamos aquí el trabajo desarro-
llado en el curso escolar 1988-89, que
mereció uno de los premios en el úl-
timo concurso Prensa-Escuela.

El trabajo fue realizado por alum-
nos/as de 1.° y 3.° de BUP y coordi-
nado por las profesoras firmantes de
este articulo. Planteamos, por sepa-
rado, las experiencias realizadas en
cada curso, aunque habría que desta-
car el hecho de que las dos profesoras
han estado permanentemente en con-
tacto con la programación, segui-
miento, contraste de ideas y elabora-
ción de la memoria final.

Sentido critico

Algunos de los objetivos generales
comunes pretendidos han sido que el
alumnado fuese capaz de buscar, ana-
lizar y sintetizar diferentes fuentes de
información: el desarrollo del sentido
critico ante las informaciones que
aparecen en los periódicos y ante la
publicidad, o ser capaces de utilizar
instrumentos diversos y las nuevas
tecnologías —ordenador, vídeo, ta-
blas, mass media...— para analizar su
entorno más cercano.

Para evitar que este articulo se
alargue demasiado no incluimos los
objetivos específicos. de cada curso,

que en 1.° de BUP hacen referencia,
por un lado, a la utilización y análisis
de la prensa, y por otro, al manejo del
ordenador utilizando correctamente
el Writing, Filing, Reporting de la serie
Assistant y el News Master, y en 3.° de
BUP plantean los aspectos históricos,
económicos, sociológicos, de consu-
mo... de la publicidad y de las noticias
de la prensa escrita.

El trabajo se realiza en grupo y de
forma individualizada. Primero se
procede a la adquisición de vahos pe-
riódicos de un mismo día y al reparto
de las secciones del periódico. Poste-
riormente se elige la noticia más im-
portante dentro de la sección que les
ha correspondido. A continuación se
compara la noticia en los distintos
periódicos, teniendo en cuenta cues-
tiones técnicas, como medios lingüís-
ticos empleados, extensión, mensaje
icórneo, situación de la noticia dentro
del periódico y dentro de la página, y
cuestiones de valoración, como si el
enfoque es objetivo o subjetivo, si se
opina o simplemente se relata...

Los datos que se han comparado se

reflejan en un trabajo, para el que se
emplea el Filing y el Reporting. Más
tarde se elaboran noticias propias
partiendo de la experiencia adquirida
en el estudio comparativo; para ello se
utiliza el News Master. Para terminar,
sintetizaremos diciendo que los alum-
nos realizan trabajos comparativos de
diferentes periódicos y elaboran sus
propias noticias empleando una de
las nuevas tecnologías, el ordenador.

Seguir la pista

En 3.° de BUP tratamos de realizar
el proyecto en forma globalizadora,
mediante la fórmula didáctica de
«seguir la pista a la prensa- desde la
aparición de la imprenta hasta el mo-
mento actual y teniendo en cuenta la
opinión de los lectores sobre los pe-
riódicos locales.

El trabajo hace un repaso a la his-
toria de la prensa, y se analizan aspec-
tos como la imprenta, los periódicos
de antaño, los periódicos actuales y
su historia: estudio de Alerta v Diario
Montañés, ambos de Cantabha. Más
tarde se procede al análisis del conte-
nido de los diarios. Se abordan las
secciones del periódico y el espacio
dedicado a cada una, el tratamiento
de la noticia a lo largo del tiempo, la
publicidad en la prensa escrita, los
costes de la publicidad —tarifa, los
módulos y el modulómetro, ingresos
que se obtienen por publicidad—,
evolución histórica de las tarifas pu
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blicitarias, las agencias de publicidad,
la visita a los periódicos regionales y
una encuesta sobre la opinión de los
consumidores. Cada grupo de alum-
nos realiza unas fichas de recogida de
datos en equipo y un trabajo perso-
nal, donde reflejan el contenido de su
propia investigación.

En este trabajo se plantea una eva-
luación cualitativa, en la que se tienen
en cuenta aspectos como el interés del
alumno por el tema, la actitud man-
tenida por cada uno en todo el pro-
ceso, la valoración y participación en
el trabajo del grupo, las aportaciones
de cada miembro en el desarrollo de
la actividad y en la resolución de los
problemas que se puedan plantear,
así como la participación en los deba-
tes, puestas en común, visitas, etcétera.

Además, se realiza una evaluación
del trabajo realizado, a través del
planteamiento de la actividad, el de-
sarrollo de cada fase, los instrumen-
tos y técnicas de trabajo utilizados o
la claridad y coherencia de las conclu-
siones obtenidas.

El análisis
de ke periodicos
cítalos fue «o
de los trabajos .

—Una experiencia repetible

L

A valoración de las profesoras participantes en el proyecto
es muy positiva. Los alumnos y alumnas han realizado con
gran interés tanto los trabajos del estudio comparativo de

los diferentes periódicos como la redacción de su propia noticia
—en I.' de BUP— o el seguimiento de la pista a la prensa —en
3.° de SUP.

No sólo se ha observado ese interés por acrecentar esa acti-
tud crítica, que cs conveniente que tengan ante los medios de
comunicación, sino también por el manejo del ordenador
mediante las fichas de trabajo y otros instrumentos relaciona-
dos con este asunto.

Creemos que es interesante repetir el trabajo en cursos poste-
hores. La experiencia de estos años nos puede ser de gran
utilidad en los siguientes. Hay que agradecer, además, a los
alumnos participantes su respeto por el material de trabajo, que
puede servir para este curso.
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El fin justifica
los medios*

FIN
Alcanzar una Escuela más útil y abierta a la vida.
Una Escuela pluralista, permeable a la realidad, que
promueva la participación y el sentido crítico de los
alumnos.
Una Escuela activa, solidaria, comprometida con la
renovación pedagógica.
Una Escuela, en suma, que fomente la afición a la
lectura y el uso plural e innovador de la prensa escrita.

MEDIOS
• Suscripciones a periódicos y revistas con el 40% de
descuento durante el curso escolar.
• Ejemplares gratuitos de periódicos de fecha venci-
da.
• Visitas escolares a las instalaciones de los periódicos.
• Participación de periodistas en actividades de for-
mación del profesorado.
• Documentación, materiales de apoyo e informa-
ción en los Centros de Profesores del ámbito del M.E.C.
y en la Dirección del Programa Prensa - Escuela
(Alcalá, 34 - 28014 Madrid).

Destinatarios: Centros educativos públicos y privados
de los niveles no universitarios de toda España.

*de comunicación, por supuesto.

ULÍ Ministerio de Educación y Ciencia

aede Asociación de Editores de Diarios Españoles
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EINTITRES profesores pertenecientes al territorio gestio-
nado directamente por el Ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC) y seis representantes de sendas Comunidades

Autónomas con competencias educativas plenas han partici-
pado en la primera fase del II Curso de Responsables del pro-
grama Prensa-Escuela en los Centros de Profesores (CEPs), que
se ha venido desarrollando en el de Ciudad Lineal (Madrid)
entre los días 27 de noviembre y, 15 de diciembre.

Los profesores y profesoras participantes en el curso proce-
dentes del territorio MEC provienen de los Centros de Profeso-
res (CEPO de Albacete, Cantabria. Baleares, Burgos, Huesca,
Madrid, Melilla. Murcia, Navarra. La Rioja, Salamanca, Soria,
Teruel, Zamora y Zaragoza. Las Comunidades Autónomas con
competencias plenas en materia de Educación que han enviado
representantes son las de Cataluña, País Vasco, Galicia y Ca-
narias.

El curso, que está coordinado por la Subdirección General
de Formación del Profesorado, está dirigido a profesorado
funcionario de EGB o Enseñanzas Medias del territorio MEC,
con destino definitivo, y a un representante de cada una de las
Comunidades Autónomas con competencias plenas en Educa-
ción.

Algunos de los aspectos contemplados en esta primera fase
presencial del curso han sido aspectos psicológicos, sociológi-
cos y pedagógicos de los procesos de enseñanza-aprendizaje;
los medios de comunicación social en el currículum de ense-
ñanza obligatoria; teoría de la comunicación y definición de los
medios de comunicación social; fundamentos de semiótica;
panorama sociohistórico de los medios de comunicación social,
análisis crítico de la prensa o modelos de formación perma-
nente del profesorado.

La función de los CEPs

Además, se realizó una mesa redonda en torno al papel de los
CEPs en la formación permanente del profesorado y se expu-
sieron diversos proyectos llevados a cabo por participantes en
el I Curso de Formación de Responsables de Prensa-Escuela en
los CEPs. La primera fase fue clausurada por el subdirector
general de Formación del Profesorado del MEC, Joaquín Prats.

Esta etapa forma parte de un curso compuesto por cinco
fases, que se realizarán hasta el mes de junio. A esta primera, de
carácter presencial, le seguirá la elaboración de un proyecto de
actuación referido al programa Prensa-Escuela en cada CEP
correspondiente. Posteriormente tendrá lugar otra fase de
quince días de duración, en la que se procederá a la discusión y
reconducción de los proyectos y a una nueva formación de los
futuros responsables de Prensa-Escuela.

Por último, la cuarta y quinta fases consistirán en la puesta
en práctica del proyecto de actuación y la celebración de unas
jornadas presenciales de puesta en común y evaluación fi nal del
Cl150.

En la actualidad, y como fruto de la realización del I Curso,
desarrollado a lo largo del año pasado, son 28 los responsables

5 'del programa Prensa-Escuela en los CEPs, encargados, por
tanto, de la dinamización. en sus respectivos ámbitos, de acti-
vidades relacionadas con la introducción del periódico en el
aula.

Profesores de distintas Comunidades Autónomas
participan en el curso organizado por el MEC

y

La primera tale
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de despasdaldrs
de Puma-hada
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mensuales. Asimismo, recordó la convo-
catoria de los premios Prensa-Escuela,
dotados con una cuantía económica su-
perior a los dos millones de pesetas y
dirigidos a incentivar la realización de
experiencias prácticas con los periódicos
en el aula.

José Pérez huela

U

N joven griego, Filípides, murió agotado tras haber corri
comunicar a los atenientes que habían vencido a los pers
ratón. Ocurrió en el año 489 antes de Cristo. Hace unos r

de un pueblecito de Segovia ha visto en la pequeña pantall.
instante alguien derriba el muro de Berlín, situado a 3.000 Ic
ojos de todo el mundo tendrían su imagen al día siguiente en la
periódicos.

Asombró a los griegos el valor de aquel muchacho que fue r
dar con prontitud una noticia que había ocurrido realmente
otros, sin embargo, vivimos como algo habitual la rapidez con I
jeros nos sirven la noticia al instante, por lejos que se haya pro

Juguemos a ahora a situarnos como espectadores imaginaril
agujereado. Miles de personas observan también cómo se den
rostros la misma expresión? Parece que no. Un viejo mira desol
alegres se lanzan al cruzar la línea tanto tiempo prohibida.
temerosos, sorprendidos, derrotados, exultantes, indiferentes.
tos distintos, uno puede preguntarse cuántos muros están car
trados por las piedras mudas que derriban las máquinas. Pero
clara: la verdad ha de ser una, aunque los sentimientos sean mi

El espectador imaginario es, luego, un lector real que, esp(
conocer «la verdad sobre la caída del muro de Berlín., se ha ros
periódicos para informarse sobre el acontecimiento del que no

Tras una ojeada comprueba perplejo las distintas visiones q
diferentes le hablan al unísono desde el soporte de papel y
maraña ruidosa que parece enturbiar más que aclarar esa COI1Vil
ha de ser una y única. zEn tan subjetiva la visión de un periódicc

U A LID A D
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Concluida la primera fase del
II Curso de Responsables
de Prensa-Escuela en los CEPs

El corso esta dirigido
a profesores (andamios

del territorio MEC,
de EGB

o badal:as Medias,
coa deslio° defiaitivo,

y a	 representant e
de cada me

de las Comuidades
kaidoonias
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N total de 29 profesores han parti-
cipado en la primera fase del II Cur-
so de Responsables del programa

Prensa-Escuela en los Centros de Profe-
sores (CEPs), que se ha celebrado entre
el 27 de noviembre y el 15 de diciembre,
bajo la coordinación de la Subdirección
General de Formación del Profesorado
del Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC).

Esta primera fase de información-for-
mación ha contado con la asistencia de
representantes de los CEPs de Albacete,
Cantabria, Baleares, Burgos, Huesca,
Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La
Rioja, Salamanca, Soria, Teruel, Zamo-
ra y Zaragoza, dentro del territorio ges-
tionado directamente por el MEC, y de
representantes de las Comunidades Au-
tónomas de Cataluña, País Vasco, Gali-
cia y Canarias, que tienen competencias
plenas en materia educativa.

Esta fase presencial ha abordado as-
pectos generales sobre prensa escrita y
educación. Así, se han estudiado los
fundamentos psicológicos, sociológicos
y pedagógicos de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en la comunicación
social; diseño y desarrollos curriculares;
teoría de la comunicación y definición de
los medios de comunicación social, pa-
norama sociohistórico de los medios de
comunicación o la información verbal e
icónica en prensa.

Además, se revisaron los modelos de
formación permanente del profesorado y
se desarrolló una mesa redonda sobre el
papel de los CEPs en esta formación.
Asimismo, se hizo referencia al perfil de

los responsables de programa en un CEP
y a cómo hacer un proyecto de trabajo.
Por último, se expusieron proyectos ya
realizados. Esta fase fue clausurada por
Joaquín Prats, subdirector general de
Formación del Profesorado.

La segunda fase del curso consistirá en
la elaboración de un proyecto de actua-
ción referido al programa Prensa-Escuela
para su aplicación en cada CEP. La ter-
cera etapa, que tendrá dos semanas de
duración, estará dedicada a la discusión
y reconducción de los proyectos y a una
nueva formación del profesorado parti-
cipante.

La puesta en práctica del proyecto de
actuación, que tendrá lugar hasta final
de curso, constituirá la fase número cua-
tro. Para la quinta y última fase se cele-
brarán unas jornadas presenciales de
puesta en común y evaluación final del
curso.

La lección inaugural fue pronunciada
por Luis Miguel Martínez, director del
programa Prensa-Escuela, quien hizo un
repaso a la naturaleza y objetivo de esta
iniciativa ministerial, que cuenta con la
colaboración de AEDE. Luis Miguel
Martínez se refirió a que el programa
que dirige está destinado a todos los cen-
tros educativos de carácter no universi-
tario y se articula a través de la facilita-
ción de la llegada de los periódicos y
revistas a los colegios e institutos y de la
orientación de los profesores en la utili-
zación didáctica de la prensa escrita.

El director de Prensa-Escuela enume-
ró los distintos compromisos adquiridos
por el MEC, así como por parte de los
medios escritos que participan en el pro-
grama, 75 periódicos diarios y 1! revistas

El currículum

Las jornadas correspondientes al mar-
tes 28 y miércoles 29 corrieron a cargo de
Antonio Bautista, quien tituló su pri-
mera intervención «Diseño y desarrollos
curriculares. Teoría curricular. Los me-
dios de comunicación en el currículum
de enseñanza obligatoria».

Bautista se remontó a los orígenes de
la teoría del curriculum, expuso las dis-
tintas acepciones del término currículum
y analizó las ventajas e inconvenientes de
las teorías curriculares dentro del marco
educativo actual. Asimismo, repasó los
niveles de comprensión del currículum,
los de participación del profesor, así
como las tareas de aprendizaje: memo-
ria, resolución y comprensión.

En su segunda intervención, Antonio
Bautista habló sobre los fundamentos
psicológicos, sociológicos y pedagógicos
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en la comunicación social y en sus me-
dios de transmisión. Igualmente, pre-
sentó algunas aplicaciones metodológi-
cas.

Pablo del Río se refirió a «Teoría de la
comunicación y definición de los medios
de comunicación social. Psicología de los
procesos cognitivos». Del Río expuso los

distintos problemas que pueden encon-
trarse según se aborde la educación for-
mal —constituida por los contenidos cu-
rriculares— o la educación informal
—generada por los medios de comunica-
ción—, y añadió que la prensa trata de
problemas reales, en tanto que la educa-
ción no.

El conferenciante proporcionó datos
respecto a las características propias de
los periódicos y libros de texto y remarcó
las diferencias entre ellos, al tiempo que
expuso la naturaleza del proceso de com-
prensión lectora.

Tras destacar que no es fácil casar los
conceptos naturales y aproximativos de
los medios de comunicación con los pre-
suntamente científicos de la enseñanza,
Del Río no restó dificultades a la intro-
ducción del periódico en la educación.
Por último, entre otras cosas, habló de
los problemas psicológicos del empleo de
la prensa en la escuela y de la forma de
usarla en los diversos contenidos curricu-
lares.

La intervención de Artur Noguerol se
centró en los fundamentos de semiótica
de la comunicación verbal y semiótica
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que conecte en mayor medida la activi-
dad escolar y el exterior, pero que dina-
mice al mismo tiempo la relación dentro
de la escuela entre los profesores y los
alumnos, por un lado, y entre los propios
alumnos, por otro.

El director del CEP de Getafe, Julio
Rogero, disertó sobre los modelos de
formación permanente del profesorado,
y en concreto sobre el modelo CEP.
Julio Rogero se refirió a los cambios
que se están produciendo en nuestra
sociedad y a cómo estas modificaciones
sociales repercuten en el ambiente educa-
Uso.

El conferenciante hizo un repaso a la
aparición de los CEPs en nuestro país, a
su estructura, a los modelos de CEP y de
formación que plantea el Ministerio a
través del Plan Marco. La valoración
positiva de esta experiencia es que con-
templa un acercamiento real de los pro-
fesores a una serie de recursos educa-
tivos, en tanto que como aspectos nega-
tivos figurarían que la dedicación al
trabajo del CEP no está incluida dentro
del horario laboral y que existe un peli-
gro de burocratización.

Los participantes en esta jornada en-
juiciaron el esfuerzo realizado durante
estos años en los CEPs y repasaron las
nuevas directrices establecidas por el
MEC a través del Plan Marco.

Para Julio Rogero, la introducción de
la prensa en la escuela es un elemento
clave de apertura a un mundo que está
en continuas transformaciones. La no
presencia de los diarios en la escuela es, a
juicio del director del CEP de Getafe, un
dato más que nos dice que la escuela
actual no está siendo un instrumento
para la vida.

El papel de los CEPs en la Formación
Permanente del Profesorado fue tratado
en una mesa redonda posterior, en la
que, además de Julio Rogero, intervinie-
ron Maite Chamorro, Dolores Ruiz y
Andrés Bote, responsables de los Centros
de Profesores de Ciudad Lineal, Alcor-
cón y Madrid Centro.

Por su parte, Paloma Arroyo dibujó el
perfil del responsable de programa en un
CEP y explicó al profesorado partici-
pante en el curso cómo llevar a cabo un
proyecto de trabajo. Asimismo, fueron
presentados diversos proyectos llevados
a cabo con anterioridad. José María San
Juan (Segovia), María Rosario Esteban
(Valladolid), Agustina Cordovilla (Be-
navente) y María Luisa Sanz (Leganés,
Madrid) expusieron sus trabajos realiza-
dos. Esta primera fase del curso fue clau-
surada por Joaquín Prats, subdirector
general de Formación del Profesorado.

Orientación didáctica

La realización de esta actividad se ins-
cribe en los compromisos contraídos por
el Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) en el convenio firmado con la
Asociación de Editores de Diarios Espa-
ñoles (AEDE). El MEC se compromete a
orientar a los profesores interesados en
la utilización didáctica de la prensa
escrita en las aulas. Esta orientación se
realiza a través de la convocatoria de
cursos de formación para profesores,
que tienen ámbito nacional, regional o
local, y la difusión de materiales de

El curso desarrollado en el CEP de
Ciudad Lineal, que está dirigido por
Julia Toledo y Maria del Carmen Rodrí-
guez, está dirigido a profesorado funcio-
nario del territorio MEC, de EGB o
Enseñanzas Medias, con destino defini-
tivo, y a un representante de cada una de
las Comunidades Autónomas con trans-
ferencias educativas plenas.

Como méritos preferentes para la se-
lección de los participantes pertenecien-

tes al territorio gestionado por el MEC
han sido considerados los de la vincula-
ción del profesor/a al CEP con un tra-
bajo previo en el ámbito del programa
Prensa-Escuela; tener experiencia en ani-
mación y participación en grupos y
seminarios didácticos centrados en la
elaboración de desarrollos curriculares
que tengan en cuenta el tratamiento de
los medios de comunicación social, y en
especial de la prensa escrita, como temas
transversales a las distintas áreas del
currículum.

El profesorado que está participando
en este Il Curso de Responsables del
programa Prensa-Escuela en los CEPs
será eximido de su horario laboral com-
pleto durante las tres fases presenciales
del curso. Asimismo, será eximido de un
total de seis horas laborables durante los
dos períodos de prácticas. Las sustitu-
ciones se realizarán con el cupo de profe-
sorado asignado a este fin.

Visión de la realidad

El acercamiento del lector a la prensa exige, pues, una capacidad de traducción del
mensaje que tenga en cuenta la visión de la realidad en la que cada periódico hunde
sus raíces.

Ser lector de periódicos no es un don que se nos concede por haber aprendido a
leer. Muy al contrario, es algo que hay que aprender adentrándose en el mundo del
funcionamiento del periódico, de sus diversas secciones, de sus fuentes de financia-
ción, de los objetivos generales y específicos que persigue, de las agencias de prensa,
de la lucha por el control de la información. Esto exige lectores inteligentes y críticos
que sepan analizar los periódicos, valorar su calidad, interpretar lo que dicen.

Pero todo eso hay que aprenderlo. Lo cual, al mismo tiempo, es aprender a vivir
como ciudadanos en una sociedad democrática. En ella, las fuentes que nos suminis-
tran datos, opiniones, informaciones y mensajes publicitarios se multiplican no sólo
numérica, sino también cualitativamente.

Todos tienen derecho a seleccionar aquellas noticias que creen más relevantes;
todos, derecho a expresar su propio punto de vista.

Leer la prensa es instalarse en el universo de la verdad, fraccionada por la interpre-
tación. Por eso la prensa tiene que entrar en la escuela, tiene que haber profesores que
sepan enseñar a leerla.

Un lector de prensa experto quizá no sea tan optimista como Albert Camus
cuando escribía en La pese que el periodismo es -el oficio mis noble del mundo-,
pero tampoco será tan pesimista como el poeta Baudelaire cuando dijo que no com-
prendía «que una mano pura pudiera tocar un periódico sin experimentar un pro-
fundo desagrado«.

• Coorthidor PM programa Prensa-Es:oda la Saabirecoós Groera! Pa Formaba &I Profesorado

terpretación de que «el planeta es nues-
tro país..

Manuel Alonso Erausquin giró su in-
tervención sobre el análisis crítico de las
informaciones verbal e icónica. En pri-
mer lugar, analizó las características del
trabajo con la prensa en clase y resaltó la
necesidad de que esta labor esté conec-
tada con el estudio general de los medios
de comunicación.

El conferenciante planteó la necesidad
del conocimiento y utilización del medio,
para más adelante pasar a ver la prensa
como un texto complejo que da una vi-
sión de la realidad y como mercancía que
tiene unos contenidos de interés para
diversos grupos. A juicio de Alonso
Erausquin, las características mercanti-
les influyen en el estilo de los periódicos
y en las funciones que cumplen.

Más adelante pasó al análisis del pro-
ducto como conocimiento del medio, es
decir, qué características fundamentales
hay que conocer del periódico como
objeto y como soporte de información, y
al análisis tanto objetivo como subjetivo.
Además de un estudio comparado entre
diversos medios de comunicación escri-

tos, Alonso Arausquin valoró las posibi-
lidades del periódico como instrumento
de trabajo, esto es, la utilización del dia-
ro como llamada y como recurso para
hacer dinámicas de diverso carácter.

Para Manuel Alonso Erausquin, el uso
del periódico en la enseñanza debe inten-
tar crear una conexión entre lo que hay
en la actividad escolar, lo que se estudia
en la escuela y lo que se ve fuera de ella.
Puesto que el periódico es un elemento
importante dentro de las relaciones so-
ciales, el periódico debería ser estudiado
en sí mismo.

Por otra parte, el periódico nos conec-
ta con el mundo exterior y, por lo tanto,
estimula una serie de actividades. Para
Alonso Erausquin, con la utilización de
la prensa a lo que se debería tender es a
tener una actitud innovadora en la es-
cuela, y no llevar a cabo dinámicas en
virtud de concepciones didácticas anti-
guas.

Proyecto general innovador

Lo interesante, según el conferencian-
te, es un proyecto general innovador,

Nuevos responsables
1. AMBITO MEC

ALBACETE: Damián Piqueras Fernández
EGB - CEP de Almansa

BALEARES: Catalina L'irás
EPA - CEP de Palma de Mallorca

BURGOS: Jesús Sáez Cuesta
EGB - CEP de Burgos
Juan Manuel Cano Martínez
EGB - CEP de Villarcayo

CANTABRIA: Rosa Maria Alvarez Fernández
EGB - CEP de Laredo

HUESCA: Inmaculada Bernardo Hernán-Gómez
EE.MM. - CEP de Graus

MADRID: Francisco Martínez Jara
EGB - CEP de Coslada
Eugenio Roncero Doña
EE.MM. - CEP de Carabanchel-Latina
Jesús María Arconada García
EGB - CEP de Leganés

MELILLA: Luis España Ximénez de Enciso
EGB - CEP de Melilla

MURCIA: Antonio Marcos Carrillo
EGB - CEP de Cieza
María Dolores Martínez Martínez
CENEBAD - CEP de Murcia
Plácido Guardiola Jiménez
EGB - CEP de Yecla

NAVARRA: Ricardo Pita Macaya
EGB - CEP Arturo Kalapión

LA RIOJA: José Luis González García
FP - CEP de Haro
Luis Martínez Martínez
FP - CEP de Calahorra

SALAMANCA: Antonio Elvira Pérez
EGB - CEP de Ciudad Rodrigo

SORIA: María Inés Marín García
EGB - CEP de Soria

TERUEL: José Serafín Aldecoa Calvo
EGB - CEP de Teruel

ZAMORA: Daciana Jano Prieto
EGB - CEP de Zamora
Pedro Angel Vicente Remesal
EGB - CEP de Zamora

ZARAGOZA: Pedro Luengo Tolosa
EE.MM. - CEP de Zaragoza 2
Emilio Jesús Martín y Guerrero
EGB

2. COMUNIDADES AUTONOMAS

CATALUÑA: José Borrás

PAIS VASCO: Luisa Man Puertas

GALICIA: José Luis Hernández Romero
Elena Santillin

CANARIAS: Jorge Alonso Vila
Félix Ríos

la pluralidad
las caras que hemos imaginado? Desde luego que no. Cada periódico expresa interpre-
taciones de la realidad socialmente compartidas. Pero son eso, interpretaciones.
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PENDIENTE.

Suscriba su colegio a El País.
Sus alumnos y usted recibirán puntualmente,
y a diario, la información más objetiva del
primer periódico de España. Y tendrán una
inagotable fuente de debate para clase.
Ahora, además de beneficiarse con el

descuento del 40% en la suscripción	 Suscríbase a El País.
(Programa Prensa-Escuela, Acuerdo	 Aprobará una asignatura pendiente.
M.E.C.-AEDE), le regalaremos un interesante
Coleccionable encuadernado, de los ya
publicados por el El País, o el Anuario
1989, de seguro interés para su biblioteca. EL PLUS

	Les confirmo mi decisión de suscribirme a El País, en	 N9 Tarjeta
las siguientes condiciones:	 Titular 	

E 1 año 	  15.991	 Caducidad

Reparto correo 	  E 9 meses 	  11.994	 Nombre 	
E 6 meses 	  7.9%	 Apellidos 	

FORMA DE PAGO
Cheque adjunto

1 Giro postal
1 Tarjeta de crédito: 1 VISA 1 MASTER CARD

1 AMERICAN EXPRESS 1 DINERS

Recibiré gratis, por esta suscripción: E Coleccionable
encuadernado, o 3 Anuario El País 1989

	 Tel 	
	 C. P. 	

Para más información llame al 754 3800.
Extensiones: 275 / 269/ 363.
(Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid)
(Zona Franca, Sector B, Calle D, Barcelona).

Domicilio
Población
Provincia

FIRMA
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El MEC convoca los premios Prensa-Escuela
Madrid 

p

OR cuarto año consecutivo, el Ministerio de Educación y Ciencia convoca, en
colaboración con la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), los
premios Prensa-Escuela. El objetivo de los citados premios, que alcanza los dos

millones de pesetas, es promover la utilización plural e innovadora de los periódi-
cos en las aulas. A continuación se detalla el texto completo de la convocatoria.

Con la finalidad de promover el uso plural e innovador de la prensa escrita
en los centros docentes no universitarios y fomentar los hábitos de lectura en los
alumnos, su espíritu crítico y tolerancia, el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) suscribieron un con-
venio de colaboración con fecha 18 de julio de 1985.

En el marco de dicho convenio, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Se convocan doce premios, denominados Prensa Escuela 1989-90,

que se distribuirán de la siguiente forma:
—Un primer premio de 500.000 pesetas.
— Un segundo premio de 300.000 pesetas.
— Dos terceros premios de 200.000 pesetas.
— Ocho accésit de 100.000 pesetas cada uno.

Dichos premios se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria
18.12.32IC.482 de los Presupuestos Generales del Estado. Además, cada uno
de los equipos premiados recibirá gratuitamente durante un curso cuatro sus-
cripciones diarias, ofrecidas por la Asociación de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE).

Segundo.—Podrán optar a dichos premios los trabajos elaborados por equi-
pos de alumnos, coordinados por un profesor/a de centros docentes españoles
no universitarios, ubicados en territorio nacional o extranjero.

Tercero.—Los trabajos han de ser inéditos. Deberán tratar sobre expenen-
cías didácticas de utilización plural de la prensa en el aula. Tendrán una exten-
sión máxima de 50 folios, incluidos anexos, y se presentarán de acuerdo con la
siguiente estructura:
— Objetivos, descripción de contenidos y metodología.
— Actividades: desarrollo práctico del trabajo (habrá de ocupar una tercera

parte del mismo, como mínimo).
— Evaluación.

Cuarto.—Los directores de los centros docentes cuyos alumnos y profesores
deseen participar en el presente concurso remitirán la solicitud al programa
Prensa-Escuela, Ministerio de Educación y Ciencia, Alcalá, 34, 6.', 28071 Ma-
drid, bien por el Registro Central del Departamento, bien a través de cualquiera
de las dependencias enumeradas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Dicha solicitud, cuyo modelo se reproduce como anexo a esta
convocatoria, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Con carácter obligatorio:
Dos ejemplares del trabajo con el que se opta al premio.

Aprobación del Consejo Escolar si se trata de centros públicos o priva-
dos concertados, o del órgano colegiado que lo sustituya en el caso de los
centros privados no concertados que lo hayan establecido.

b) Con carácter opcional:
Informes complementarios de otras instituciones o entidades que avalen el
interés de la experiencia (Centros de Encuentros de Profesores, Movimien-
tos de Renovación Pedagógica, etc.)

Quinto.—EI plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 20 de abril
de 1990.

Sexto —La concesión de los premios se efectuará a propuesta de un jurado
constituido por los siguientes miembros:

Presidente: La directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Educa-
ción.

Vocales:
— Un representante de la Dirección General de Promoción Educativa.
— El director del programa Prensa-Escuela.
— El director/a de -Comunidad Escolar».
— Un representante de la Dirección General de Renovación Pedagógica.

Un representante de la Dirección General de Centros Escolares.
-- Un representante de la Asociación de Editores de Diarios Españoles

(AEDE).
Secretario: Actuará como tal, con voz y sin voto, un funcionan° de la

Seczetaria de Estado de Educación.

Siminao.—Para la elaboración de la propuesta de concesión de los premios,
el pirado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: participación del alum-
ando; renovación de los métodos y técnicas de aprendizaje; relación con el
entorno y desarrollo del espíritu critico, convivencia y pluralismo.

Octavo —La orden de concesión de los premios será publicada en el -Bole-
tín Oficial del Estado».

Noveno—El importe de dichos premios deberá destinarse al fomento de
actividades relacionadas con la utilización didáctica de la prensa escrita en las
aulas.

Décimo.—El Ministerio de Educación y Ciencia se reseca el derecho a la
reproducción, publicación y difusión, total o parcial, de los trabajos premiados.
Los trabajos que no resulten premiados podrán recogerse en el programa
Prensa-Escuela, Alcalá, 34,6.', 28071 Madrid, dentro del plazo de tres meses, a
partir de la publicación de la orden de concesión.
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El periódico, en el área de Matemáticas
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La prensa no ofrece muchas noticias referidas a este campo del saber. Los »des-
cubrimientos» matemáticos salen raramente a la luz —con la concesión de un
Nobel, por ejemplo—, y su comprensión, a menudo, queda lejos del entendi-
miento del común de los mortales. Aun así, la prensa escrita puede resultar un
recurso muy valioso en la clase de Matemáticas, porque el periódico es un mundo

lleno de números.

Pilar Baselga

E

L periódico puede ser el nexo de
unión entre nuestros alumnos y
alumnas y una realidad cuyos

problemas exigen, a menudo, análisis,
planteamientos y normas de resolu-
ción, como los problemas matemáti-
cos. Los datos reales del diario moti-
varán a los alumnos en la búsqueda
de soluciones reales a problemas de
actualidad.

La mayoría de los problemas que
se seleccionen y extraigan de la prensa
diaria cumplirán los siguientes requi-
sitos: ser atractivos, actuales, adecua-
dos a la edad, acordes con la realidad
y el entorno del niño/joven, exigir
cálculo, pero también reflexión, rea-
listas en los datos, y permiten/nece-
sitan de la formulación de hipótesis.

Cuando un profesor de Ciclo Ini-
cial y Medio llega a clase con un mon-
tón de periódicos, los reparte por las
mesas y sugiere a sus niños y niñas
que «busquen los números que hay en
el diario», la dificultad mayor va a ser
posar la vista sobre algo tan grande y
tan distinto al libro de texto habitual.

Inmediatamente alguien encontra-
rá la numeración de las páginas. Los
números de «paginación» nos permi-
tirán realizar clasificaciones: páginas
del primero y segundo cuadernillo del
periódico —si lo hubiese—, páginas -
pares e impares, menores y mayores
que 30... Correspondencias entre el
número de la página y la sección a la
que corresponde —hay que aprender
a manejar las secciones y el suma-
rio—. En el conjunto de las páginas
del periódico podremos establecer
subconjuntos por secciones. ¿Hay
alguna intersección? ¿La misma pá-
gina se ve ocupada por más de una
sección?

La lotería puede ser nuestro segun-
do descubrimiento. Hay que ente-
rarse de cómo se comprueba si tienes
un número premiado. La lectura de
los números permite trabajar el sis-
tema de numeración decimal. Copiar
el número ganador y escribirlo «con
letra», encontrar el mayor y el menor,
buscar los que tengan un 6 en las cen-
tenas y leerlos en voz alta, añadir una
cantidad fija a cada número y leer el
nuevo resultante...

Los anuncios

Los anuncios de los grandes alma-
cenes, sobre todo del sector de ali-
mentación, posibilitan realizar pro-
blemas de aritmética con datos reales,
y que el alumnado plantee proble-
mas para que los resuelvan los com-
pañeros. La investigación fuera de los

muros del aula se hace imprescindi-
ble: cuántas mandarina', «clementi-
nas» entran en un kilo o cuánto pollo
hay que comprar para alimentar una
familia de tres adultos y dos niños...,
y los nuevos datos llegan a clase,
donde quedan recogidos en fichas que
se utilizarán con posterioridad.

La «búsqueda de números» suele
acabar aquí. La edad de los chicos y
chicas no les permite asomarse sin
ayuda a los números de las noticias,
pero aún hay algún otro campo en el
que pueden trabajar; por ejemplo, los
anuncios por palabras.

Calcular el precio

Después de leer juntos algunos de
estos anuncios llegamos al recuadro
en el que se dan las instrucciones para
rellenar uno. Cada niño rellena con
sus datos uno de estos «anuncios para
anunciarse», para luego inventar un
texto y redactarlo de la forma ade-
cuada —estilo telegráfico, datos pre-
cisos y colocación en primer lugar de
la palabra que va a quedar más desta-
cada.

Después de eso hay que calcular
cuánto le costaba publicarlo el si-
guiente domingo. A continuación pue-
de calcularse el precio de algunos de
los anuncios que aparecían ese día y
plantear el supuesto de que se publi-
caran durante más tiempo.

La sección de pasatiempos nos llevó
al sumagrama. Estos suelen ser muy
dificiles para chicos de estas edades,
pero dejan de serio si se añade un
número en la primera banda horizon-
tal y otro en la primera vertical. En-
tonces se convierten en «cuadrados
maravillosos», que despiertan el inte-
rés de todos, y en fichas autocorrecti-
vas de cálculo, ya que la solución está
prácticamente al lado.

El crucigrama también puede sufrir
esta manipulación al convertirse en
un ejercicio de dictado de números
—en la horizontal— para ser leídos
después en la vertical.

Los juegos de pistas matemáticas
por el periódico también son adecua-
dos para estos ciclos educativos. Con-
sisten en buscar el «tesoro escondi-
do», la «frase perdida» o el «personaje
de la semana » siguiendo un número
sucesivo de pistas que o bien pueden
darse de una vez y por adelantado a
cada «buscador» o proporcionarse
conforme se van solucionando, una a
una. Los juegos de pistas son un buen
instrumento para conocer la estruc-
tura y el vocabulario periodístico,
pero también pueden utilizarse para
realizar cálculo mental, lectura de
cifras u operaciones aritméticas de
una forma lúdica y atractiva.

El periódico en clase de Matemáti-
cas de Ciclo Superior sirve adecua-
damente como proveedor de material
de archivo: los precios del mercado o
la lonja, la Bolsa, quinielas, loterías,
encuestas, horarios de transporte y
televisión, ofertas y anuncios publici-
tarios.., son un material de primera

mano para trabajar la estadística,
cálculo mental, escalas, regla de tres,
representaciones gráficas, planteamien-
to y resolución de problemas... El
anuncio de un coche puede facilitar-
nos el trabajo sobre precios —diferen-
cias entre modelos similares, cálculo
en porcentajes y fracciones—, precio
franco fábrica, pago al contado, inte-
reses, IVA, aceleración, consumo de
combustible...

Los anuncios pueden ser trabaja-
dos a conciencia. La alimentación
puede dejar paso a la sección inmobi-
liaria: el precio del metro cuadrado en
cada sector o barrio de la ciudad,
hipotecas..., pero no deja de ser edu-
cativo poner en manos de nuestros
alumnos el 40 por 100 del salario
mínimo interprofesional —porcentaje
dedicado a la alimentación— y cubrir
desayunos, comidas, meriendas y ce- g
nas de una familia de (seamos carita- 2
tivos) cuatro miembros, utilizando la
sección semanal de «mercado» o '1
«lonja».

Los saldos que anuncian un por-
centaje fijo de descuento —del 10 o el
20 por 100— permiten el cálculo de la
cantidad real a pagar.

Los números más frecuentes

La «loto» puede ser también un
buen ejercicio matemático, y de paso
igual nos volvemos millonarios todos
a la vez. ¿Qué números salen más?
Puede construirse una tabla de fre-
cuencias y otra de ausencias y «buscar
ritmos» o series lógicas en la apari-
ción de los números.

El seguimiento de la actividad bur-
sátil, mediante la consulta diaria al
periódico —tal y como hicieron hace
ya cuatro años los alumnos del Insti-
tuto de Bachillerato Pedro de Luna,
de Zaragoza—, permite la aplicación
del cálculo matemático a situaciones
y problemas cotidianos. A pesar de-
que su trabajo fue interdisciplinar,
había aspectos claramente referidos a
esta área de enseñanza.

Analizando un período de tres o
cuatro meses —preferentemente em-
pezando en enero—, la gráfica de las
cotizaciones permite señalar los pun-
tos en los que se alcanzan las máxi-
mas y mínimas relativas, los interva-
los de crecimiento y decrecimiento y
la acotación.

Se puede calcular la media de las
cotizaciones para su posterior utiliza-
ción en el cálculo de la rentabilidad
media y la desviación típica como
medida del riesgo de la operación de
inversión en un determinado valor.

O realizar el cálculo de la rentabili-
dad media obtenida comprando el
primer día del año bursátil —2 de
enero— y vendiendo a la cotización
media, previamente obtenida en un
tiempo determinado.

Si hemos obtenido la rentabilidad
media de tres o cuatro meses de segui-
miento se puede calcular la rentabili-
dad anual que se conseguiría si el
mercado bursátil hubiera seguido ac-

«Los anuncios de los grandes almacenes

posibilitan la realización de

problemas aritméticos con datos reales»

El periódico permite extraer vea serie de datos de gran atilidad para la clase de
Matemiticas.

tuando de la misma forma, utilizando
la fórmula del interés compuesto.

También es posible realizar un su-
puesto invirtiendo determinada can-
tidad de dinero en un valor desde el
primer día del año bursátil y calcular
la máxima rentabilidad posible de ob-
tener, operando con el valor y efec-
tuando compras y ventas utilizando
para ello los conocimientos sobre los
máximos y mínimos alcanzados.

El diario, protagonista

L

AS actividades que tienen al periódico como protagonista
pueden adaptarse con facilidad a cualquier nivel educa-
tivo.

. 1 Mide el periódico. ¿Cuántos metros cuadrados de papel te
han dado hoy por 65 pesetas? Utilizando los datos de OJD o la
encuesta de difusión de medios averigua la tirada media de ese
periódico hoy. ¿Cuántos metros cuadrados de papel prensa se
han editado y distribuido?
• Realiza la misma operación con el peso del papel y calcula el
peso de cada página de tu diario.
• A todo esto, ¿caben en tu clase todos los ejemplares que se
han tirado hoy? Es cuestión de volumen.
• La mancheta del periódico suele incluir algún dato sobre su
antigüedad: el año de edición en números romanos o el número
del ejemplar de hoy. De una u otra forma averigua la fecha
aproximada del día en que comenzó a editarse.
• ¿Cuestan todos los periódicos lo mismo? ¿Qué días varía el
precio? ¿Cuánto sube? ¿Sabes cuál es la comisión de venta de
los expendedores de prensa? Un día normal es del 20 por 100.
¿Cuántos periódicos tienes que vender para ganar mil pesetas
diarias?
• Yo has averiguado cuántos metros cuadrados de papel te
proporciona un diario en un día cualquiera. «Despreciando»
los márgenes y otros «blancos» calcula en porcentajes y frac-
ciones la parte del periódico que se dedica a información y la
que ocupan los anuncios, incluyendo los «por palabras» y las
esquelas.
• Puedes realizar la misma operación para descubrir ahora qué
sección del periódico está mejor representada y cuál peor.

Agradecemos a Esther Bandrés, Fernando Rojo, María Angeles Pérez, Cailds
Miguel Alvarez, María Pilar Herrero, Montserrat Galón, Santiago de Miguel y
Fernando Lahoz. profesores de EGB y EE.MM., su colaboración
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Sevilla

Todos los colegios sevillanos recibirán «El Correo de Andalucía»

E

L periódico El Correo de Andalucía llegará de manera
gratuita a partir del próximo mes de enero a todos los
centros escolares de Sevilla y su provincia, gracias al

acuerdo suscrito entre la empresa editora de este diario, la
entidad financiera El Monte, y la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía. El Monte sufragará el coste de
las suscripciones para los más de 400 colegios públicos de
la provincia a lo largo de 1990.

En virtud de este convenio, el profesorado podrá acceder
también a suscripciones personales con un descuento del
25 por 100. Por su parte, El Correo de Andalucía iniciará en
el mes de enero la publicación de un suplemento monográ-
fico de Educación, que tendrá una periodicidad semanal.

El Correo de Andalucía se compromete a facilitar las
visitas de centros escolares a las instalaciones del perió-
dico, la entrega de ejemplares procedentes de devolución y

la disponibilidad del personal del periódico para la realiza-
ción de conferencias o charlas en los centros docentes.

El convenio se inscribe en una línea de colaboración
mutua entre el periódico y la entidad financiera El Monte.
Manuel Gómez Cardeña, director de El Correo..., señaló
que este acuerdo institucionaliza «una fórmula de intro-
ducción de la prensa en la escuela y, por consiguiente,
contribuye al fomento del hábito de lectura entre los sevi-
llanos del mañana».

REVISTA DE PRENSA

EL CORREO
DE ANDALUCIA

INFORMACION
Los Centros Escolares interesados en recibir Inés información

sobre el desarrollo del Programa Preasa-Escsela pueden solicitada
enviando el capón adjunto:

PAGI NA	 ABIERT A
	

XI
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA	 COMUNIDAD ESCOLAR / 20 de diciembre de 1989

Una treintena de profesores

participa en Ceuta en un curso sobre

aplicación del periódico en el aula

Ricardo Lacasa. Ceuta

U

NA treintena de profesores asis-
tieron al II Curso Prensa Escrita:
Aplicación Plural en el Aula, ce-

leb ado en Ceuta, que ha sido conce-
bido bajo una metodología práctica,
activa y participativa, y con una du-
ración de quince horas. En la primera
jornada actuó como ponente Luis Mi-
guel Martínez, director del programa
Prensa-Escuela, del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), quien
explicó las directrices de esta expe-
riencia.

En su comparecencia en rueda de
prensa ante la totalidad de los medios
de comunicación acreditados en la
ciudad, Luis Miguel Martínez destacó
el elevado número de profesores que
han participado en el desarrollo del
programa. Asimismo, subrayó que
«Prensa-Escuela ha sido la innova-
ción que más ha podido crecer, con
diferencia, dentro del entorno plani-
ficado del MEC».

El director de Prensa-Escuela la-
mentó el incumplimiento por parte de
algunos periódicos de los compromi-
sos contraídos en el convenio, mien-
tras que otros, como El Periódico de
Ceuta, aún sin firmarlo, silo habían
hecho. Tanto este diario como el de-
cano de la ciudad, El Faro, se han des-
tacado por su entusiasmo y las líneas
invariables de máxima colaboración
con el programa Prensa-Escuela.

En las tres jornadas siguientes
actuó como ponente José Luis Corzo
Toral, conocido especialista en este
tema, quien deleitó a los asistentes
con su intervención, conocimientos y
probada experiencia. Corzo entusias-
mó no sólo al profesorado asistente,
sino también a los propios profesio-
nales de la información, como lo de-
muestra la atención prestada a su per-
sona y trabajo tanto por los periódi-
cos como por la televisión local.

Corzo valoró en términos muy po-
sitivos la aceptación del curso entre el
profesorado ceutí, «prueba evidente
de que existe interés en las escuelas
por acudir a la actualidad».

La intervención de José Luis Corzo
se centró en el conocimiento de la
industria informativa, el «hacer y des-
hacer» noticias, la realización de un
estudio monográfico de un tema en
prensa y la simulación en la escuela
de un periódico, «no una revista es-
colar donde los niños escriben artícu-
los, sino un periódico con elabora-
ción de noticias».

El curso, que finalizó con la visita a
los dos periódicos locales, ha dado
respuesta práctica a las necesidades
demandadas por el profesorado ceutí
interesado en la introducción del pe-
riódico en la escuela.

Alumno informado,

hombre formado
«Ese noble deseo que anima a los

profesores de que los jóvenes alum-
nos aprendan en los centros docentes
lo que puede significar la lectura de
la prensa en su formación intelectual,
social y humanística es digno de ser
destacado y cumplimentarlo por to-
dos los medios reunes en su justa valo-
ración. Un alumno bien informado es
un hombre más formado. Aunque en
los últimos años se ha incrementado
el número de lectores de prensa en
nuestro país, y cada día ven la luz
nuevos periódicos, es verdaderamente
cierto que España no ha alcanzado
aún ese ansiado techo de lectores de
prensa que todos desearíamos. En
este aspecto, somos todavía una na-
ción subdesarrollada. Por eso, par-
tiendo de esta base, con la presencia
de la prensa escrita en las aulas y la
tarea de los profesores, no dudamos

que en un ufturo próximo todos estos
alumnos, convertidos ahora en lecto-
res de periódicos en potencia, darán
sus frutos.»

A. F. Márquez
(El Periódica de Ceuta, Ceuta)

Prensa y escuela,
un reto para todos

«(...) Porque resulta evidente que la
escuela, el centro educativo, el aula es
lugar adecuado para leer el periódico,
aunque esto pueda escandalizar a al-
guien.

Efectivamente, esa ventana abierta
al mundo que es la prensa de cada día
ha de abrirse también a los escolares,
y no de forma irregular y asistemá-
tica, sino formal y pedagógica.

Es preciso aprender a "hojear" un
periódico, a seleccionar el contenido,
a ordenar la lectura de los artículos, a

contextualizar en el tiempo y en el es-
pacio las noticias que se ofrecen (...)

Es preciso, en definitiva, adoptar
una postura racional y activa ante los
hechos que suceden y que la prensa
nos ofrece día tras día. Y es preciso,
¡por qué no?, ir ganando la vocación
de algún estudiante hacia un futuro
profesional que a más de uno o una
puede apasionar.

Todo eso se puede hacer o se puede
ayudar a hacer desde la escuela. El
profesor, la profesora, con técnicas
no dirigistas, de sugerencia y modes-
tia intelectual, pueden suscitar en sus
alumnos la motivación necesaria y la
ilusión suficiente para que la lectura
del periódico y la reelaboración y re-
flexión crítica de su contenido se con-
viertan en actividades altamente enri-
quecedoras desde los puntos de vista
informativo y formativo.»

Antoni Escarié i Estere,
conseller de Cultura, Educació i Ciencia

(Suplemento -La Tiza- del periódico
Información, de Alicante)

Educación y comunicación.
III Encuentro Iberoamericano de Comunicación
Edición a cargo de Tito Drago y Luis Angel Ruiz de Gopegui
Madrid, Tumer-Sociedad Estatal V Centenario, 1989

A prensa y la educación» es el tema de una de las mesas redondas cele-

«	
bradas en el transcurso del III Encuentro Iberoamericano de Comuni-
cación, que tuvo lugar en Santiago de Chile en julio de 1988, organizado

por la Junta de Extemadura y la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe (Orealc-Unesco). Otros aspectos abordados en estas jornadas
fueron la situación de la educación en América Latina, «Perspectiva hacia el
año 2000«, las relaciones entre radio, televisión y educación, los boletines de
educación y comunicación y «Educación y comunicación: una mirada a!
futuro». El periodista Eduardo Sotillos pronunció la conferencia de clausura.

La mesa redonda celebrada bajo el título -La prensa y la educación» fue
moderada por Juan Pablo Illanes, editor jefe del diario Mercurio, y contó como
ponentes con Roxana Morduchowicz, directora del programa argentino El Dia-
rio en la Escuela: Luis Miguel Martínez, responsable del programa Prensa-
Escuela, del Ministerio de Educación v Ciencia (MEC); Teresiano Rodríguez,
director del periódico Hoy, de Badajoz: Juan Acevedo, director del Centro de
Comunicación Visual Pueblo Libre, y Miguel Caballero, director del programa
Extemadura en la Escuela.

LIBROS

Vombre del Centro. 	

V.° de Unidades:.. 	  EGB:	 	  BUP: 	FP:

	 Provincia y Código Postal:
Enviar a: Ministerio de Educación y Ciencia

Programa PRENSA-ESCUELA
C/ Alcal, 34, 6." planta - 23071 Madrid

Dirección-
Localidad:
reléfono-
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La formación del profesorado es el aspecto clave y en el que hay que insistir de manera constante.
Joaquín Prats es consciente de esta necesidad y propone reforzar las acciones en dos campos. «Por un
lado, hay que continuar convocando cursos de formación para responsables de Prensa-Escuela hasta
lograr que haya un coordinador del programa en cada Centro de Profesores del ámbito del Ministerio de
Educación.» Pero, aparte, considera que hay que ampliar la formación a nuevos colectivos docentes: «En
este año académico 1989-90 se van a incluir contenidos sobre el uso de la prensa escrita en los cursos de
asesores de formación permanente y en los de actualización cientí fico-didáctica. » En opinión del respon-
sable ministerial, estas acciones son imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos: «Hay que
ensanchar esta práctica a todos los ámbitos posibles para que, cuando menos lo esperemos, ese uso de la
prensa forme parte ya de la cultura educativa de cualquier profesor.» «Para que esto ocurra —añade
Joaquín Prats—, el MEC creará las condiciones de trabajo más idóneas, hecho que en este momento
estamos ultimando.»

M

AS que el mundo del poder o el
mundo de la política le interesa
el mundo de la educación, y

dentro de éste, la oportunidad que
significa trabajar en la formación del
profesorado. Se trata de un objetivo
que Joaquín Prats tiene muy claro y
que define con la misma sencillez con
la que actúa. «Hay que conseguir una
enseñanza de mayor calidad; hay que
conseguir que cada profesor pueda
desarrollarse profesionalmente mucho
mejor y para ello es imprescindible
que la Administración ofrezca los
recursos y las ofertas necesarias.» A
esta conclusión ha llegado después de
recorrer una amplia trayectoria de
veinte años como docente en los dife-
rentes niveles educativos.

En relación con el uso plural e
innovador de la prensa escrita en el
aula, la opinión del responsable mi-
nisterial no puede ser más explícita:
«El uso de los periódicos en clase
puede constituir un elemento dinami-
zador de primer orden. Se trata de un
elemento transversal que puede ser
utilizado en cualquier área o asigna-
tura, desde Sociales y Lenguaje, a
Matemáticas y Ciencias Naturales.»

«El per'ödico es el nexo fundamental

entre los saberes académicos

y el mundo de la calle»

Oliver Merlos

Directamente ligado a esta facili-
dad de uso, Joaquín Prats destaca el
interés que las actividades del pro-
grama Prensa-Escuela han despertado
en miles de docentes de toda España:
«Es realmente sorprendente la canti-
dad de profesores y profesoras que
están trabajando con los periódicos
con verdadera pasión. Es una activi-
dad —añade— que tiene un gran
auge y una gran demanda a la que el
MEC habrá de responder con nuevas
ofertas.»

Al analizar los esfuerzos oficiales
realizados para implantar y desarro-

ENTREVISTAXII
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Su primer acto público como subdirector general de
Formación del Profesorado fue un curso del pro-
grama Prensa-Escuela, hace poco más de un ario.
Desde entonces hasta hoy, Joaquín Prats, historia-
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dor y profesor de la Universidad de Barcelona, ha
tenido la ocasión de conocer más de cerca otras acti-
vidades desarrolladas desde el programa, hechos que
le convierten en un buen conocedor del mismo.

Los objetivos de Prensa-Escuela coinciden con lo que
la Reforma propone como nuevas formas de dar clase
Entrevista con Joaquín Prats, subdirector general de Formación del Profesorado

llar el programa, se muestra opti-
mista: «En los últimos años se han
hecho muchas cosas, algunas de ellas
importantes. Prácticamente en todas
las provincias hay núcleos de profeso-
res que hacen de los periódicos un
recurso didáctico y formativo en los
centros. Creo que si comparamos el
punto de salida, hace cuatro años, y
la situación actual, el avance podría
calificarse incluso como espectacu-
lar.»

Cauto, reflexivo, consciente de las
dificultades que tiene consolidar una
innovación, Joaquín Prats tampoco
quiere echar las campanas al vuelo y
matiza a continuación: «Nunca puede
haber maximalismos a la hora de
hacer una evaluación sobre la forma-
ción docente.» Y es que, a pesar del
auge mencionado, reconoce que to-
davía queda un camino por recorrer:
«Hay muchos profesores que aún no
se han incorporado a esta práctica de
utilizar la prensa en clase. En cual-
quier caso, se puede asegurar que se
ha creado el rescoldo necesario que
va a permitir encender y mantener el
fuego.» En este sentido, se encuentra
esperanzado y piensa que el uso de los
periódicos en la escuela va a conti-
nuar aumentando día tras día, afirma-
ción basada en su propia experiencia
como docente y como investigador:
«Yo he utilizado la prensa en mis cla-
ses desde hace años.»

La prensa tiene tres virtudes bási-
cas, aparte de otras, subraya. «En 3
primer lugar, se puede usar para
actualizar cualquier asignatura; en 5
segundo, como instrumento para en-
señar a leer de una manera crítica y
comprensiva, y en tercer lugar, como
elemento formativo que permite la
reflexión y el diálogo.»

En opinión del subdirector general
de Formación del Profesorado, «la
prensa escrita es el nexo fundamental
entre los saberes y las culturas aca-
démicas y el entorno o el mundo de la
calle; en el sentido más amplio del
término, los alumnos viven estas dos
culturas. Por este motivo —manifies-
ta—, las asignaturas no deben ser
algo alejado de la realidad».

La valoración, por otro lado, sobre
los inconvenientes que acarrea el uso
de la prensa las sitúa, fundamental-
mente, en los complejos intereses que
algunos periódicos tienen cuando se
informa sobre determinados asuntos.
«Hay ocasiones en que las líneas edi-
toriales de la prensa encierran intere-
ses ocultos», aspecto que, según Joa-
quín Prats, también se puede aprove-
char favorablemente en la medida en
que un alumno sea capaz de defen-
derse y comprender las diferentes
fases que tiene el análisis de un texto:
«Primero, saber elaborar preguntas
sobre lo que uno lee; segundo, saber
analizar los contenidos, es decir,
saber lo que dice el mensaje, y por
último, saber criticar los textos.»

Respecto al tratamiento de los con-
tenidos de la prensa en el Diseño
Curricular Base (DCB), el subdirec-
tor general de Formación del Profe-
sorado opina que se trata de una pri-
mera fase en la que hay que avanzar.
«El que se contemple la inclusión de
la prensa escrita en el DCB me parece
un acierto, pero el trabajo más impor-
tante del diseño curricular todavía
está por hacer y es cómo se lleva a la
práctica. El quid de la cuestión —aña-

de— está en lo que debe ser, a partir
de ahora, el desarrollo concreto de las
líneas curriculares, el ir creando uni-
dades didácticas en las distintas mate-
rias que permitan la utilización de la
prensa.»

En relación con la filosofia en la
que se fundamenta la reforma educa-
tiva, Joaquín Prats destaca que «los
objetivos del programa Prensa-Escue-
la coinciden y están en línea con lo
que la Reforma propone como nuevas
formas de dar la clase. Por tanto
—agrega—, el programa debe contri-
buir, entre otras cosas, a que este
cambio de la calidad de enseñanza sea
una realidad». Este objetivo justifica,
en su opinión, el interés que el MEC
ha puesto en el programa. «Prensa-
Escuela puede ser un instrumento
muy válido para conseguir que la
transformación no quede en un sim-
ple cambio de boletín, sino que se
convierta en un cambio real en las
clases. Se trata de hacer de la reforma
algo que no sea académico ni teórico,
sino algo real que responda a una
nueva manera de enseñar a nuestros
jóvenes. Y para ello —finaliza—, la
utilización adecuada de los periódicos
puede ser una gran ayuda.»

Joaquín Prats
asegura haber
utilizado la prensa
en se clases.

Un futuro esperanzador
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Por una educación integral
Mariano Jabonero *

T

ANTO el sistema educativo como
los medios de información son
elementos fundamentales de la es-

tructura básica de nuestra sociedad.
Ahora bien, la relación entre ambos y
su mutuo análisis crítico es cuestión
que hoy está insuficientemente desa-
rrollada.

El Ministerio de Educación y Cien-
cia, mediante el programa Prensa-Es-
cuela, está desarrollando una estrate-
gia educativa que permite la incorpo-
ración de los medios de información a
los procesos de aprendizaje de los
alumnos y, así, mejorar el conoci-
miento de su entorno, su análisis crí-
tico y, fundamentalmente, desarrollar
el objetivo primordial de la toleran-
cia. Además de lo anterior se pre-
tende que los alumnos sean conoce-
dores de los diferentes elementos que
integran los circuitos de información,
su elaboración y producción, lo que
les proporcionará una visión más ob-
jetiva de estos medios, así como de los
hechos y realidades de los que son in-
formados.

Con esta iniciativa, la Administra-
ción educativa pretende construir y 9'
dar contenido a esa relación entre sis-
tema educativo y medios de informa- 3,
ción.

Un reconocido periodista, Carlos el

Luis Alvarez «Cándido», ha afirma-
do: «Hoy a la gente se le informa de
todo y no se le entera de nada», afir-
mación directamente relacionada con
criterios en los que se mueve actual-
mente el mundo de la información,
como son los de mayor cantidad, a
mayor velocidad y a menor costo.
Cándido no hace más que describir
un mundo en el que existe una sobre-
abundancia de la información (no
identificar con la comunicación) y en
el que ésta aparece, con gran frecuen-
cia, desgajada del resto de las estruc-
turas sociales.

Esta situación puede ser especial-
mente grave, al tiempo que paradó-
jica, en relación con la escuela, ya que
en ésta lo que se produce en buena
medida es la adquisición de conoci-
mientos por una transmisión de in-
formación, es decir, una situación y
entorno de comunicación singular.

La necesidad de relación entre la
Educación de Adultos y prensa se
hace más patente. Las fórmulas con-
cretas de llevarlo a cabo también son
más evidentes (y quizá más fáciles)
por las características del alumnado
adulto, ya que, siguiendo criterios de
la psicología del aprendizaje, éste se
produce de manera más eficaz cuan-
do es fácilmente transferible, es signi-
ficativo y socialmente válido.

Areas de conocimiento

Analicemos brevemente cuáles son
las áreas de conocimiento que todo
modelo integral de Educación de
Adultos debe contemplar y, en cada

caso, su relación necesaria con la
prensa:

— Formación orientada al traba-
jo. Precisamente la prensa va a pro-
porcionar a cualquier adulto la im-
prescindible información detallada
actualizada de su contexto sociolabo:-
ral, de las posibilidades de empleo y
su búsqueda, así como de los reque-
rimientos básicos que configuran el
acceso al trabajo en cada lugar y mo-
mento.

— Formación para el ejercicio de
los derechos y responsabilidades civi-
cos (o para la participación social).
La lectura y uso de la prensa podrá
dotar a este adulto, cuyo nivel de
información ha sido menor que el del
resto de la sociedad, de los recursos
necesarios para el ejercicio de estos
derechos y responsabilidades, acce-
diendo a una información amplia y
diversificada, que son requisitos bási-
cos para el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad.

— Formación para el desarrollo
personal; objetivo que sólo se puede
alcanzar mediante el desarrollo de la
creatividad, del juicio crítico y de la
participación en la vida social y cultu-
ral. La información, la prensa, posibi-
lita lo anterior, sobre todo si conside-
ramos que cualquier creación o juicio
crítico particular de un sujeto no es
algo que aparezca «ex novo», sino
que viene a ser la singular construc-
ción intelectual que un hombre o
mujer hacen por elaboración y/o aso-
ciación de informaciones y conoci-
mientos previamente adquiridos. Des-
de el desierto informativo y del
conocimiento es prácticamente impo-
sible la creatividad y el juicio crítico;
sólo se manifestará la esterilidad de
las carencias.

— Formación de base y general.
Para esos ciudadanos que no la ad-
quirieron en su momento y que es,
además, un prerrequisito de tipo
compensador. Esta formación de base
comprende todos los aspectos que, en

apartados anteriores, hemos descrito,
pero, sólo por enumerar algún conte-
nido de especial interés, hay que des-
tacar la importancia que puede tener
el uso de la prensa como medio didác-
tico para el desarrollo del currículum
escolar, su uso para el conocimiento
del medio social, geográfico y eco-
nómico, así como para la adquisición
de las destrezas instrumentales básicas.

Elemento corrector

En ningún momento puede preten-
derse que estas áreas de conocimien-
tos deben suponer acciones didácticas
fragmentarias o especializadas. Son,
en todo caso, contenidos imprescin-
dibles para una educación de adultos
integral y diversificada. Hoy pode-
mos constatar cómo los modelos de
acciones específicas en Educación de
Adultos han conducido a fracasos
continuos (las denominadas adminis-
traciones de «campana», ya sean de
alfabetización, promoción cultural,
etcétera), tanto por su respuesta in-
completa a las necesidades formativas
de la población como por su sentido
«remedial» y, por lo tanto, indesea-
blemente paternalista.

La utilización didáctica de la pren-
sa es, sin duda, un importante ele-
mento corrector de ese posible plan-
teamiento erróneo. Este medio se
caracteriza por su apertura global a la
realidad y su contenido multidiscipli-
nario. Leer cualquier diario de infor-
mación general supone poner en ac-
ción diversas destrezas de aprendizaje,
relacionar diferentes áreas de infor-
mación y alcanzar juicios y conclu-
siones que necesariamente interrela-
cionan distintos campos del conoci-
miento humano.

Para un sector de la población,
como es el que necesita acceder a pro-
cesos educativos recurrentes, que ha
sido histórica y sistemáticamente mar-
ginado de los sistemas educativos e
informativos, es una oportunidad úni-

ca poder recibir una respuesta global
(educativa e informativa) a sus caren-
cias para que se le sitúe en el mismo
plano de igualdad y derechos que el
resto de los ciudadanos.

Lo que acabamos de describir como
líneas básicas de actuación de la Edu-
cación de Adultos y su relación con la
prensa tiene, en estos momentos, un
especial interés, ya que esta oferta
educativa va a contar, como el resto
del sistema, con las transformaciones
y mejoras que supone la reforma del
sistema educativo previsto por el
MEC. Además de lo anterior, y a un
nivel más concreto, la reciente orden
ministerial de 8 de mayo de 1989, por
la que se regula el funcionamiento y
ordenación de los centros de Educa-
ción de Adultos, inicia la transforma-
ción y mejora de esta oferta educa-
tiva, de acuerdo con los obietivos

educativos descritos en este texto y
siguiendo tres criterios básicos: ex-
tensión y diversificación de las ofertas
educativas para las personas adultas,
una racional ordenación territorial y,

por último, garantizar la participa-
ción de todos los agentes sociales
interesados en la Educación de Adul-
tos. Este proceso de renovación c
innovación debe ser el marco idóneo
para incorporar la prensa a la activi-
dad de los centros de Educación de
Adultos, tal como distintas experien-
cias ya han venido realizando y de-
mostrado su validez y necesidad.

• Subdirector general de Educación Perma.
riente.

«Leer un diario permite relacionar

áreas de información y alcanzar

conclusiones que ponen en contacto

distintos campos del conocimiento humano»

«La prensa es una oportunidad única

para paliar las carencias

de un sector históricamente marginado

de los sistemas educativos»

II

La prensa
se caracteriza
por su apertura global
a la realidad
Y su contenido
multidisciplinario,
y per ello
es un elemento
imprescindible
en la formación
de adultos.
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El Aula de Cultura
de Becedas (Avila)

desarrolla su experiencia
de Educación de Adultos

mediante el uso diario
de la prensa escrita.

Los periódicos
no se utilizan sólo

como vehículo
informativo transmisor

de conocimientos.
Por el contrario, se trata

también de buscar
detrás de la noticia,

de manera que
formación e información

lleguen a confundirse
y acaben siendo
una única cosa.
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El periódico constituye uta beena herramienta para trabajar en Edneacion de Aciagos.

El periódico en el Aula de Cultura 	 Diversión
y aprendizaje

Tomás Santiago Delgado

C

UANDO alguien se interesa por
mi trabajo con los jóvenes y adul-
tos del Aula de Cultura suelo dar

una concisa explicación:
—Me limito a leer el periódico.
Y es porque en esto de la utiliza-

ción del periódico en la escuela, en los
últimos tiempos tan de moda, abunda
la gente que sólo busca la receta fácil
y concreta para hacerse el caldo; se
pasan la vida solicitando bibliografía
y acumulando fotocopias y material
sobre otras «experiencias», en las que
rara vez profundizan y pocas veces
aplican, si no es con un estúpido sen-
tido de imitación. Como en lo poco
que se lee sobre nuevas tendencias
didácticas aparece con frecuencia el
periódico, pues, ¡hala!, a llevar el
periódico a la escuela, pero ahora no
debajo del brazo o en la carpeta y
para uso exclusivo del maestro, sino
reconadito y todo, condimentado,
bien sanozado, para ofrecer a sus
alumnos un plato más, preparado al
gusto del consumidor. Para esto tene-
mos ya una gran inflación de receta-
rlos.

Podríamos igualmente decir lo mis-
mo de otros medios —vídeo, televi-
sión, emisoras de radio—. Aunque
como aquí los recursos económicos
son más escasos y las posibilidades de
su utilización limitadas, hay, por el
momento, una cierta contención en el
uso indiscriminado de los mismos.
Pero ya el Ministerio, con su apoyo
de infraestructura, va favoreciendo
los empachos.

¿Qué prensa tenemos? ¿Quién con-
trola los medios? ¿Quién es el amo
que decide? ¿Sabemos leer un pefió-
dico para entender lo que dice... y lo
que calla? Sin plantearnos y dar una
acertada respuesta a muchas de estas

----- melles

cura o secretario, para que le haga los
papeles.

No utilizamos los periódicos —y
los demás medios— únicamente como
vehículo informativo transmisor de
conocimientos, sino, y muy especial-
mente, tratamos de indagar sobre
lo que hay detrás de la noticia, a qué
interés oculto responde, de qué ma-
nera trata de influir o manipular
nuestra conciencia... Y es aquí donde
hallamos el más importante valor
formativo de su utilización; es así que
formación e información se confun-
den en el aula y acaban siendo para
nosotros una sola cosa.

Pronto nos ha surgido, como una
vocación inesperada, aunque inevita-
ble, la necesidad de producir noticias,
a pequeña escala, de pueblo y comar-
ca: los precios del mercado, la movida
cultural de la zona. Así ha nacido
nuestro boletín informativo comar-
cal, La Hoja, confeccionado de un
modo sencillo y sin apenas subven-
ciones, que se reparte en más de trein-
ta pueblos. Leemos en el Aula nues-
tras propias noticias, escritas, ciclos-
tiladas y repartidas por nosotros
mismos. Noticias cercanas que ha-
blan de mi pueblo y del vecino, de a
cuánto pagan la leche o de las elec-
ciones generales. con un lenguaje sen-
cillo. el nuestro.

Ya llegará la radio. Ese proyecto de
emisora que. por ei momento, nos
tiene tan entusiasmados. Y llegará
con permiso o sin él. A nuestros pue-
blos. diseminados por la montaña, no
llegan las ondas. ¡Habrá que fabri-
cárnoslas!

La Escuela de Alcaldes y Conceja-
les también entra en el juego de esta
dinámica de formación-información
en la que nos vemos metidos. Es este
también su tercer año de funciona-
miento. Los dos primeros era respon-
sabilidad de Educación Compensato-
ria; ahora, a los maestros de Compen-
satoria no los quieren dejar salir de
las escuelas, y es a los adultos a quie-
nes nos compete su organización.
También aquí nuestra obsesión infor-
mativa cuenta mucho, y la utilización
de la prensa queremos que sea una de
sus perlas didácticas.

H

ACE pocos dias, y para preparar este artículo, propuse al
grupo del Aula de Becedas dedicar la redacción semanal
a explicar nuestro trabajo. Antonio escribió lo siguiente:

«¿Que cómo nos lo montamos en el Aula?
Pues nada, hombre, nos dedicamos a leer el periódico.
Pasamos de programas. Esto no es como en la escuela, que

tenías una asignatura detrás de otra, y a cual más «rollo». Aquí
tampoco existen ni notas ni exámenes. El Graduado sólo hay
dos que no lo tienen. Ahora les han dicho que con el Aula lo
pueden obtener, pero la verdad es que no les importa mucho.
José María dice que a él no le hace falta para cuidar las ovejas.
Y a Pedro no se lo piden para subir tochos en la obra; tampoco
le vale de mucho cuando se queda en paro.

Los demás tienen todos el título, pero siguen viniendo al
Aula. Les va la marcha.

En el pueblo hay otros que no vienen por la escuela. Unos no
han venido nunca, otros pasan de cuando en cuando. Nosotros
seguimos dándole «caña»,_a pesar de todo.

Casi todos los días hacemos lo mismo. Eso no quiere decir
que nos aburramos, ni mucho menos.

Llegamos, cada vez más puntuales, a eso de las nueve de la
noche, y después de fumarnos un cigarro mientras esperamos a
los rezagados de siempre, comenzamos leyendo el periódico del
día, la primera página.

Lo hace Tomás, en voz alta. Lee los titulares y el resumen de
la noticia. Preguntamos el significado de las palabras que no
entendemos, buscamos en los mapas si hace falta localizar
algún lugar, opinamos sobre la forma de presentarnos la noti-
cia, intentando adivinar la intención del periodista que la
escribe.

Países y capitales, nombres de ministros, de jefes de Gobier-
no, economía. política, segundas intenciones... ¡Qué sé yo! De
todo va saliendo.

Unas veces, el maestro se confunde. y Paco, que acaba de
hacer el BUP hace poco, le corrige y todos nos partimos de risa,
o nos ponemos a discutir sobre quién tiene razón; otras veces
comenzamos con una noticia v acabamos vete tú a saber dónde.
Ayer, por ejemplo, comenzamos hablando de las acciones de
Cartera Central y terminamos partiéndonos de risa con los co-
tilleos sobre Boyer y "los Albertos".

Otros días sólo estudiamos una noticia, un articulo recortado
que todos tenemos fotocopiado. Vemos el vocabulario y las
partes de la noticia. Luego lo volvemos a escibir a nuestra
manera. Casi siempre nos sale mejor que al periodista. se
entiende mejor y con menos palabras v menos raras. ¡Qué ma-
nía tienen los periodistas por escribir raro!

De vez en cuando cogemos una noticia y seguimos su desa-
rrollo a lo largo de varios días. Esto se llama monografia, o
algo así. Esto es muy bueno para entender las cosas de una vez
y enteras. Aunque otras veces nos quedamos atascados y no
nos acabamos nunca de enterar cómo queda la información.
Los periódicos, de pronto. dejan de informar sobre algún
asunto.

Nos divertimos. ;De verdad! Y aprendemos. ;No veas!»
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cuestiones, no estamos en condicio-
nes de llevar el periódico a la escuela.

Y no es necesario hacerse un espe-
cialista en la materia. Para leer el
periódico en la escuela no hace falta
ser especialista en nada, aunque sea
imprescindible ser aficionado a todo.
Basta con tener las cosas claras: saber
de parte de quién estamos, tomar par-
tido. Y hoy, en tiempos de tanta con-
fusión, la coherencia del maestro sólo
se mantiene en la opción por los últi-
mos. Desde esta perspectiva, la reali-
dad se ilumina y todo vale para hacer
escuela, especialmente el periódico.

Aula de Cultura

Hace ya tres años comenzó a fun-
cionar en Becedas (Avila), gracias al
apoyo de la escuela, Educación Com-
pensatoria y la asociación de jóvenes
del pueblo, un Aula de Cultura. Este
año, por fin, se ha logrado el recono-
cimiento oficial de la misma dentro
del programa de Educación de Adul-
tos, y la Dirección Provincial ha pro-
puesto a dos maestros para potenciar
esta experiencia de Educación de
Adultos en toda la comarca de El
Barco de Avila. Al Aula de Becedas
se suma, por tanto, una más en La
Horcajada.

Las aulas basan su funcionamien-
to metodológico en la utilización dia-
ria de la prensa, que se complementa
puntualmente con la de otros medios.
Por la realidad que constatamos en
nuestros pueblos, uno de sus peores
males es la falta de información. Esto,
unido a una inadecuada preparación
básica, hace que cada vez que surge
un problema —rellenar un impreso.
hacer una instancia, preparar un pro-
yecto. reclamar subvenciones...— se
tenga que recurrir a alguien. maestro,
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La Educación de Adultos es una modalidad educativa idónea para trabajar con la prensa escrita. El periódico puede
ser para las personas adultas un medio natural de aprendizaje. Sin embargo, el desarrollo adquirido es todavía
insuficiente. El trabajo con prensa tiene en el medio geográfico uno de sus más serios condicionantes. En algunas
zonas rurales de escasa densidad de población, el periódico apenas llega. En otras zonas urbanas o suburbanas, los
asistentes a cursos de formación de adultos mantienen una relación lejana con el periódico. Con todo, los medios

de comunicación escritos son siempre un bagaje formativo básico.

El periódico, un medio natural de
aprendizaje para las personas adultas

Julio Lancho

L

A utilización de la prensa en
el campo de la Educación de
Adultos no ha alcanzado todavía el

desarrollo logrado en otros ámbitos del
sistema educativo. Esta situación resulta
paradójica por cuanto los periódicos tie-
nen como destinatarias casi exclusivas a
las personas adultas y porque las carac-
terísticas de esta modalidad educativa la
convierten en lugar idóneo para el uso
plural e innovador de la prensa escrita.

De esta opinión es José Antonio Fer-
nández, coordinador del Libro Blanco de
la Educación de Adultos, para quien ésta
«es el sitio más fácil para realizar un uso
educativo de la prensa, pues a los niños y
Jóvenes les queda más alta y ajena».

Las razones citadas han posibilitado el
surgimiento de una serie de experiencias
dispersas, poco articuladas y con muy

distintos grados de sistematización, fruto
de las inquietudes de grupos de educado-
res sensibilizados en el tema, muchos de
los cuales han participado en actividades
formativas llevadas a cabo en Centros de
Profesores Permanentes, escuelas de ve-
rano y otros espacios de formación del
profesorado.

La colaboración entre el programa
Prensa-Escuela y la Subdirección Gene-
ral de Educación Permanente del Minis-
terio de Educación y Ciencia, tendente a
la articulación de estas experiencias, se
materializó con la celebración del Encuen-
tro de Animación Prensa-Educación de
Adultos, que tuvo lugar del 23 al 25 de
noviembre de 1988 en Alcalá de Hena-
res. En dicho encuentro participaron los
responsables de los programas de Edu-
cación de Adultos en los Centros de Pro-
fesores y un grupo de educadores con

experiencia en la utilización de la prensa
con las personas adultas.

Aprender sin darse cuenta

Este encuentro supuso el inicio de un
proceso de aplicación del programa
Prensa-Escuela en el campo de la Educa-
ción de Adultos, que hasta entonces
estaba un tanto al margen del mismo.
Dicho programa, nacido con carácter
experimental durante el curso 1985-86,
tras la firma de un convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Asociación de Editores de
Diarios Españoles, amplió, a partir del
encuentro de Alcalá, su campo de actua-
ción a la educación de las personas adul-
tas.

Es con este tipo de personas con el que
las posibilidades de aprovechamiento
educativo de los diarios se agrandan

sobremanera, tanto por el grado de
madurez que poseen, cuanto por el
carácter de los temas que aparecen en
ellos, lo que aumenta el interés y la moti-
vación necesarios para el acercamiento
al mundo de la información.

Se pcdria decir que el periódico es un
medio natural de aprendizaje para las
personas adultas. Así piensa José Luis
Corzo, pionero en la utilización educa-
tiva de la prensa y autor del libro Leer
Periódicos en Clase, para quien »dentro
de los cursos de adultos, aulas de cul-
tura, etcétera, el periódico tiene muchas
posibilidades de programación. Una ter-
tulia organizada en torno al periódico,
diaria o alterna, es la gran ocasión de un
grupo de adultos dispuestos a aprender
sin darse cuenta».

La multiplicidad de aspectos que
abarca la educación de adultos, en lo que
se refiere al medio en que se desarrolla,
la tipología de las personas a las que se
dirige y las opciones formativas que se
ofrecen, así como la escasa articulación
lograda con las actividades organizadas
por el programa Prensa-Escuela, dan
como resultado una diversidad de enfo-
ques. Si bien, en su conjunto, resultan
enriquecedores al responder a realidades
muy distintas, no es menos cierto que
esta diversidad se convierte en dispersión
de objetivos y metodologías, lo que
ayuda poco a la sistematización de
modelos de actuación.
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L mercado español de la prensa escrita está
revuelto. Casi continuamente aparecen nuevas
cabeceras que pugnan por hacerse un hueco y

acceder al reparto del pastel. El aumento de la inver-
sión publicitaria en prensa quizá explique este fenó-
meno. Sin embargo, la tasa de lectura de diarios per-
manece estable desde hace más de una década, a
pesar del aumento de la población adulta.

Mientras esto ocurre, la UNESCO ha declarado al
año 1990 como Año Internacional de la Alfabetiza-
ción, lo cual va a traer al primer plano de la atención
mundial la necesidad de erradicar este grave pro-
blema que está en la base y es un sangrante síntoma,
de las abismales diferencias que aún existen entre los
hombres cuando declina el milenio. Traerá también
La evidencia de que el problema no es exclusivo de los
paises del Tercer Mundo, sino que en el mundo des-
arrollado existen todavía considerables bolsas de
analfabetismo. Nuestro país no es una excepción en
esto. Según datos del Libro Blanco de la Educación
de Adultos, «en La población española de diez o más
años que no está cursando estudios existe un mínimo
de 10.869.000 analfabetos funcionales».

Resolver esta divergencia entre prensa y analfabe-
tismo es hoy una cuestión central. Casi nadie niega en

la actualidad que lograr una alfabetización completa
e irreversible —si se puede usar este concepto— pasa
por el aprendizaje de los lenguajes de los «media».
Pero aquí no valen soluciones parciales: aumentar la
oferta de medios informativos sólo aumenta las posi-
bilidades de las capas cultas de la sociedad; dotar a
las personas no instruidas de las técnicas instrumenta-
les básicas de la lectoescritura y el cálculo, sin engar-
zarlas en el proceso de comprensión global de la
realidad, supone entregar a los alfabetizados a los
lenguajes dominantes, sin posibilidad de que los
entiendan, es decir, crear otra categoría de analfabe-
tos.

. Si de lo que se trata es de dotar a las personas de las
herramientas que les permitan entender el mundo, la
prensa escrita, usada críticamente, puede ser una de
las más importantes; si lo que se pretende es ayudar a
pensar el mundo, no se puede prescindir del conoci-
miento de cómo lo piensan los medios informativos
que influyen poderosamente en nuestras propias
visiones; si la intención es ayudar a renombrar el
mundo, es preciso «traducir» el lenguaje periodístico
—uno más en los que el poder se expresa— a los
términos propios del lenguaje popular sin, por ello,
perdet la precisión. Esto es, en definitiva, impedir que
otros hablen por uno. ;,Qui otra cosa es, si no. alfabc-
tizarl

R	 M
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«permiten analizar los más diversos
temas, facilitan el estudio monográfico
de los mismos y potencian el análisis crí-
tico a partir de las distintas lecturas que,
de una misma noticia, pueden hacer
varias personas, reunidas para leer en
PIB°,

Josefina Díaz indica que «el periódico
para las reclusas es parte de la libertad,
una ventana abierta». Benito Bravo opina
que «permite partir de cosas más cerca-
nas a la gente». Para Tomás Santiago. el
trabajo sistemático con el diario •pro-
duce alegría cuando se dan cuenta de que
aprenden, lo que suele ocurrir cuando
ven la tele», y José Luis Muñoz concluye
manifestando que «permite romper el
esquema de la enseñanza clásica y com-
probar que la información se puede
sacar de mil sitios».

Hay una clara diferencia cualitativa
entre las demandas de formación en
torno al uso de los periódicos en Educa-
ción de Adultos, formuladas por los pro-
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Amigo. del Centro de Educación de
Adultos de Segovia, y otras que actúan
como medio de información de una
zona, como Pueblo Adulto, de Utebo-
Casetas, o Paso a Paso, de la Rivera del
Grío, ambas en Zaragoza.

Si bien estas actividades no pueden
considerarse como de Prensa-Escuela en
sentido estricto, hay en la mayoría de
ellas un cierto carácter informativo y
suelen ser pretexto para la utilización de
periódicos y revistas como fuentes de
información.

El medio geográfico en el que se des-
arrollan experiencias como estas es uno
de los principales condicionantes del
trabajo con la prensa. En las zonas rura-
les de escasa población, la casi nula pre-
sencia de periódicos dificulta sobrema-
nera el trabajo. A Becedas (Avda), los
periódicos apenas llegan. «Sólo se reci-
ben en los bares. No hay relación alguna

«La prensa es un factor
de motivación para
que los alumnos no se

desanimen en sus procesos
de aprendizaje»

de los habitantes del pueblo con los
periódicos», comenta Tomás Santiago,
educador de adultos que lleva a cabo una
experiencia de utilización de la prensa en
este pueblo, cuya descripción aparece en
otro lugar de estas páginas.

Víctor Calvírt, impulsor de las publica-
ciones Paso a Paso y Tormo, de la Rivera
del Grío (Zaragoza), comarca que agrupa
tres pueblos cuya población global ronda
los mil habitantes, explica que «la rela-
ción es nula. En uno de los pueblos,
Codos, sólo existen dos suscripciones a
diarios que, además, llegan con un día de
retraso».

La precaria relación fisica con el
periódico en el medio rural se acrecienta
con un olvido secular de esta realidad,
muy alejada de los centros de poder y
decisión, por parle de los medios infor-
mativos.

Relación de lejanía

La otra cara de la moneda la presen-
tan las actuaciones en zonas urbanas y
suburbanas, en las que, si bien la ausen-
cia de periódicos no es un problema, si lo
es la relación de lejanía que mantiene
con respecto a ellos una gran parte de la
población que acude a formarse a los
Centros de Educación de Adultos.

Caso aparte lo constituyen las perso-
nas internadas en centros penitenciarios,
pues a las características de alejamiento
de los diarios, se añaden la muy determi-
nante de la privación de libertad, la des-
motivación y la pertenencia a grupos
sociales muy marginales, con códigos de
comportamiento propios y alejados de
los que se utilizan en la calle.

El denominador común de estas per-
sonas, sean agricultores, obreros indus-
tnales, amas de casa, parados y reclusos,
es su alelamiento de los circuitos cultura-
les y su precaria formación. El trabajo
alrededor de la prensa escrita se diversi-
fica desde los grupos de alfabetización a
los de Graduado Escolar e incluso a
algunos que ya superaron esta fase.

La mezcla de las condiciones cultura-
les de partida con las características
sociológicas de los distintos grupos de
población aludidos da como resultado
un amplísimo campo sobre el que des-
arrollar múltiples experiencias de utiliza-
ción del periódico.

Esta diversidad de situaciones propi-

cia distintas actitudes de los adultos ante
los periódicos. Benito Bravo, profesor del
Centro de i.ducación de Adultos San
Jorge, de Palencia, indica que los adultos
con los que trabaja «no leen el periódico
en su vida diana porque carecen de hábi-
tos de lectura, les resulta más fácil utili-
zar la radio y la televisión».

De la misma opinión participa Nativi-
dad Bel, profesora del Centro Público de
Educación de Adultos de Casetas (Zara-
goza), cuando afirma que «los adultos
leen poquísimo la prensa, a la que consi-
deran como algo muy lejano». Tal vez
porque, como dice Víctor Calvin, «el len-
guaje periodístico no lo entienden».

Aun con estas dificultades, la actitud
de los internos en centros penitenciarios
varía un poco. Julia Díaz, responsable
provincial de Formación del Programa
de Educación de Adultos de Valladolid y
profesora con experiencia en el trabajo
con reclusos en el centro penitenciario de
esa ciudad, afirma que «de entrada, son
reacios, pero luego adoptan una actitud
muy buena. Cada día están pendientes
de la llegada del periódico, que les per-
mite rellenar horas libres y salir de la
rutina».

Josefina Díaz, profesora del Ministerio
de Educación y Ciencia, que desarrolla
su labor en el Complejo Penitenciario
Femenino de Yeseras (Madrid), es de la
misma opinión, aunque matiza que «las
internas necesitan mucha motivación; si
nadie la cultiva, se desinteresan. Les
atraen, sobre todo, los sucesos, las noti-
cias de Tribunales y todas las que tienen
que ver con su mundo».

A esta necesidad de motivación se
apunta José Luis Muñoz, profesor que
participa en la experiencia de Pamplona.
Con respecto al periódico, dice que, «en
la puerta, los adultos adoptan la actitud
del alumno», mirándolo como una asig-
natura más. -Si lo preparas y lo presen-
tas mal, de entrada, lo rechazan; por eso
es fundamental la actitud del profesor; si
no está convencido de lo que hace, difí-
cilmente puede convencer.»

Educadores con experiencia en el uso
de la prensa en la educación de personas
adultas, como los citados anteriormente,
consultados sobre la actitud general de
los profesores de Educación de Adultos
en relación con ello, manifiestan opinio-
nes tan variadas que sería dificil obtener
una conclusión generalizada.

Algunas opiniones más pesimistas con-
sideran que «en general, son reacios»,
mientras otras matizan que «les cuesta
entrar, pero al final lo ven bien», o que
-si el trabajo con la prensa estuviera den-
tro del currículum sería más fácil de
aceptar». Los más optimistas consideran
que «los profesores están interesados,
pero no saben cómo llevarlo al aula-.

Algunos grupos de educadores, intere-
sados en profundizar en las posibilidades
que ofrece la prensa en la Educación de
Adultos, han constituido grupos de tra-
bajo en los Centros de Profesores. Uno
de ellos es el denominado Equipo Zona
Cerrato-Sur (Palencia). Compuesto por
seis profesores de la zona, comenzó sus
tareas el curso pasado. con la intención
de investigar sobre las posibilidades de
aplicación de los periódicos en las aulas
de educación de adultos, elaborar pro-
gramaciones que tengan como base el
periódico y sistematizar el material pro-
ducido.

También, desde el voluntariado, se
hacen esfuerzos para engarzar la lectura
del periódico, dentro de la animación
cultural de un barrio. Tal es el caso de la
Asociación Cultural Escuela Abierta, de
Salamanca , cuyo trabajo, según cuenta
Antonio Romo, se lleva a cabo en un
barrio periférico de la ciudad, en el que
se ha desarrollado una experiencia dc
acercamiento al periódico con familias
de nivel sociocultural bajo, con reparto

de ejemplares a las mismas y participa-
ción de algún periodista del diario El
Adelanto.

Bagaje formativo básico
La relación entre vida cotidiana y

medios informativos es algo natural para
José Antonio Fernández. para quien -los

media» son utilizados como bagaje for-
mativo básico por parte de las personas
adultas. lo complicado es cómo realizar
la «digestión educativa- de éstos, de
modo que les resulten útiles.

Las dificultades con las que se encuen-
tran los educadores que trabajan la
prensa con los adultos son de diversa
índole. Julia Diaz, refiriéndose a los
internos de la prisión de Valladolid,
señala que la mayor es «su muy bajo
nivel de instrucción, que hace que les
resulte más fácil acudir a la radio para
seguir las noticias».

Sobre esta idea insiste Tomás Santiago
para quien, pensando en sus adultos
agricultores, «no hay redes establecidas
en el cerebro; es preciso ir haciendo la
trama, la urdimbre que posibilite la
comprensión cabal del lenguaje periodís-
tico-.

José Luis Muñoz, desde su experiencia
urbana en Pamplona, sitúa la cuestión en
otro sitio. «La gente es más abierta y
receptiva de lo que pensamos. El pro-
blema es la actitud de los profesores que,
a veces, nos justificamos escudándonos
en la de los adultos.»

Josefina Díaz no olvida a las reclusas
de Yeserías cuando coloca las dificulta-
des en el propio carácter de la prensa:
«El problema es que la prensa va por un
lado, y la vida, por otro. Las noticias que
da a menudo tergiversan la realidad y
con ello favorecen la injusticia. Sólo hay
que ver —añade— cómo tratan la misma
realidad los distintos periódicos. Las
internas sostienen que el tratamiento que
los periódicos hacen de las informacio-
nes sobre abogados y juicios nada tienen
que ver con la realidad que viven.»

Todas estas dificultades, sin embargo,
no empañan las ventajas que observan
en la utilización de la prensa en la Edu-
cación de Adultos todas las personas
consultadas. José Antonio Fernández ve
en los periódicos «un factor de motiva-
ción para que los adultos, sobre todo
aquellos con más dificultades en lecto-
escritura, no se desanimen en sus proce-
sos de aprendizaje».

En general, Fernández considera que

«Una tertulia organizada en torno al diario

es la gran ocasión de un grupo
dispuesto a aprender sin darse cuenta»

fesores iniciados en el tema y las que
realizan los no iniciados. Estos expresan
la necesidad de que se les ofrezcan cursos
monográficos sobre este asunto, mien-
tras que los primeros dan un paso cuali-
tativo más.

José Luis Muñoz aclara esta postura
cuando afirma que -las cosas no se
resuelven con un curso; el trabajo con la
prensa no repercute de verdad en la
gente si no se da, además, un cambio de
actitud por parte de los profesores» y
Josefina Díaz remacha esta visión al indi-
car que «es precisa una formación espe-
cífica, pero, sobre todo, que el educador
sepa adónde va».

Es esta una cuestión sobre la que ha
reflexionado largamente José Luis Corzo,
quien advierte sobre el peligro de la
ingenuidad en la utilización de la prensa
en la Educación de Adultos. «Esta es
nuestra paradoja cuando llega la posibi-
lidad de leer los periódicos en clase bajo
el signo de la información para la liber-
tad, su uso ingenuo puede convertirlos
en instrumentos clandestinos de domi-
nación.»

Alfabetización y prensa
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Daii, situación de

El niño y su entorno
E

L niño pequeño empieza su aprendizaje experimentando
cómo es su cuerpo. Pero a menudo busca objetos y situa-
ciones exteriores a él para compararlo y reconocerlo. El

periódico, grande, accesible y maleable, puede ser uno de esos
medios. Con él podemos realizar actividades encaminadas a
que el niño se conozca mejor a sí mismo y a los demás.
• El tamaño del periódico hace posible los juegos de dentro-
fuera, encima-debajo, caminar por su borde..., pero también es
muy adecuado para envolverse, ya sea entero o por partes.
• La fabricación por ellos mismos de muñecos de papel de
periódico, realizados siguiendo su contorno tendidos en el
suelo, y la incorporación a ellos de sus características persona-
les es un eficaz apoyo de la utilización del espejo. para adquirir
la propia imagen y la de los demás.
• El vestido y el disfraz pueden trabajarse en clase con ayuda
de los muñecos que ya hemos fabricado y sobre el propio
cuerpo de los niños. Los distintos tipos de ropa, según la esta-
ción del año, la profesión o el momento del día, pueden recor-
tarse a pellizco o con tijera en los grandes pliegos del papel-
prensa.
• El desenvolvimiento en el medio de un niño en edad preesco-
lar exige trabajar en clase algunos temas en los que el periódico
juega un papel más o menos fundamental: la casa donde vivi-
mos, el trabajo de las personas y los medios de comunicación.
En estos casos puede alternarse la dramatización, el relato de la
propia experiencia del niño, los cuentos —recomendamos El
hombrecillo de papel, de Fernando Alonso, Editorial Molino—,
la visita al aula de un periodista y una salida al quiosco del
barrio o la localidad.

La educación plástica y musical va íntimamente ligada a las
otras áreas del currículum en Preescolar.
• Experimentar a través de la imagen con «collage», la realiza-
ción de grecas y secuencias con letras y líneas, el recortado —a
pellizco y con tijera—, pegado, arrugado, rellenado de grandes
superficies con trozos de papel, plegados sencillos...
• El modelado con pasta de papel.
• La dramatización y el uso de disfraces. Simular acciones de
la vida real: voy al quiosco y compro el periódico, lo leo en el
autobús, paseando por la calle...
• Realizar música con el diario. Individualizar sonidos —al
principio, tres o cuatro— rasgando, arrugando, soplando den-
tro de un tubo de papel enrollado, golpeando... y seguir una
melodía sencilla.

El desarrollo afectivo-social del niño y la niña en edad prees-
colar pasa por desarrollar su capacidad de admiración y diá-
logo, por la adecuada valoración del trabajo —del su yo propio
del de los demás, incluidos los maestros y los periodistas—,
diferenciándolo del juego y comprendiendo la necesidad del
trabajo en equipo. Por último, el profesorado debe conceder la
importancia precisa al mundo de la información y en particular
a la noticia, intentando transmitir esa valoración positiva a los
niños y niñas de su clase.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La pregunta de si es bueno que los más pequeños se
habitúen a tener «entre manos» un periódico debe res-
ponderse afirmativamente. La escuela desempeña una
función de carácter compensador en nuestra sociedad.
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Por ello, el periódico, que es un medio al que normal-
mente pocos acceden, debe entrar en las aulas. El niño
debe familiarizarse pronto con todos aquellos elemen-
tos que van a formar parte de su vida cotidiana.

VI

Con el papel entre manos
Los más pequeños deben familiarizarse con
los elementos que van a formar su vida cotidiana

Amaya Bajen y Pilar Baselga

S

E ha debatido mucho acerca de la
conveniencia o no de introducir
los medios de comunicación en la

Educación Infantil. Para algunos, la
prensa escrita es un fenómeno com-
plejo y dificil de entender, y sólo
cuando el niño o la niña estén capaci-
tados para realizar una primera deco-
dificación del medio debe éste incor-
porarse a la escuela.

Para otros, la decisiva importancia
que los medios de comunicación tie-
nen en nuestra sociedad justifica su
temprana incorporación a la vida es-
colar.

Unos y otros parecen tener razón.
La información, que antes se recibía
fundamentalmente en las aulas, es
hoy una pieza clave del mundo en el
que vivimos. Los niños, desde muy
temprana edad, reciben un constante
bombardeo de imágenes y mensajes
orales y escritos que no están prepa-
rados para «digerir».

La cuestión, pues, queda reducida
al siguiente planteamiento: ¿Es posi-
tiva la incorporación de la prensa es-
crita —un medio de comunicación
quizá más asequible que otros— al
currículum escolar en edades tan
tempranas? ¿Presupone esto acercar-
los afectivamente a un medio con el
que, más tarde, deberán ser críticos?
En definitiva, ¿es bueno que los más
pequeños se habitúen a tener «entre
manos» un periódico?

Papel compensador

Pensamos que sí. La escuela juega
un papel compensador en nuestra so-

ciedad —una sociedad en la que am-
plios sectores de la población no leen
prensa—, por eso este medio, al que
en realidad sólo acceden unos pocos,
debe entrar en nuestras aulas.

Eso no es todo. El niño debe fami-
liarizarse de forma temprana con
todo aquello que vaya a formar parte
de su mundo y su vida cotidiana: con
un periódico, un libro, un ordena-
dor..., herramientas de futuro que le
posibilitarán el acceso al conocimien-
to, al saber, a la tecnología... y al
empleo.

El niño y la niña que entran en
nuestras aulas de Educación Infantil
se encuentran —según Piaget—ca la
etapa preoperacional o de inteligencia
verbal, en los estadios correspondien-
tes al pensamiento preconceptual o
simbólico (de dos a cuatro años) e
intuitivo (de cuatro a siete, aproxi-
madamente).

En ellas se considera fundamental
la capacidad de «aprender a aprender»
para garantizar su futura educación
permanente y su adaptación a las
condiciones cambiantes de la socie-
dad y del medio en que les tocará
vivir.

La adquisición del lenguaje

La percepción y comprensión vi-
sual es un paso previo e indispensable
para la adquisición del lenguaje.
• Clasificar periódicos, revistas y te-
beos atendiendo a su tamaño, forma
y color y distinguir unos de otros en
un quiosco.
• Diferenciar distintos periódicos
atendiendo a los mismos criterios.
Puede comenzarse por tres, eligiendo
siempre los más cercanos a los niños

• aquellos que son muy diferentes
entre sí.
• Seriarlos por su tamaño o en virtud
de otros criterios, como el número de
fotos de la portada... Son actividades
sencillas que exigen poco material.

La lectura de prensa no es accesible
a esta edad, pero sí pueden realizarse
ejercicios de identificación y memoria
visual que ayuden en el proceso de
adquisición de la lectoescritura:
• Buscar determinadas letras y/o sí-
labas en los titulares del diario.
• Recortar letras o sílabas a fi n de
construir nuevos mensajes; por ejem-
plo, su propio nombre.
• Identificar la «n'ancheta» —el nom-
bre del periódico— y buscarlo allí
donde esté (debajo del editorial, en-
cabezando cada página...).
• Por último, la primera noción de
noticia puede trabajarse en clase con
la ayuda de las experiencias individua-
les y colectivas de los niños. Contar,
de forma resumida, un acontecimien-
to o elaborar de forma colectiva el
relato de un suceso acaecido en el
colegio son formas de acercar el pe-
riódico a la vida diaria de nuestros
niños y niñas.

La adquisición del lenguaje mate-
mático exige la previa realización de
experiencia concretas con materiales
separados y continuos que inicien los
procesos de clasificación y seriación,
emparejamiento y una medición sen-
cilla. Además, la exploración del es-
pacio facilitará sus primeros pasos en
geometría.
• Las grandes letras de los titulares
de prensa —sobre todo si nos las re-
cortan los alumnos de otros niveles—
son un material perfecto para realizar
series lógicas —alternando dos o tres
letras, o posiciones de una sola, colo-
cándolas debajo y encima de una mis-
ma línea...
• Las seriaciones pueden realizarse
también con otros elementos del dia-
rio; las fotografías permiten además
las grabaciones entre pequeño, me-
diano y grande.
• Clasificar y seriar todos los «cuer-
pos» —tamaños— encontrados en el

diario de una determinada letra pue-
de parecer dificil, pero es una labor
asequible a los cinco años, después de
haber manejado el periódico durante
una semana.
• Para adquirir una noción del tama-
ño del periódico podemos sugerir a
los niños que lo comparen con la
mesa en la que trabajan, que empape-
len con sus hojas el suelo de la clase,
y luego, que vean cuántos de sus cua-
dernos caben en la superficie de una
de sus hojas. «Repasar» los límites de
cada cuaderno para luego cortar el
periódico en trozos ayuda a hacerse
una idea más real y puede acabar con-
virtiéndose en un juego si intentamos
rearmar el periódico después.
• Contar las letras de las manchetas
con las que hemos trabajado y orde-
narlas de menor a mayor, o el número
de periódicos que tenemos de cada
«clase» —convenientemente apilados
en montones/conjuntos distintos—,
aprender a doblar el periódico por la
mitad y por su cuarta parte... son
otras actividades destinadas a adqui-
rir conceptos básicos de este ciclo
educativo.

El periódico, que
es un medio grande,

accesible y maleable,
permite realizar

actividades
encaminadas
a que el niño

se conozca mejor
a si mismo

y a los demás
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El Programa Prensa-Escuela,
en Juvenalia'89

COMUNIDAD ESCOLAR / 17 de enero de 1990

La imagen de la mujer en los medios
de comtuucacion

Madrid

L

OS motivos gráficos realizados
por el ilustrador lose Ramón
Sánchez para el programa Prensa-Es-

cuela fueron elegidos por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia (MEC)
para la elaboración de carpetas. cha-
pas v pegatinas distribuidas durante
la celebración de Juvenalia'89, el cer-
tamen destinado a la infancia y la
juventud, que se celebró entre los días
20 y 30 del pasado mes de diciembre
en Madrid.

El MEC ha participado, al igual
que en años anteriores, con una
superficie de exposición de cerca de
2.000 metros cuadrados, dentro de los
cuales instaló, además de los tradi-
cionales talleres dedicados a la reali-
zación de actividades teatrales, tra-
bajo con cerámica, vídeo o marquete-
ria, dos nuevos espacios destinados a
los proyectos Mercurio y Atenea. La
aportación del MEC ha estado diri-
gida por los profesores Jesús Parra y
Antonio Molina Armenteros.

Juvenalia es un certamen en el que

participan diversas organizaciones y
entidades vinculadas con la infancia y
la juventud y que promueve numero-
sas actividades lúdico-formativas para
acercar a los jóvenes a diversas técni-
cas que no son utilizadas de forma
cotidiana en su entorno más inme-
diato.

Tiaa Yayo Madrid

L

A constatación y denuncia del
trato discriminatorio al que se ve
sometida la mujer en la sociedad,

en general, y de forma particular en
los medios de comunicación, fue
puesta de relieve en las jornadas de
análisis que sobre la imagen pública
de la mujer se celebraron en Madrid
durante los pasados días 15 y 16 de
diciembre.

El programa de actividades de estas
jornadas, organizadas por la Federa-
ción de Mujeres Progresistas, giró en
torno a la imagen de la mujer en cua-
tro ámbitos distintos: la prensa, los
medios audiovisuales, la publicidad y
las demandas, junto con las ofertas de
empleo.

En relación a la imagen femenina
en la prensa se reconoció que, si bien
la empresa periodística se rige por las
leyes del libre mercado y la obtención
de beneficios, no se debe olvidar la
legalidad vigente, según la cual no

existe ninguna causa que justifique el
trato discnminatono.

Los hombres siguen ostentando el
protagonismo en los medios audiovi-
suales y, aunque raras veces llega a
los cargos de responsabilidad, existe
una mayor presencia de la mujer, de
la que, no obstante, se sigue ofre-
ciendo una imagen tradicional.

La publicidad fue considerada como
el medio más peligroso de discrimina-
ción, debido a su gran poder de
influencia, sobre todo respecto a la
infancia, período durante el que se
adquieren los roles y los estereotipos
sexuales. Asimismo, se puso de mani-
fiesto también el papel de la publici-
dad como agente distorsionador de la
realidad.

Con respecto a las ofertas y de-
mandas de empleo se analizó cómo la
discriminación contra la mujer se
realiza de un modo indirecto a través
del lenguaje, favorecido por el hecho
de que, en castellano, el genérico y el
masculino coinciden.

«Diario de Navarra»
organiza diversos cursos

Pamplona

T

RES cursos de prensa en la escuela han sido convocados en Navarra para la
presente semana, organizados por el Diario Escolar, el suplemento educa-
tivo del periódico Diario de Navarra. en colaboración con los Centros de

Profesores. Los cursos se realizan en Tudela (días 15 y 17), Estella (días 16 y 18)
y Pamplona (días 19 y 20).

Durante el curso, que está dirigido por Jesús Garrido, presidente de la Socie-
dad Pedagógica Padres y Maestros, de La Coruña, se presentarán -diecisiete
estrategias- para la introducción y desarrollo del sistema -Prensa en la
Escuela-.

Para ello se han recogido las pnncipales experiencias que durante los últimos
años han realizado diversas escuelas en colaboración con cinco periódicos
españoles: Diario de Navarra, La Voz de Galicia, El Correo Español/El Pueblo
Vasco. Heraldo de Aragón y Diario de Mallorca.

Asimismo, se hará entrega a los asistentes, cuyo número máximo será de 35
en cada curso, de las Guías del profesor, un -dossier- que contiene amplia
información sobre las principales actividades que el profesor puede realizar con
sus alumnos, utilizando cl periódico en clase.
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Javier S2112 ricanos hacen un tipo de columna
bastante más subjetiva, más personal.
Siempre se basan en un caso con-
creto, pero, más que a discutir peque-
ñas precisiones, tienden a hacer una
reflexión más genérica sobre el tema.»

Otros periódicos ven en la figura
del «ombudsman» una oficina de
asuntos internos del propio perió-
dico. José Miguel Larraya también
tiene esa función. «Nuestro trabajo
fundamental no sale publicado, sino
que es una información interna del
director y que se transmite interna- N
mente a la redacción. Recibe las que- e
jas, se informa, investiga, y eso queda 5
dentro del periódico. No tiene pro- 5.
yección exterior.»

La mayor parte de las consultas o
reclamaciones no encuentran, pues,
acogida en la columna que el defensor
de los lectores publica los domingos
en el periódico. Tampoco todas las
comunicaciones son quejas respecto
al contenido informativo. Muchas
consultas se refieren a problemas de
suscripciones, de distribución, etcé-
tera. Por tanto, el «ombudsman» está
abierto a cualquier consulta que afec-
te al periódico.

Obligado a controlar el trabajo del
resto de compañeros de la redacción.
el -ombudsman» sí puede ser visto
como algo inquietante, según reco-
noce Larrava, quien, previamente a
ocupar esta , abor, sí fue requerido
por alguno de sus antecesores para
que explicase una decisión adoptada.

¿Puede crear esta institución algún
tipo de disensión dentro del colectivo
de redactores? «Ismael López Muñoz,
como pionero y fundador, pasó la
peor parte, porque fue a quien le tocó
romper el hielo con la redacción. En
los últimos tiempos no ha habido el
más mínimo problema, que yo sepa.
A veces es duro aceptar las críticas y,
a veces, los puntos de vista no coinci-
den. El periodismo no es una ciencia
exacta. En un periódico se cometen
errores todos los días. Desde este
puesto se ve el periodismo de otra
forma. Se comprende que, a veces,
hay errores por desidia, y a veces, por
exceso.»

Larraya, que supone que la escasa
proliferación de «ombudsman» en los
periódicos españoles es fruto del
planteamiento de cada una de las
empresas, cree que el lector de El País
es «bastante crítico» y sostiene que es
importantísimo que el periódico pueda
ser utilizado en las escuelas como
material pedagógico.

Lector critico

El defensor de los lectores vincula
este último fenómeno al hecho de

«El "ombudsman" es un interlocutor

que el diario pone a disposición

de los lectores»

«La escuela debe fomentar
en el alumno el interés

por los periódicos»
Entrevista con José Miguel Larraya,

defensor del lector de «El País»

EL "ombudsman" no es, en ningún
a	 caso, un juez. Ni un juez, ni un
" fiscal», niega José Miguel La-
rraya, el actual defensor de los lecto-
res del diario madrileño El País. «Es
un interlocutor que el periódico pone
a disposición de los lectores, a fin de
tener una comunicación mutua. La
actuación del "ombudsman" está re-
gulada, dentro del periódico, por un
estatuto propio, que forma parte de
una serie de controles internos que
tiene El País. El "ombudsman" no es
ajeno al comité profesional y al esta-
tuto de la redacción.»

La figura del «ombudsman» está
presente en los más importantes pe-
riódicos norteamericanos y europeos
y en España surgió de la mano de El
País, hace ya cinco años. Antes que
Larraya ocuparon el cargo Ismael
López Muñoz y Jesús de la Serna.
«No se cuál fue el mecanismo que
llevó a la dirección del periódico a
crear el "ombudsman"», señala su
actual titular, quien añade su conven-
cimiento de que fue un intento del
periódico por mejorar la calidad del
producto.

El «ombudsman» no es , en pala-
bras de José Miguel Larraya, «una

piedra filosofal», en el sentido de que
pueda creerse una solución mágica.
« Pero si da al lector una posibilidad
de que se le explique por qué se hacen
determinadas cosas. Puede actuar a
instancia del lector o por iniciativa
propia. Si el "ombudsman" excediera
las normas que le impone su propio
estatuto, el comité profesional del
periódico tiene unos mecanismos de
control para evitarlo.»

La dirección del periódico es quien
designa a la persona que ocupará este
cargo, que tiene una duración máxima
de un año, renovable a dos. Y como
sucede con cualquier nombramiento
dentro de El País por encima del
puesto de redactor-jefe, debe some-
terse a votación consultiva entre los
miembros que componen la redac-
ción.

José Miguel Larraya no observa
particularidad alguna que distinga al
«ornbudsman» de El País respecto al
de otros periódicos, que se integran
en la Asociación Mundial de Ombuds-
men. • Los "ombudsmen" norteame-

que, en España, el indice de lectura de
periódicos sea bajo y permanezca
estancado desde hace mucho tiempo.
«Una de las cosas que me preocupan
es que en España se venda el mismo
número de periódicos desde hace
años, que la tasa de lectura de perió-
dicos sea de las más bajas de Europa.»

-Nos encontramos —prosigue La-
rraya— con una minoría que tiene la
preocupación de leer habitualmente
la prensa. Eso, ¿cómo se cambia? Yo
creo que es culpa nuestra, de los
periodistas, porque no lo sabemos
hacer bien. Pero también es un pro-
blema de educación. Yo no sé si el
periódico es un material pedagógico,
pero sí creo que la escuela debería
fomentar en el alumno un interés por
los periódicos para que realmente se
forme una opinión.»

Según el defensor de los lectores de
E/ País, el que ahora mismo haya una
oferta de comunicación grande no
significa que la gente tenga las ideas
más claras. «Para mí, el mejor lector
es el lector crítico, el que sabe leer un
periódico, que sabe distinguir entre
una buena y una mala información. Y
eso es muy dificil. Y sólo se consigue
con un cierto esfuerzo intelectual.»

A diferencia de, por ejemplo, los
periódicos estadounidenses más im-
portantes, los españoles han tomado
muy pocas medidas para favorecer la
entrada de los periódicos en la es-
cuela. La publicación habitual de
manuales o guías de lectura del
periódico por parte de los diarios es
una práctica corriente para algunos
grandes rotativos. José Miguel Larra-
ya cree que los periódicos españoles
no han seguido este ejemplo simple-
mente por «falta de conocimiento» y
se refiere a la atención demostrada
por su diario respecto al mundo edu-
cativo, que se plasmó pronto en el
suplemento semanal de educación».

«Posiblemente, el periódico no esté

al tanto de estas iniciativas para
poder aplicarlas. Pero estoy conven-
cido de que le encantaría. El Paja
siempre ha tenido interés por el
mundo escolar y por que el periódico
llegue a la gente joven. Yo creo que
un lector que a los quince o diecisiete
años está en su casa le yendo el perió-
dico todos los días es el lector del
futuro. La persona que ha podido
vivir toda la vida sin leer un periódico
sólo lo compra para revisar la lotería
o para vei los cines.«

Ocupar el cargo de «ombudsman»
no le hace a José Miguel Larra9 des-
entenderse de su condición de perio-
dista. «Es una labor bastante especia-
lizada la de "ombudsman", pero es
también lina función periodística,
Sabe que es una tarea interina acep-
tada durante un período de tiempo y
no ignora que su puesto está en el
periodismo del otro lado. Afirma sen-
tirse cómodo en el puesto que ocupa y
considera interesante el trabajo que
realiza. «Sobre todo, porque es una
reflexión sobre mi propio trabajo. Y
sobre mi futuro trabajo.»

Media hora de lectura
Sostiene José Miguel Larraya que la tendencia de la sociedad

actual es a no pensar mucho, a no reflexionar sobre la realidad,
a recibir mensajes muy elaborados y muy sencillos, pese a ser
portadores de una gran carga ideológica. «A la gente le cuesta
leer», asegura el «ombudsman» de El País, y añade su sospecha
de que incluso mucha gente que sí adquiere el diario no lo lee,
sino que sólo le presta una atención superficial.

«Gustan cada vez más los periódicos que se llaman "fáciles
de leer" y que consisten en que no hay que leer apenas más que
los titulares. Es una cuestión de diseño gráfico. En Estados
Unidos hay periódicos que han tenido un gran éxito con ese
modelo.» Frente a este, convive otro tipo de periódico que
exige una cierta lectura, «que te exigirá, por lo menos, media
hora de lectura, toque no es mucho para un diario de setenta
páginas.» «Y ese —concluye— es un esfuerzo que se está per-
diendo en determinados sectores de la población.»

José Miguel Larraya, el
.ombudsmani. de El Pois,
free que el verdadero
lector es el que sabe
distinguir entre la buena

la mala información.
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Un año
en «Comunidad»

Luis Miguel Martínez*
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ON la publicación de este suplemento, que hace
el número 12, CUADERNOS PRENSA-ESCUELA
cumple un año de andadura. Parece obligado, pues,
mencionarlo y hacer una breve referencia de lo tratado
durante este tiempo, todavía escaso para analizar

los asuntos que nos preocupan, pero suficiente para que
nuestros lectores conozcan el sentido de lo que pretendemos.
Mes tras mes, desde las páginas de «Comunidad Escolar»,
hemos intentado llegar a todos los ámbitos educativos o, lo que
es lo mismo, a cualquier persona con un mínimo interés
por el uso plural e innovador de los periódicos en las aulas.
Al evaluar el contenido de las más de cien páginas publicadas
hasta ahora se observa una gran variedad de temas.
Encontramos un buen número de reflexiones realizadas
por expertos en comunicación y pedagogía, más de una decena
de experiencias prácticas desarrolladas por alumnos
y profesores, otros tantos informes sobre aspectos
metodológicos, una amplia gama de propuestas de actividades
para clase, entrevistas con especialistas y una gran cantidad
de noticias sobre cursos de formación, en los que participan
profesores de toda España. Un conjunto de contenidos,
en definitiva, ilustrados, además, por dibujantes de prestigio
que suponemos habrá resultado de alguna utilidad
a todos aquellos docentes preocupados por la renovación
de nuestro sistema educativo.
Desde el programa Prensa-Escuela del MEC, cuyo inicio
se remonta al curso 1985-86, y del que parte la publicación
de este suplemento, creemos que es conveniente insistir
en la necesidad de este cambio en la enseñanza. Nuestras
argumentaciones están ahí, lo hemos manifestado en muchas
ocasiones y son la única motivación para la existencia del
mismo programa. Vivimos en una sociedad casi del siglo XXI,
zarandeada por el vértigo diario de los acontecimientos
y el ilujo constante de información que ello determina.
Un hecho al que nuestros alumnos, en mayor o menor grado,
no pueden resultar ajenos. Es fundamental, por tanto,
que la escuela responda también a este nuevo reto y junto
a la transmisión clásica de saberes incorpore nuevas
orientaciones que permitan a los más jóvenes ver, escuchar
y leer con una mayor capacidad crítica. Analizar los distintos
mensajes con rigor. conocer y seleccionar las diferentes
interpretaciones que ofrece una noticia, alcanzar, en suma,
una opinión propia más allá de las influencias de unos y otros
debe ser una actividad docente ineludible.

• Duator ckl prograrra Pa -Escuela
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Entre la atomización y la ideología
J. M. Pérez Tornero*

C

ONSIDERAMOS, a veces, tan
natural la forma de hacer perio-
dismo, que conocemos que, con

frecuencia, la lectura de la prensa —y
su entrada en la enseñanza— se con-
vierte en una actividad conservadora:
parece como si optásemos entre todos
por dejar las cosas como están y, fun-
damentalmente, el periodismo como
lo encontramos.

Es este un conservadurismo acrí-
tico, que se asienta sobre todo en la
falta de comprensión de los orígenes y
las causas de un discurso, y apenas
deja otras salidas que el entusiasmo
integrado o la queja apocalíptica.
Pero, en ambos casos, lo que se sus-
pende es precisamente el juicio y el
raciocinio.

Por todo ello, cuando lo que se pre-
tende es convertir la lectura de la
prensa en un ejercicio educativo —hu-
yendo de mistificaciones y espejis-
mos— hay que partir de un esfuerzo
de comprensión serio de la génesis
histórico-discursiva del periodismo.

1.El periodismo surge, pero, so-

bre todo, se consolida en circunstan-
cias históricas de extensión y liberali-
zación de los mercados —que prime-
ro son nacionales y luego internacio-
nales—. De este modo, a través de la
publicidad, que financia los medios
de comunicación, pero también me-
diante la puesta en circulación de
noticias que, indirectamente, orientan
los comportamientos económicos, el
periodismo se halla inextricablemente
unido a las condiciones económicas
dominantes en una sociedad.

2. El periodismo depende esen-
cialmente de los medios tecnológicos
disponibles en una sociedad para dis-
tribuir la información. Así, el perio-
dismo cobra su auténtica especifici-
dad en relación a los medios tecno-
lógicos con los cuales se ejerce.

3. La labor periodística —tal y
como conoce su auténtico desarro-
llo— va unida siempre a condiciones
democráticas —o cuasi democráti-
cas— de ejercicio de la vida política.
De hecho, el periodismo contribuye a
lo que Cooley llamó el ensancha-
miento de la conciencia de los indivi-
duos ya lo que Kant reconoció como
la «máxima de la publicidad»: cual-
quier ley legítima tiene que ser sus-
ceptible de ser publicada sin corta-
pisas. Por tanto, siempre debemos
buscar una apuesta democrática de
fondo en el ejercicio correcto del
periodismo.

4. Pero, paralelamente, la forma-
ción de opinión —del talante que fue-
re— es consustancial al periodismo.
De hecho, el origen del periodismo de
masas — finales del siglo XIX, princi-
pios del XX— hay que buscarlo en lo

que se ha llamado la «época de las
ideologías»; o sea, un momento en
que la abundancia del número de
noticias circulantes por la sociedad
obligaba a difundir ideas y doctrinas
que pusieran orden al caos de los
hechos.

5. Finalmente, el periodismo se
convierte, pronto, en un negocio en sí
mismo. De aquí que la construcción
de las noticias y su distribución sólo
pueda, en ocasiones, entenderse a la
luz de la lógica del beneficio.

Un punto de vista crítico

A cada uno de estos aspectos le
puede corresponder un tipo de lectura
no precisamente conservador, si te-
nemos en cuenta las «máximas» que
siguen:

A) Tras las más diversas infor-
maciones hay propuestas de vida eco-
nómica que hay que desvelar. La pu-
blicidad es el tipo de propuesta más
explícito. Pero lo son también las
informaciones sobre moda, consumo,
turismo y hasta ocio. Y se podria
decir que no faltan en ninguna.

B) En función del medio tecnoló-
gico que use el periodismo, así serán
sus efectos. Efectos que pueden llegar
a educar la sensibilidad del público e
incluso a contradecir el contenido de
lo difundido.

C) El periodismo tiene siempre
un sentido político profundo. Incluso
aquellas informaciones que se visten
de frivolidad y banalidad no pueden
esconder que se insertan e influyen en
el sistema político. Una lectura crítica
de las mismas tiene que poner en evi-
dencia estos aspectos.

D) Por otro lado, el relato perio-
dístico más inocente se apoya en una
ideología. la misma elección de las
noticias es ya una pista para el descu-
brimiento de la misma. Este hecho no
debe perderse de vista si proponemos
una lectura integral de la prensa o
del periodismo en general.

E) Finalmente, las rutinas y fun-
ciones de los periodistas tienen que
ser analizadas como prácticas eco-
nómicas —además de otras conside-
raciones—. Vender información es su
negocio, incluso más allá de sus posi-
ciones ideológicas.

Tomando estos aspectos en consi-
deración, el periodismo no sólo nos
transmitirá la información que pre-
tende, sino que nos servirá de esca-
parate de los procesos que rigen en
nuestra sociedad.

Ni que decir tiene que enseñar a
leer la prensa es, sobre todo, enseñar
a leer el mundo. Haciéndolo, seremos
siempre constructivamente críticos
con el periodismo.

Profesor de Senuotica en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

«Para convertir la lectura
del periódico en un ejercicio

educativo hay que partir
de la comprensión de la génesis

histórico-discursiva de la prensa»

«Enseñar a leer la prensa
es, sobre todo, enseñar
a leer el mundo. Haciéndolo,
seremos constructivamente críticos
con el periodismo»
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Título del trabajo: «Mundo-prensa-escuela».
Ceetro educativo: I. B. Joan Coromines, de Barcelona.
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klumuado:C'uarenta estudiantes de 3.° de BU?.

III
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

«Introducción al periodismo» fue el título dado a
una EATP con la que se pretendió familiarizar al
alumnado del I. B. Joan Coromines, de Barcelona,
con los medios de comunicación. Así, se confeccio-
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naron diversas revistas y se escribieron diferentes
informes sobre asuntos de actualidad. Pero la activi-
dad «estrella» de la experiencia fue el envío de cartas
a los periódicos en relación a asuntos de actualidad.

Contra la rutina
Javier Maná valtiovisos

E

RA verano y estaba de vacacio-
nes. Un profesor del instituto, por
carta, me felicitaba por el premio

obtenido. Busqué los periódicos de la
semana y allí estaba: los alumnos del
I. B. Joan Coromines, de Barcelona,
habían obtenido el tercer premio na-
cional del concurso Prensa-Escuela.

Me dio una gran alegría: por los
alumnos, por mí, por el instituto y,
por qué no decirlo, por la educación.
Soy catedrático de Historia y había
acabado mi decimotercer año como
profesor. Dos años antes surgió la
posibilidad de impartir una EATP
para completar el horario del Semi-
nario de Historia. Suponía dar una
hora más de clase, pero lo acepté in-
mediatamente. Era una buena opor-
tunidad de cambiar la enseñanza tra-
dicional y ensayar algo diferente que
me permitiera seguir educando a los
jóvenes alumnos enraizando su apren-
dizaje en algo vivo y actual.

La reforma que se avecina, con sus
créditos, cuestiona, sin duda, las an-
quilosadas materias «estelares» que
han dominado el Bachillerato duran-
te años. La reducción de horarios en
algunas materias —antes intocables—
como Matemáticas, Física: Ciencias
Naturales o Literatura me hacía pen-
sar que era el momento de hacer de la
enseñanza y la educación algo intere-
sante al alumno, variado y capaz de
atraer su atención.

A mi entender, no ha cambiado el
sustrato que el alumno debe aprender
en su adolescencia, porque el hombre,
básicamente, no ha cambiado. Decía
hace unos años en una brillante con-
ferencia de Selectividad el doctor Cla-
ramunt, decano de la Facultad de
Historia de la Universidad Central de
Barcelona, que «el hombre del Paleo-
lítico al rascarse la cabeza le caía cas-
pa, y actualmente, si el hombre se
rasca la cabeza aparece caspa». Con
este prosaico pero claro ejemplo que-
ría mostrar al futuro universitario
que el hombre actual no es diferente
del de tiempos pasados. Simplemente,
en la historia, ha ido conquistando
una cultura que le ha permitido cono-
cer y tomar conciencia de su dignidad
y valor personal.

Sujeto activo

Consciente, pues, de que lo básico
es formar los hábitos del alumno, de-
sarrollando sus virtudes humanas y
capacidades intelectuales; que lo im-
portante es proporcionarle un com-
pleto bagaje de técnicas procedimen-
tales y no sólo un saber enciclopédico
imborrable, opte por una EATP en la
que el alumno se viera obligado a prac-

tizar él, a aprender él, a ser sujeto
activo —y no pasivo— de su aprendi-
zaje, tomando contacto con el mundo
vivo y actual que le rodea. Así nació
la «Introducción al periodismo».

La experiencia llevada a cabo y que
ha sido premiada empezó de manera
titubeante, sin atrevemos a prescindir
totalmente de los contenidos formales
y de la explicación magistral. Elabo-
ramos el programa, que fue aprobado
por el Consejo Escolar del centro y la
Generalitat. Pero tras una corta ex-
periencia comprendimos que no bas-
taba sólo cambiar el contenido del
proceso educativo, sino —y esto ha
resultado ser lo fundamental— el
método de la calse, que no debía li-
mitarse a estudiar el mundo de la
información y sus diferentes cauces,
sino enseñar al alumno a generar in-
formación, crear opinión y participar
—como protagonista— en el mundo
que le rodea.

Los objetivos se habían clarificado;
el método activo, también. Faltaba
programar las actividades que permi-
tieran al profesor y a los alumnos
alcanzar la meta prevista. Fijamos
varias actividades principales. La pri-
mera era la confección de una revista
del instituto. La idea era tradicional
y sencilla, pero, al ser realizada por
dos grupos de alumnos diferentes, in-
corporaba el aliciente de la competi-
tividad dentro del centro.

En una clase se fijaban por los
mismos alumnos los temas más inte-
resantes y quién se responsabilizaba
de darles forma periodística. En otra
se leía la redacción acabada y se ulti-
maban detalles. Por último, y esto era
lo pesado, se hacían los clichés que
saldrían a «la calle» con la insustitui-
ble ayuda de los conserjes. La perio-
dicidad —nunca cumplida, por pro-
blemas obvios de trabajo— pretendía
ser quincenal.

Tema de actualidad

Si la actividad antenor no aportaba
apenas novedad alguna a lo realizado
hasta ahora, el envío de cartas a los
periódicos era, a nuestro entender, la
«estrella • de nuestro programa. Reu-
nidos en la clase (ocupábamos la bi-
blioteca, que permitía conformar el
aula de tal manera que los alumnos
nunca se dieran la espalda), entre
todos y por rigurosa votación se ele-
gía el tema considerado de mayor
actualidad para debatirlo en la si-
guiente clase. Terminado el debate,
cada alumno se comprometía a escri-
bir una «carta al director», que, des-
pués de leerse en clase, era enviada a
cualquiera de los cinco o seis periódi-
cos que entre todos «controlábamos»
a diario.

Los alumnos iban mandando sus
cartas a todos los periódicos por ro-
tación y se obligaban a leerlos para
descubrir sus escritos y los de sus
compañeros, y para buscar los temas
de mayor actualidad que podrían fa-
cilitar el que su carta fuera seleccio-
nada en la sección.

La experiencia nos llevó, con el
tiempo, a no limitar nuestras cartas a
los temas debatidos, porque entonces
el periódico recibía demasiadas cartas
sobre lo mismo y publicaba muchas
menos de las que deseábamos. Así,
cada alumno se comprometía a escri-
bir una carta sobre un tema de dctua-
lidad a un diario, se hubiera debatido
en clase o no.

«Informe semanal» se titulaba un
trabajo individual (a veces se admitía
hacerlo entre dos o tres alumnos,
para alcanzar mayor cobertura perio-
dística), que debía realizarse a lo
largo del curso recogiendo toda la in-
formación que sobre un tema, elegido
por ellos previamente, pudieran en-
contrar en la prensa diaria. Se trataba
de emular el programa televisivo del
mismo nombre, pero sin imagen y sin
entrevistas directas. El hilo conductor
del informe se elaboraba por el alum-
no, que entrevistaba mediante recor-
tes de prensa a las personas que de-
bían aportar datos sobre aquel tema.
A modo de ejemplo, al premio Pren-
sa-Escuela presentamos el informe
elaborado sobre Salman Rushdie y
sus Versos satánicos, que tanto eco
tuvieron en la prensa nacional e in-
ternacional.

Una dificultad aparentemente im-
portante fue la de valorar y calificar
justamente el trabajo realizado por
cada alumno. Trató de resolverse de
manera sencilla, aleatoria y arbitra-
ria, si se quiere: el alumno partía ini-
cialmente con una nota de bien. Cada
carta publicada o trabajo realizado
elevaba un grado la calificación final
de la evaluación. En cualquier caso, el
alumno sabia que la nota final nunca
sería más baja que la media de califi-
caciones obtenidas en el resto de las
asignaturas. No hubo exámenes, no
hubo nervios de última hora, ni no-
ches de corrección, pero el trabajo
personal fue instructivo, responsable
y valioso, como la obtención del pre-
mio Prensa-Escuela viene a confirmar.

Imaginación
y creatividad

J. M. V.

A

L mirar atrás y valorar esta experiencia podemos asegurar
que ha resultado enriquecedora y, sobre todo, divertida.
Personalmente me ha devuelto la ilusión por lo creativo y

me ha demostrado una vez más que los peores enemigos de la
educación son la rutina y la desconfianza en la propia capaci-
dad de enseñar y en la de los alumnos de aprender. Se demos-
tró: la gente joven —con ilusión— es capaz de grandes cosas.

Para mí y para muchos otros profesores, observadores ex-
pectantes de esta y otras EATPs (Milla, Técnicas de Labora-
torio. Juegos de Animación, Informática, Diseño, etc.), han
dejado de ser unas asignaturas -maría-, llamadas a rellenar
horarios deficitarios de profesores, para alcanzar su auténtico
rango de asignaturas experimentales en las que —ausente la
rigidez normativa ministerial— luce la imaginación y la creati-
vidad de alumnos y profesores en la simbiosis libre de los que
eligen u ofrecen algo que les gusta y que no están obligados a
realizar.

Para los alumnos —aunque no soy yo quien debba hablar
por ellos— ha debido ser una experiencia pedagógica intere-
sante, y los números cantan. Esel curso 1987-88, los veintitrés
alumnos que pudieron matricularse en Periodismo (hubo más
demanda que plazas) eran personas interesadas, de buenas
notas y que habían preferido el mundo de la prensa • a otras
atractivas EATPs que el instituto ofrecía para ellos. En el
curso 1988-89 creció el interés de los alumnos, y tuvo el Semi-
nario que impartir dos Periodismos, con un total de cuarenta
inscritos. En el actual fueron aproximadamente cien los alum-
nos que eligieron esta EATP en primera o segunda opción.

Otros resultados, comprobables empíricamente, hablan
también de manera positiva. Más de medio centenar de escritos
de los alumnos fueron seleccionados y publica Aos por diarios
del país, y la experiencia —con explicable júbilo de los alum-
nos— fue galardonada con el tercer premio del concurso Pren-
sa-Escuela.

Sin embargo, lo más importante ha sido que los alumnos
—muy jóvenes aún— han conocido un panorama diferente,
han vivido con el «gusanillo» de ver su nombre impreso en un
periódico, lanzándose al «ruedo», creando opinión. Han
aprendido a usar la prensa como algo vivo y vivificador, ha-
ciendo valer su voz. Participaron en el complejo mundo de la
opinión pública, escribiendo bien, con mesura, contrastando su
parecer con el de otras personas. Han tomado conciencia de su
dignidad histórica sintiéndose llamados a colaborar en la cons-
trucción de un orden y un mundo mejor, que estará en sus
manos «a la vuelta de la esquina». En fin, st han demostrado a
sí mismos que en una sociedad libre, democrática, los jóvenes
no necesitan la violencia para ser escuchados, sino cultura.
racionalidad y educación.
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•El periódico!
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ENCU
CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

Los sindicatos de la enseñanza coinciden en la necesidad
de que el periódico se introduzca en las aulas y pase a
formar parte de los distintos recursos utilizados por el
profesorado en su trabajo. Las ocho centrales sindicales
consultadas creen que la prensa, utilizada de forma di-
dáctica en la actividad escolar, es un elemento impor-
tante para la dinamización del aprendizaje, así como
para el desarrollo del sentido crítico del alumnado ante
los elementos que configuran la realidad. Algunos de los
representantes sindicales apuntan la exigencia de que la
prensa llegue en mayor medida a los pupitres de los cole-
gios e institutos. La mayoría de ellos coincide en que el

profesorado sí se muestra dispuesto a utilizar el periódico
en su actividad académica, pero no ocultan la necesidad
de mayores recursos e incentivos de diverso tipo. Los
representantes de los trabajadores de la enseñanza res-
ponden aquí a si consideran el periódico un instrumento
interesante para la renovación de la actividad educativa,
si creen que el profesorado está interesado en nuevas
propuestas de trabajo como las que plantea la introduc-
ción de los diarios en la escuela o si su sindicato ha
prestado atención a esta innovación educativa que pre-
tende acercar a las aulas el mundo reflejado en la prensa
escrita. Así opinan sobre la escuela y los periódicos.

Iv

Los sindicatos, favorables al uso de la prensa en clase
Daniel Lucendo
(ANPE)

La introducción del periódico en la
escuela es para ANPE un hecho positivo
para la educación, y pensamos que es un
elemento didáctico muy importante, que
se puede utilizar fundamentalmente en la
clase de Lengua Española, pero no ex-
clusivamente, porque puede ser motivo
de trabajo didáctico en cualquier área.
Yo soy profesor de Lengua, y ha sido un
elemento con el que he trabajado mu-
chas veces, y lo veo con unas posibilida-
des educativas grandes.

Hay un porcentaje alto del profeso-
rado que no sólo lo ve bien, sino que lo
está utilizando ya. Hay diferencia entre
hacerlo de una manera metodológica,
que supone preparación también para el
maestro, porque todas las técnicas tienen
su dificultad, o de una manera esporá-
dica. Yo en mis clases de Lengua lo he
utilizado en muchísimas ocasiones, y la
prensa ha sido muchas veces el motivo
de clases completas o el centro de aten-
ción.

De forma institucional, ANPE no ha
adoptado ninguna resolución respecto a
la utilización del periódico en la ense-
ñanza, porque tampoco es esta la tarea
de un sindicato.

Leandro Sánchez
(CSIF)

La prensa es un órgano de trabajo bá-
sico en el aula. Pero la prensa no llega
a la escuela porque hasta fechas recientes
no se ha fomentado. En un país en el que
se lee poco, tampoco los periódicos han
prestado atención a su introducción en la
escuela como material didáctico.

Sería necesario un mayor apoyo por
parte de la Administración. Por otra
parte, las empresas editoras no han pro-
porcionado demasiadas ayudas para que
el periódico llegue a los centros educati-
vos. Y además, no se ha incentivado al
maestro para que haga del periódico en
clase un trabajo diario.

Creemos que todo lo que sea fomentar
la llegada del periódico al centro educa-
tivo es bueno, porque es un elemento de
discusión. Pero también es fundamental
que el periódico llegue en número sufi-
ciente y gratis a la escuela, porque el
periódico en España es caro. De cual-
quier forma, no se puede decir que el
profesorado no colabora con medidas
que contribuyan a la mejora de la es-
cuela.

Fernando Lezcano
(CC.00.)

Cuando trabajaba como profesor, el
periódico me servía mucho para dos
cosas fundamentales. En primer lugar,
como actividad de comprensión lectora,
de interpretación. Esto es francamente
complicado, porque ahora los chavales,
aunque leen, tienen escasísima capacidad
analítica y de comprensión.

Por otra parte, tenía una utilización,
en la que trabajaba yo directamente, en
Ciencias Sociales, que nos permitía tra-
bajar aspectos de la situación mundial.
La experiencia mía ha sido en estos dos
sentidos, y sí me parece útil, indepen-
dientemente de lo costoso que sea dispo-
ner de ese recurso y del tiempo de dedi-
cación que exija.

Creo, además, que ha habido una
cierta involución en lo que es prepara-
ción de material alternativo al libro de
texto. No quiero presentarlo como una
verdad absoluta, pero es una impresión
fundada en lo que yo he podido conocer.
Hubo unos años de mucha efervescencia
en la renovación pedagógica, muy esti-
mulante en la investigación de alternati-
vas al libro de texto. Y tengo el conven-
cimiento de que ha habido un cierto
estancamiento por diferentes razones.
Los movimientos de renovación pedagó-
gica no tienen ya la efervescencia que
tuvieron en otro tiempo, porque también
ha habido un grado de institucionaliza-
ción de lo que se entiende por ese con:
cepto.

Todas estas actividades han consolida-
do un núcleo de gente que sigue trabajan-
do bien y preocupándose. Pero sospecho
que no ha habido nuevas incorporacio-
nes a la lista de esos buenos profesiona-
les que siguen existiendo y entregándose
a fondo. Y creo que hay un retorno al
libro de texto.

Sobre la relación entre prensa y sis-
tema educativo no ha habido ninguna
resolución en los congresos de CC.00.
Nosotros estaríamos dispuestos a poten-
ciar cualquier tipo de iniciativa que en
términos generales se viese como posi-
tiva para estimular la renovación del
profesorado y darle mayores posibilida-
des de material, de aportaciones. de es-
tímulos.

Encarnación Asensio
(FETE-UGT)

Yo creo que el periódico en principio
es útil para la enseñanza. Hay un pro-

blema, y es el tipo de prensa que hay en
este país, porque a veces es una prensa
sensacionalista. En cualquier caso, sí
creo que es un instrumento de utilidad
para la escuela. Entre otras cosas, por-
que puede fomentar el espíritu crítico.
En ese sentido, es bueno que se emplee la
prensa como material didáctico, a pesar
de la poca variedad que existe en este
país.

El periódico es un instrumento más
para el profesorado. De hecho, ya hay
muchos profesores que lo están utili-
zando.

«Hasta ahora —apunta, por su parte,
Joaquín Muñoz, secretario de Comuni-
cación—, se ha fomentado el volunta-
rismo del profesorado en la utilización
de la prensa en la escuela. Y eso es peli-
groso. El Ministerio de Educación debe-
ría de plantearse de una forma más gene-
ralizada la actualización permanente del
profesorado, tanto en técnicas como en
contenidos, y crear un plan de cursos por
los que debiera pasar todo el profeso-
rado. Debería hacerlo de una forma más
o menos obligatoria, incentivada y en
período lectivo. El Ministerio debe dar
un paso más allá de ese voluntarismo
demostrado por los responsables del
programa en cada provincia, que aunque
es mejor que no disponer de ninguna In-
fraestructura, no creemos que sea la
mejor solución para la actualización
didáctica del profesorado en esta ma-
teria.»

Pío Maceda
(UCSTE)

Desde siempre hemos considerado que
el libro de texto es sólo una parte de la
información de la que el alumno debe
disponer, y que puede extraerse de los
periódicos, el vídeo u otros libros de
consulta. En la escuela tradicional, el
libro de texto es como unas anteojeras,
mejores o peores, por las que miran
todos. Es una información uniforme
para todos. Queremos que el alumnado,
junto al libro de texto, tenga otros ele-
mentos de formación. Y ahí ubicamos
nosotros a la prensa.

La prensa tiene un gran juego en el
área social y también en el área de Len-
gua y Literatura. Nosotros hemos fo-
mentado algún curso para promover la
utilización didáctica del periódico, pero
no hemos desarrollado medidas conti-
nuadas.

En el IV Congreso, celebrado en 1984,
aprobamos una resolución respecto al
papel de los medios de comunicación, y
dijimos que la sociedad no se tomaría en

serio a la educación si la educación no se
tomaba en serio los medios de comuni-
cación. Considerábamos imprescindible
que la sociedad entendiera mejor las ne-
cesidades del sector educativo.

El profesorado sí está dispuesto a apli-
car iniciativas, pero no faltan problemas.
La actual jornada lectiva es un corsé
—veinticinco horas lectivas y cinco no
lectivas en EGB—. La prensa exige dedi-
carle un tiempo. Los métodos de trabajo
de los centros no están preparados para
una educación activa. La escuela no ha
cambiado su horario. Falta un cambio
estructural. Los sindicatos no defende-
mos un voluntarismo, un misionerismo
de la enseñanza. Defendemos un com-
promiso con la enseñanza, pero dentro
de un horario. Quizá muchos profesores
sí estén interesados por utilizar este tipo
de recursos innovadores, pero hay distin-
tos problemas, y uno de ellos puede ser el
de los horarios.

Jesús Casado
(USO)

Es evidente que el periódico es un ma-
terial importante para la escuela, porque
es necesario que la enseñanza se ponga al
dia con la realidad de su entorno. Es im-
prescindible que el profesorado, los ni-
ños y la propia escuela se pongan en con-
tacto con una realidad que no está en los
manuales de texto.

La disposición del profesorado ante el
trabajo en la escuela con la prensa es di-
versa. Creo que hay que distinguir entre
un profesorado joven, renovado, for-
mado en las Escuelas de Magisterio, con
esquemas más adelantados, y otro más
tradicional. Para el profesorado más
renovado no hay problemas. Leen habi-
tualmente el periódico y además crean su
propia prensa. El profesorado está abier-
to a este tipo de innovaciones didácticas.

En nuestras revistas hemos propuesto
a menudo este tema para que el profeso-
rado pueda lanzarse a trabajar en esta
iniciativa. Incluso en los cursos de for-
mación de la Federación de Enseñanza
hemos promovido la introducción del pe-
riódico en la escuela.

Fernando Moreno
(CNT)

La entrada de los periódicos en el aula
debe llevar consigo una renovación pro-
funda del sistema educativo, y no quedar
al servicio de la escuela tradicional. El
periódico como medio de trabajo en la
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Desarrollo de la psicomotricidad
«Juego libre», «El cartero», «Qué es» o «Quién

y dónde» son títulos de propuestas que pueden ser
llevadas a cabo para desarrollar los aspectos psi-
comotrices:

— «Juego libre»: Como paso previo a cualquier
otra actividad a realizar con el periódico, se moti-
vará a los alumnos para que jueguen y experimen-
ten vivencialmente con este objeto —textura,
tamaño, peso, lanzamientos.

— «El cartero»: Se necesitan áreas de colores y
varios periódicos. Se reparten varias hojas o tro-
zos de periódico por alumno. Estos irán marcando
con cruces de varios colores, que se corresponde-
rán con los de los aros. A una señal dada, saldrán
ya varios «carteros», que intentarán dejar sus
encargos en los aros, haciéndolos corresponder
con el color en el menor tiempo posible.

— «Qué es»: Colocados los alumnos en círculo,
se deja en el centro una hoja de periódico. Un niño
sale al medio del corro y comienzo a realizar con

o

ella una acción. El primero que logre adivinar el
objeto en el que ha sido convertido la hoja de
periódico se encarga de realizar otra acción dife-
rcnte.

— ¿»Quién y dónde»?: El alumnado se colocará
en círculo y en el centro se deja un periódico. Los
niños, mimicamente, representan con él cómo lo
leería o lo llevaría determinada persona, dramati-
zando el lugar —un banco, un autobús...—. El que
lo adivine pasa al medio y el juego continúa.

— «Baile del periódico»: Se necesita una hoja
de periódico —lo más grande posible— por cada
pareja de alumno y una música de animación. La
pareja de alumnos se coloca encima de la hoja,
conociendo la prohibición de pisar el suelo. Al
sonar la música, bailan sobre la hoja. Al cesar
ésta, doblan la hoja por la mitad y se preparan
para seguir bailando. Cuando la hoja sea muy
pequeña, continúa el juego, pero esta vez desdo-
blándola.

CUADERNOS PRENSA-ESCUELA

La familiarización de los más pequeños con el
periódico puede intentarse a través de juegos y acti-
vidades diversas. Desde la elección de una mascota,
realizada con papel de diario, hasta la decoración de
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paredes y techos con guirnaldas, faroles y estrellas,
pasando por multitud de juegos, como el telegrama,
la foto loca o el cartero, las posibilidades son tantas
como permita la imaginación. Todo es ponerse.

VI

Jugar y experimentar
Carlos M. Alvarez y Pilar Baselga

E

STA página de «Propuestas» plan-
teaba el pasado mes la convenien-
cia de que los más pequeños co-

menzasen a familiarizarse con el pe-
riódico. Todos los comentarios y
actividades sugeridos para Preescolar
sirven como complemento para la
idea de utilización del periódico en el
Ciclo Inicial, una edad con unas ca-
racterísticas psicoevolutivas muy de-
finidas, que nos llevarán a la confi-
guración de una metodología funda-
mentalmente activa y motivadora.

Esta iniciativa parte del respeto al
proceso individual del alumnado, en
íntima relación con su desarrollo inte-
lectual, de los intereses reales del niño
y de su experiencia cercada y directa,
desde la motivación y orientación que
estimule el deseo de investigar y
aprender.

La celebración de la Semana del
Periódico en el Aula nace del carácter
de fuerte globalización que ha de pre-
dominar en la actividad escolar del
Ciclo Inicial. Esta propuesta está
abierta a ser utilizada por el profesor,
adaptándola a las características pro-
pias de sus alumnos y a su metodolo-
gía.

Este tipo de celebraciones, expe-
rimentadas en numerosos colegios,
aportan al alumnado un marco idó-
neo para el trabajo de valores relaci-
nados con el respeto a los demás y a
las cosas comunes, con el desarrollo
de la capacidad creadora y, no menos
importante, con la apertura a los
valores culturales de la sociedad en
que vive.

Además de las actividades específi-
cas de cada una de las áreas, si bien en
la mayoría de los casos no dejan de
estar interrelacionadas, se pueden su-
gerir otras:

— Creación de un elemento moti-
vador o «mascota», encargado de
presentar a los alumnos los juegos y
fichas a lo largo de la semana —pue-
de ser un barco, una pajarita, un
«duende-pillo»—, realizados con pa-
pel de periódico.

— Decoración de paredes y techos
con guirnaldas, faroles y estrellas ela-
borados con el periódico.

— Acto final: al término de la se-
mana, todos los alumnos se reúnen y
participan en un festival, donde des-
piden a la mascota, descubren una pla-
ca conmemorativa, confeccionan un
«collage» gigante con periódicos y
leen poemas y cuentos, inventados
por ellos a lo largo de toda la celebra-
ción.

Algunas actividades que pueden
servir para ejercitar el castellano
adoptan la forma de un juego. Este es
el caso de una propuesta que se puede
denominar «erratas». En ella se pre-
senta a los alumnos un texto prepa-
rado de antemano para que localicen
en él los errores y faltas de ortografía,
y luego lo escriban correctamente en
una hoja aparte. O el «concurso de
titulares», en el que se reparten noti-
cias sin título entre todos los partici-
pantes. Cada uno debe leer con aten-

ción su noticia e inventar un título
principal. Posteriormente se realiza
una puesta en común de todas las
ideas que hayan surgido.

El «telegrama» y el «detective» son
otras posibilidades. En «el telegrama»
se parte de las manchetas de varios
periódicos para que los alumnos
inventen breves mensajes. Ejemplo:
El País (El Lunes Pepe Andaba
Increíblemente Solo). En «el detecti-
ve», los alumnos trabajan en un texto
elegido previamente por el profeso-
rado sobre unas indicaciones concre-
tas: subrayar todas las «a», rodear los
grupos «mp», «mb»... Buscar pala-
bras que lleven dos veces la letra «e»,
tachar palabras que tengan cinco le-
tras, etcétera.

Otra posibilidad son los «titulares
recortados»: a cada alumno se le faci-
litará un diario y unas tijeras. Con
inventiva, hay que recortar titulares.
Después trocearlos con palabras y,
finalmente, intercambiando los tro-
zos, crear otros nuevos; «¡a formar
palabras!»: como paso previo al ini-
cio del juego, cada alumno habrá re-
cortado letras «grandes» de un perió-
dico y las habrá pegado en un folio o
cartulina. Posteriormente escribirá,
en un folio aparte, palabras que se
pueden formar con las letras que po-
sea. Conviene intercambiar las cartu-
linas cada vez que el juego se repita.

Palabras para sumar
Las matemáticas son una fuente de

posibilidades. «Sumamos con pala-
bras»: para el desarrollo del juego se
elige una palabra, un titular, o bien el
nombre de un periódico. A cada letra
se le asigna un valor. Ejemplo: Heral-
do de Aragón.
Ej.: HERALDO DE ARAGON

I 2 3 4 5 6 7 82 4 3 4 9 7 O
Se forman palabras con las letras y

se averigua su valor:
Hola: 1+7+5+4=17.
Gerardo: 9+2+3+4+3+6+7=34.
— Números de teléfono: A partir

de los números de teléfono que apa-
recen en el periódico realizar activi-
dades similares a las siguientes: ¿Cuál
es el número mayor/menor? Suma to-
dos los números del teléfono de los
Bomberos. Escribe los números de las
ambulancias en orden creciente. In-
venta sumas y restas...

— «Conceptos básicos»: trabajar,
con hojas de periódico, los siguientes
conceptos básicos: largo-corto, ancho-
estrecho, arriba-abajo, encima-deba-
jo, dentro-fuera-en el borde tantos
como-muchos-pocos, varios-uno-nin-
guno, liso-rugoso, etcétera.

En Sociales

Como experiencia en las clases de
Sociales y Naturales se puede elabo-
rar un «periódico mural». El profesor
propone a los alumnos la creación de
un periódico de la clase. Como paso
previo a su elaboración será necesario
inventar un nombre y diseñar la man-
cheta característica. En una pequeña
pizarra o en un lugar reservado para
ello en el corcho, los alumnos escri

ben las noticias de la clase, el colegio
o su casa que más les hayan llamado
la atención. Al final de la jornada se
comentan y se guardan en un diario o
cuaderno aquellas que a juicio de
todos resulten ser las más interesan-
tes.

Otras iniciativas a emprender son
«colección de noticias»: partiendo del
centro de interés que se esté traba-
jando o de algún hecho relevante que
haya ocurrido, los alumnos recopilan
titulares, noticias y fotografías que
guarden relación con el tema.

— «Visita al quiosco»: tras haber
elaborado en el aula una lista de pre-
guntas —precio de los periódicos,
número de ejemplares que se ponen a
la venta, que se venden, quién compra
más periódicos en función de la edad,
del sexo, etc.—, los alumnos visitan la
tienda de periódicos más cercana a su
casa. Posteriormente, en el aula se
contrastan las informaciones recogi-
das.

— «Encuestas»: de forma similar a
la actividad anterior, los alumnos,
tras preparar una serie de preguntas
—qué periódico lee, qué sección le

gusta más, cuántos periódicos com-
pra a la semana, etc.—, realizan la
encuesta a vecinos y personas cono-
cidas.

Dentro del área de Plástica se pue-
den llevar a cabo otras muchas acti-
vidades, como el duplicador de imá-
genes, la papiroflexia, etc. Para el
«duplicador de imágenes» son nece-
sarios un folio de papel blanco, tre-
mentina y una cuchara de jabón en
polvo o en escamas. En una botella
llena de agua se echa el jabón y des-
pués la trementina, y se agita bien. En
este líquido se baña lo que se quiera
reproducir. Se coloca el folio encima
de la fotografía o titular y, con cui-
dado para no moverla, se frota con
fuerza con una cuchara.

— «Papiroflexia»: las posibilidades
que ofrece ei periódico en este apar-
tado son muy numerosas. Al igual
que el árbol de papel descrito en la
actividad anterior, diversos elementos
confeccionados en el aula a partir de
una hoja de periódico (plumeros,
sombreros, camisetas) constituyen
complementos muy útiles para dan-
zas, dramatizaciones, etcétera.

Las posibilidades

de reakiar juegos

de diverso tipo

co. ejemplares

de periódicos

son numerosas.

Sólo Yace falta

imaginación.

1 1 4



Semana de la Prensa

en las escuelas francesas
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Ricardo Pita. Pamplona

T

RES cursos sobre la utilización de
la prensa en la escuela se han cele-
brado en otras tantas ciudades na-

varras, Tudela, Estella y Pamplona,
entre los días 15 y 20 de enero. Las
sesiones, impartidas por Jesús Garri-
do, de la Sociedad Pedagógica Padres
y Maestros, estaban organizadas por
el periódico regional Diario de Nava-
rra, en colaboración con los Centros
de Profesores (CEPs) de esas locali-
dades, y fueron patrocinadas por la
Caja de Ahorros Municipal de Pam-
plona. A cada uno de los cursos asis-
tieron 35 profesionales de la ense-
ñanza.

Los cursos, pese a su brevedad, per-
seguían varios objetivos: una toma de
contacto con el profesorado con ex-
periencia o interés en la materia, de
cara a contactos posteriores de mayor
profundidad; la entrega y comentario
de unas «Guías del profesor», confec-
cionadas por Padres y Maestros, que

La prensa

en la escuela
«(...) Por obvia asociación de ideas,

pienso con enorme simpatía en el
programa Prensa-Escuela, del Minis-
terio de Educación y Ciencia, como la
vía más recomendable de educar ciu-
dadanos, inyectándoles en vena el
caballo maravilloso de la actualidad,
que tanto refresca la aridez de los
sabores tradicionales (...).

Que el hábito general de niños y
adolescentes de disfrutar de la televi-
sión (...) se sume al goce de leer la
prensa como lo que realmente es, una
novela genial y exhaustiva a un precio
prácticamente regalado, es labor que
compete a la escuela y a la Universi-
dad, aunque, hasta hoy mismo, la
Universidad y la escuela, en su men-
tecatez ancestral, han enarbolado la
bandera de despreciar este medio.

Recuerdo una frase mayeutica, o
sea, en castellano de Palencia, una pa-
rida, del director del colegio universi-
tario en que trabajé, que Ilustra muy
bien lo que digo. En una ocasión nos
arengó a cumplir con el deber de la
permanencia en el centro en estos
términos: "Hay que encerrarse en el
despacho, aunque sea para leer la
prensa". No es raro que en aquel
ambiente, como todo ámbito acadé-
mico, muy poco interesado por la
actualidad, no dejara de sentir algu-
nas veces una leve vergüenza cuando
alguien me encontraba en el despacho
leyendo el periódico.

Echese también un vistazo a las
mostrencas historias de la literatura,
que todavía no se han dignado dedi-
car ni siquiera una nota a pie de
página a la monumental historia del
periodismo. Es comprensible que real-
mente se cuiden mucho a la hora de
asomarse a esta babel, pero es impres-
cindible, al menos, mencionarla de
pasada en el caso de los escntores que
aprendieron a escribir trabajando en
este medio. Es conveniente que la
familia refuerce la campaña envol-
viéndoles a los chicos el bocadillo con
las páginas de deportes.»

Ramix Irigoyea
(«El Independiente», I 141-1990)

contienen técnicas, textos y sugeren-
cias para sacar el máximo partido a
las noticias en la escuela, y, por úl-
timo, la puesta en práctica, con los
grupos asistentes, de algunas de esas
técnicas.

Jesús Garrido se refirió también a
la situación de este tipo de experien-
cias en otros países, el valor que po-
seen en orden a ir cambiando el sen-
tido de la educación y los criterios
que deben presidir la elección de

París

E

L Ministerio de Educación Nacio-
nal francés y las asociaciones pro-
fesionales de editores han organi-

zado una Semana de la Prensa en la
Escuela, que se celebrará entre el 26
de marzo y el 2 de abril.

Algunos de los objetivos de esta
iniciativa son los de favorecer la
entrada de los periódicos y revistas en
las escuelas y proponer a los jóvenes
la posibilidad de acceder a un cono-
cimiento de los medios de comunica-
ción.

Durante esta Semana de la Prensa
en la Escuela se celebrarán diversas
actividades en los colegios e institu-
tos, como la construcción de un
quiosco de periódicos o la organiza-
ción de debates con los profesionales
de la información. Además, serán dis-

cualquier noticia que se trabaje en las
aulas.

El Diario de Navarra, que ya había
organizado anteriormente otros dos
cursos de «Prensa en la escuela», es
uno de los periódicos nacionales que
editan un suplemento de prensa di-
dáctica, el «Diario Escolar», prepa-
rado asimismo por Padres y Maes-
tros, y que cuenta también con cola-
boraciones semanales de un grupo de
profesores de Navarra.

tribuidos diversos documentos peda-
gógicos sobre la prensa.

Por otra parte, el Clemi, el orga-
nismo del Ministerio de Educación
francés para las relaciones entre la
enseñanza y los medios de comunica-
ción, organizó entre el 22 y el 24 de
enero pasado unas jornadas bajo el
título -La información en la hora eu-
ropea«, en colaboración con el Con-
sejo de Europa.

En este curso de formación partici-
paron 25 enseñantes franceses, ocho
becarios del Consejo de Europa y tres
profesores franceses en el extranjero.
Además de diversos talleres sobre
prensa escrita y audiovisual, se llevó
a cabo una exposición del programa
Prensa-Escuela, del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC), así como otra
sobre diversas iniciativas respecto al
uso didáctico de la prensa en diferen-
tes paises de Europa y América.

Cáceres

L

A Junta de Extremadura y el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia
han acordado prorrogar la vigen-

cia del convenio general de coopera-
ción que ambas instituciones suscri-
bieron el 15 de junio de 1988. El
convenio prorrogado contempla un
anexo relativo a la creación de un
programa de Prensa-Escuela.

Este programa nace con el objetivo
de hacer llegar a todos los centros
educativos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura la prensa re-
gional, impulsando el programa Pren-
sa-Escuela que desarrolla el MEC.

La vigencia del convenio prorro-
gado se extenderá hasta el 31 de agos-
to de 1990. La Comisión de Dirección
del Convenio presentará al MEC y a
la Consejería de Educación y Cultura
una Memoria sobre la ejecución del
convenio en lo que se refiere a la fase
de prórroga establecida en el acuerdo,
que se unirá a la Memoria correspon-
diente al curso 1988-89.

Por otra parte, el Centro de Profe-
sores (CEP) de Badajoz ha realizado,
entre los días 12 y 21 de febrero, un
curso de iniciación al uso plural de la
prensa en el aula, con una duración
total de doce horas teóricas, además
de otras doce dedicadas a trabajos de
carácter práctico.

El CEP de Badajoz se ha planteado
con este curso diversos objetivos,
como comprender la necesidad de
una escuela innovadora para la ópti-
ma utilización de los recursos de la
prensa, revisar críticamente la prensa
diaria y la semanal como medio de
información y formación, valorar las
posibilidades del periódico en el en-
torno escolar y trabajar con la prensa
en las distintas áreas y ciclos.

La Generalitat

valenciana subvenciona

a colegios

R. Miralles. Valencia

L

A Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia de la Generalitat
Valenciana ha entregado una do-

tación económica por valor de 60.000
pesetas a todos los centros educativos
de su ámbito que participan en el
programa Premsa a l'Escola.

Además, a partir de las conclusio-
nes a las que se llegó en las I Jornadas
sobre este programa —celebradas en
Valencia el pasado 27 de octubre—,
los colegios e institutos han recibido
un importante fondo para consulta y
apoyo de las distintas actividades
educativas.

El programa Premsa a l'Escola en
la Comunidad Valenciana se forma-
lizó a principios del presente curso
1989-90, y en él participan hasta el
momento 57 centros de EGB, FP y
BUP. Este programa, dependiente de
la Dirección General de Centros y
Promoción Educativa, nene previsto
organizar otras jornadas a lo largo
del curso, con el fin de dar respuesta a
los nuevos centros educativos que
han solicitado incorporarse.

REVISTA DE PRENSA

Un centenar de profesores asiste en Navarra a diversos cursos La Junta de Extremadura

impulsa la llegada de los

diarios regionales a las aulas
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«Es necesario que los
alumnos lean los periódicos

con sentido crítico»
Entrevista con Gustavo Villapalos,
rector de la Universidad Complutense

O. Merlos

L

A primera conclusión que el pe-
riodista tiene cuando habla con
Gustavo Villapalos, rector de la

Universidad Complutense de Madrid,
es que podría preguntarle sobre cual-
quier hecho pasado o de actualidad,
no importa. Lo más probable es que
la respuesta fuera inmediata, llena de
matices y apoyada en las argumenta-
ciones más variadas.

De Villapalos se han dicho muchas
cosas. Quizá más de las que corres-

ponden a una persona que insiste en
que sólo quiere distinguirse .por su
vocación universitaria.

Todo parte de la atención y el trato
que los medios informativos le pres-
tan, algo que sucede con cierta fre-
cuencia y que para el joven rector pue-
de tener una explicación lógica: «Si
me dedican un espacio los medios de
comunicación, creo que es porque
hago cosas, al margen de que cada
cual tenga su juicio sobre ellas. Creo
que es absolutamente imposible estar
en los medios si no se hace nada.»

En relación con los medios infor-
mativos y su uso didáctico en la ense-
ñanza, motivo principal de la entre-
vista, hace una primera aproximación:
«El fenómeno más característico de
nuestro tiempo es la velocidad a la
que circula la información, algo que
también incide en la comunidad edu-
cativa.» En su opinión, una de las
variables más importantes para pre-
decir cómo va a ser la escuela dentro
de unos años estará en conocer cómo
va a ser aprovechado ese caudal de
noticias: «Para ello —dice—, los po-
deres públicos tienen que ordenar y

sistematizar esta gran cantidad de
información, de tal manera que sea
asimilable por parte del sistema edu-
cativo.»

Cuando analiza las ventajas y los
inconvenientes que conlleva el uso de
los medios, y en concreto de la prensa
escrita, en el aula, Gustavo Villapalos
no muestra ninguna duda: «Si la utili-
zación que se hace es la correcta, no
debe tener inconvenientes. Al contra-
rio —y precisa—, tanto el profesor
como el alumno deben ser personas
informadas y conocer los problemas
de la sociedad en la que viven. Esta es
una garantía si queremos conseguir
ciudadanos más solidarios y toleran-
tes.»

En este punto, y a modo de ejem-
plo, menciona los sucesos ocurridos
en Europa del Este en los últimos me-
ses como acontecimientos a los que la
escuela en general no puede resultar
ajena. Pero no acaban aquí los argu-
mentos favorables que Gustavo Villa-
palos dedica al uso de los periódicos
en la educación. Hay un aspecto fun-
damental que quiere destacar: «Hay
que enseñar al lector a realizar un
análisis de los textos, a seleccionar y
distinguir lo que es información de lo
que es opinión. Es absolutamente ne-
cesario —añade— que los alumnos
lean los periódicos con sentido crí-
tico.»

Insiste, más adelante, en la impor-
tancia de lograr este objetivo, y no
sólo los niveles básicos y medios. A
juicio del rector, la Universidad tiene
también esa misma necesidad: «Pocas
veces nos hemos encontrado en la
Universidad con un conjunto de lec-
tores de periódicos o de libros menos
críticos. La adhesión a la especie de
biblia que es el libro de texto se ha
convertido en algo habitual. En gene-
ral, el universitario es una persona
muy poco crítica.»

Formación de profesores

Está de acuerdo en que la forma-
ción del profesorado es el aspecto
clave en el que hay que trabajar para
lograr un alumno que sea mejor lec-
tor. «Creo que el docente está poco
sensibilizado —manifiesta—. Existe
un déficit de formación que tiene que
ser paliado por una acción conjunta
del Ministerio de Educación y Ciencia
y del propio Consejo de Universida-
des.»

En este apartado, Villapalos valora
de manera muy positiva la reforma de
los planes de estudio que la Universi-
dad tiene en marcha: «El cambio va a
ser en profundidad. La reforma de los

planes de estudio permitirá una ense-
ñanza más actualizada, de acuerdo a
las necesidades de la sociedad. Todo
ello hará posible que se logre un do-
cente más preparado, mejor especia-
lista.»

En relación con este objetivo y ante
la necesidad de ofrecer una solución
eficaz, Gustavo Villapalos anuncia la
realización de un importante proyec-
to por parte de la Complutense:
«Nosotros tenemos la decidida reso-
lución de hacer un gran centro de
formación de profesores. Creemos
que, con distintos niveles, las Facul-
tades de Ciencias de la Educación, las
Escuelas de Magisterio y los Institu-
tos de Ciencias de la Educación tie-
nen que integrarse en un gran centro
cuyo objetivo final sea la formación
de profesores de óptima calidad.»

Un proyecto importante para la
Complutense, que, junto a muchos
otros, hace que su rector se encuentre
cómodo en el cargo. «Yo diría que
estoy satisfecho en la medida en que
creo firmemente en las posibilidades
de la Universidad actual; creo que es
muchísimo mejor, y hay que decirlo,
que la de hace unos años.»

Interpreta, por último, Villapalos
que el bajo índice de lectura de prensa
en España guarda también relación
con el índice cultural. En su opinión,
se trata de carencias significativas que
hay que conocer y analizar: «En prin-
cipio, no creo en ese desinterés del es-
pañol por la cultura. Lo que sucede es
que vivimos en un país que no ha te-
nido cultura periodística, por un mo-
tivo muy claro. Vivimos en un país

«Hay que enseñar al lector
a realizar un análisis de los textos,

a distinguir lo que es información
de lo que es opinión»

«Tanto el profesor como el alumno
deben ser personas informadas

y conocer los problemas
de la sociedad en la que viven»

que ha estado muchos años bajo una
dictadura, en una situación en la que
la gente debía luchar, antes de nada,
por su propia subsistencia. Yo espero
que en un futuro próximo cambie la
tendencia y aumente el número de lec-
tores.»

Para Gustavo Villapelos,

el eso del periódico
en la escuela
time numerosss miajas.

Sin vocación
politica

TIENE cuarenta años, sus aficiones preferidas son la música,
1 el cine y mirar a las estrellas: «Las pléyades son mis favori-
tas.» Gustavo Villapalos se define, fundamentalmente, como
un universitario: «Toda mi vida ha estado dedicada a la Uni-
versidad. Nunca he tenido actividades de otro género.» Ha sido
profesor ayudante, agregado, catedrático, director de departa-
mento, director de Colegio Mayor, decano y, desde hace dos
años, rector de la Complutense. Gestiona, por tanto, los recur-
sos de una Universidad que reúne a unos 130.000 alumnos y
5.000 profesores, hecho que le apasiona y al que dedica catorce
horas de trabajo cada día.

En el plano más personal, Villapalos manifiesta que se en-
cuentra en el centro sociológico, «que es donde están la mayor
parte de los españoles», añade. Y más allá de lo que algunos
piensan, quiere dejar bien claro que no tiene ninguna ambición
política: «Si tuviera vocación política —dice— estaría en un
partido, que es el lugar desde donde hay que hacer política
cuando se tiene una democracia parlamentaria como la de
España.»

Al margen, por tanto, de cualquier interrogante, Gustavo
Villapalos insiste en su vocación universitaria y, en concreto, en
la función que en estos momentos desempeña. En este sentido,
su última afirmación es categórica: «Pienso que mi carrera ha
quedado culminada con la gestión como rector de la Universi-
dad Complutense.»

1 1 6
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Contrapoder y vehículo informativo
Pedro Altares •

L

A información no es sólo un de-
recho inalienable de los seres hu-
manos, es también un deber. Una

persona informada es más libre que
otra que no lo está. Más libre y más
poderosa. Por eso el control de la
información es una apetencia cons-
tante de todo poder establecido en las
sociedades modernas. Sea éste polí-
tico, económico o, simplemente, fác-
tico. De ahí la importancia, auténti-
camente decisiva, de los medios de
comunicación de masas en una socie-
dad democrática no sólo como con-
trapoder, sino como vehículo infor-
mativo que contrarreste la inexorable
tendencia de todos los Estados, in-
cluidos los democráticos, a reservarse
áreas cada vez más amplias de infor-
mación, tanto pública como privada.

Sin desconocer que, a su vez, los me-
dios de comunicación tienen diversos
controles y filtros, además de otras
servidumbres, de las que no es la
más pequeña la de insertarse en una
sociedad de mercado, son elementos
rigurosamente insustituibles para la
comunicación y la información de la
ciudadanía.

No son, desde luego, los únicos
(piénsese, por ejemplo, en el papel
que todavía conserva la comunica-
ción oral en la información cotidiana
incluso dentro de la era tecnológica
que vivimos), pero sí son los más im-
portantes. Entre otras cosas, porque
los medios de comunicación se ven
obligados a seleccionar entre el in-
abarcable caudal informativo que
demana la actualidad. A seleccionar y

a ordenar. Lo cual exige, a su vez, el
aprendizaje de cómo manejar, por
parte del lector, del oyente o del te-
lespectador, los medios para no per-
derse en los meandros, por un lado,
de la nada improbable manipulación,
palabra esta que no siempre debe
entenderse en su sentido peyorativo,
o del afán periodístico de dirigir y
condicionar al demandante de infor-
mación.

La costumbre de leer

Las rápidas, y simples por elemen-
tales, reflexiones anteriores nos debe-
rían llevar a la ineludible necesidad de
que los medios de comunicación, to-
dos (es decir, la prensa, la radio y la
televisión), deberían estar presentes
en la escuela como materia de apren-
dizaje. No basta con estimular al
alumnado para que adquiera la cos-
tumbre de leer periódicos o conven-
cerle de la necesidad, que puede ser
además lúdica, de captar los mensajes
infornativos de los audio. Hay que
enseñarle a enfrentarse con los me-
dios de manera activa, no meramente
receptora. En contra de lo que a pri-
mera vista puede parecer, no es una
tarea fácil. Los periodistas sabemos
que una noticia puede cambiar de
sentido con uno u otro titular, con
que esté a pie de página o encabezan-

dola, con situarla en página par o
impar, con clasificarla dentro de una
sección o que forme parte del suma-
rio. Eso en lo que se refiere a la
prensa escrita. Los códigos respecto a
la radio y a la televisión son otros,
pero no menos decisivos a la hora de
valorar una noticia. No se trata, por
tanto, de hacer teoría de la informa-
ción, que es otra historia, sino de
familiarizar al alumnado y relacio-
narle activamente con los medios
para que se enfrente crítica y activa-

mente con ellos. Las estadísticas de-
muestran que leer periódicos es una
condición necesaria, pero no suficien-
te, para estar debidamente informa-
dos. Y no digamos ya respecto a la
radio ya la televisión, cuyos mensajes
pueden perfectamente ser subliminal-
mente .asumidos sin apenas disquisi-
ciones ni rebeldías interiores. Lo que
un educador no puede, en principio,
aceptar sin serios escrúpulos.

Ciudadano en ciernes

El problema está en que este apren-
dizaje, tan necesario como el hablar o
la escritura, se realice de manera na-
tural y no impositiva. No se trata de
implantar nuevas asignaturas. Pero
una escuela moderna, aunque parez-
ca una utopía, debería comenzar la
jornada relacionando al alumno con
su contexto histórico más inmedia-
to. Es decir, comentando las noti-
cias del día, Eludiendo, por supuesto,
lo cual no es precisamente fácil, la
ideologización de la noticia. Pero la
información, sustanciada a veces en la
noticia, aunque no siempre, no es una
huida hacia adelante de la incomodi-
dad y la farragosidad de la enseñanza
obligatoria, sino una comunicación

«Leer periódicos es una condición

necesaria, pero no suficiente,

para estar debidamente informados»

II

«Una escuela moderna debería comenzar

la jornada relacionando al alumno

con su contexto más inmediato»

con el entorno real de ese ciudadano
en ciernes que es el escolar.

Es, en definitiva, una ventana al
exterior que, con toda probabilidad,
ayuda a comprender incluso la nece-
sidad de la formación escolar y uni-
versitaria. La complejidad de nuestro
mundo y de nuestras sociedades in-
dustriales se aprende, o más bien se
debería aprender, no solamente en las
asignaturas obligatorias, sino tam-
bién, y quizá primordialmente, a tra-
vés del devenir de la historia. Ese
devenir que reflejan los medios de
comunicación y al que la escuela debe
dar audiencia y presencia. Y, por su-
puesto, capacidad critica de discer-
nimiento.

Penodista

1 1 8
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Desde el día 5 de este mes se está celebrando en Madrid la
segunda fase del curso de formación para responsables
del programa Prensa-Escuela en los Centros del Profe-
sorado (CEPs). A esta fase del curso, que durará hasta el
día 23, asisten los 29 docentes que ya lo hicieron entre los
días 27 de noviembre y 15 de diciembre del pasado año

COMUNIDAD ESCOLAR / 21 de marzo de 1990

(ver CUADERNOS PRENSA-ESCUELA número 10).
De ellos, 23 pertenecen a CEPs del territorio gestionado
directamente por el MEC y seis provienen de Comunida-
des Autónomas con competencias plenas en educación,
en las cuales desarrollarán también labores de potencia-
ción del uso de la prensa en el aula.

III

Los responsables de Prensa-Escuela
analizan el uso de los periódicos en el aula

Ricardo Pita

E

NTRE la primera fase y esta se-
gunda, los profesores/as asisten-
tes han tenido que elaborar un

proyecto de actuación en el CEP de
su demarcación, lo que les ha obli-
gado a conocer mejor la situación de
este centro y a tomar contacto con
profesores de su zona con experiencia
o interés por el uso de la prensa, y en
algunos casos, a iniciar ya actividades
de dinamización y coordinación. Por
ello, una de las tareas fundamentales
de estos días es la de discutir el conte-
nido, estructura, coherencia y grado
de viabilidad de cada proyecto.

Esta fase del curso se abrió con la
intervención del director del progra-
ma, Luis Miguel Martínez, que hizo
un rápido repaso a las actuaciones
que se han producido en los últimos
meses.

El mismo día, José Pérez Iruela,
coordinador del programa Prensa-Es-
cuela en la Subdirección General de
Formación del Profesorado, planteó
la importancia que en el Diseño Cu-
rricular Base actualmente en debate
se otorga a la utilización de la prensa
en todas las áreas y ciclos, lo que
demostró a través de un rastreo ex-
haustivo en todos los textos de dicha
propuesta curricular.

El análisis dio pie a una animada
discusión, en la que se intentó preci-
sar rigurosamente lo que significa el
calificativo de transversal que se apli-
ca al programa Prensa-Escuela, y la
relación que el término tiene con 13s
de globalización e interdisciplinarie-
dad.

Los días 6 y 7, el psicólogo Luis
María Sanz movilizó a los asistentes

con actividades de dinámica de gru-
pos que pueden ser útiles para la
labor en los CEPs. Todas las activi-
dades fueron seguidas de una refle-
xión conjunta sobre su desarrollo, en
la que se analizaban tanto los aciertos
en la puesta en práctica como los ras-
gos de actuación que, en ciertos ca-
sos, dificultan los objetivos que el
mismo responsable se ha propuesto.

Las técnicas sugeridas por Luis
María Sanz buscan fomentar la parti-
cipación eficaz, motivar a los grupos,
analizar los factores que inciden en la
marcha de cualquier equipo (procesos
desencadenados, toma de decisiones,
papeles, etc.), estudiar la tipología de
las reuniones, preparar en el campo
de las hibilidades de comunicación,
negociación y resolución de conflictos
e iniciar a los asistentes en el amplí-
simo terreno de las técnicas de tra-
bajo en grupo.

Talleres prácticos

Los días 8 y 9, el ponente fue Ra-
fael Miralles, responsable del progra-
ma Prensa-Escuela en el CEP de Al-
coy. En la primera jornada realizó un
análisis crítico de la información en la
prensa escrita, en el que trató sobre
las fuentes de información, el medio,
los contenidos, intereses e intenciona-
lidad, la estructura formal y audien-
cia de los periódicos (ver páginas cen-
trales). El análisis fue completado con
talleres de aplicación práctica. Al día
siguiente, Miralles expuso el desarro-
llo del programa en el CEP de Alcoy,
una experiencia que está dando resul-
tados muy fructiferos.

Francisco Bastida comentó, el día
12, algunas de las muchas posibilida-

des que posee la prensa para el estu-
dio de las Ciencias Sociales. Posibili-
dades que relacionó en todo momen-
to (de cara a diseñar cualquier unidad)
con las que poseen otros recursos mo-
tivadores: testigos del pasado —mo-
numentales, documentales y persona-
les—, noticias orales, radiofónicas y
televisivas, y medios escolares clási-
cos; como libros (de texto o no), ar-
chivos, diapositivas, etcétera.

Bastida se mostró convencido de
que la prensa ofrece un material privi-
legiado para esta área. No obstante,
insistió en que el contacto con el
medio, para que sea eficaz, debe ser
sistemático, por lo que hay que ini-
ciarlo en el parvulario y continuarlo
en todos los ciclos. Como condición
puso la de que se parta siempre de los
intereses que la propia noticia pro-
mueve, evitando la utilización de la
prensa como medio de tratar, sin
más, un programa rígidamente prees-
tablecido.

Refiriéndose ya a modos posibles
de uso citó dos. De una parte, el
aprovechamiento de las noticias para
apoyar el estudio de muchos temas
(juventud, música, drogas, ecología,
etcétera), tarea en la cual es suma-
mente aprovechable el contar con un
archivo de documentos recopilados
dia tras día. Por otro lado, la prepa-
ración de estudios monográficos a
partir de noticias que hayan desper-
tado suficiente interés. En este sen-
tido, explicó los pasos necesarios para
preparar un buen tema (debate ini-
cial, ampliación y ordenación de la
información, documentación, colo-
quio, etc.).

Pilar Navarro ofreció a los parties-

pantes, al día siguiente, un muestrario
ordenado de técnicas de aprovecha-
miento de la prensa en las clases de
lengua y literatura.

La ponente detalló, con propuestas
sumamente concretas, las virtualida-
des de la prensa con vistas a la adqui-
sición de técnicas de trabajo intelec-
tual, como material para los trabajos
de comprensión oral y escrita, como
soporte para el análisis lingüístico y
para el estudio de las relaciones entre
el lenguaje verbal y el icónico.

Además de las sesiones de trabajo,
los asistentes han tenido oportunidad
de visitar los periódicos El País y
ABC. buscando conocer «in sito-, con
cierta amplitud, distintos aspectos del
modo de funcionamiento y estructura
de estos diarios.

Esta fase del curso se prolongará
hasta el día 29. Tras el cierre de este
suplemento estaban previstos un taller
sobre realización de unidades didácti-
cas con apoyo en la prensa y otro so-
bre el seguimiento de una noticia, a
cargo de Melquiades Garcia Berros y

Pedro Luengo, respectivamente, así
como una ponencia referida al análi-
sis de la información en televisión, que
será expuesta por Roberto Aparici.

La relación entre prensa, radio y
televisión la analizará Manuel Alonso
Erausquin, en tanto que la informa-
ción radiofónica será abordada por
Isidro Moreno. José Manuel Pérez
Tornero se referirá al análisis de la
publicidad en los medios de comuni-
cación social. Posteriormente, serán
presentadas diversas experiencias y
se evaluarán los proyectos de actua-
ción. De todo ello se dará cuenta en el
próximo número de CUADERNOS
PRENSA-ESCUELA.

«Una de las tareas fundamentales

ha sido discutir el contenido, estructura

y grado de viabilidad de los proyectos

de actuación en los respectivos CEPs»

Ea esta segunda

fase del curso

de respoosabks

ea los CEP,

partwipaa

29 profesores.
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parte de la información internacional
nos es suministrada por las agencias de
prensa, que pueden llegar a silenciar o
magnificar un acontecimiento según con-
venga.

Una agencia de prensa no es un medio
de comunicación propiamente dicho. Es
una empresa informativa al servicio de
los medios de comunicación. Las agen-
cias de prensa informan de los aconteci-
mientos a sus abonados gracias a una
extensa red de corresponsales fijos y oca-

sionales y delega
importantes. En I
la agencia de mes
ciona, completa, t
información en el s

Pero no todas la
están representad
Hay también otra
les y enviados esi
reporteros, notas
tuciones, informa
ruedas de prensa,
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El periódico constituye un auxiliar imprescindible para hacer una escuela más activa y
más comprometida con el cambio que experimenta la sociedad contemporánea. No
debe creerse, sin embargo, en la asepsia de la información. Es necesario adoptar una
postura critica ante la prensa y ver quién dice las cosas, quién las publica, por qué las
dice y cómo las dice. Comprobar, en definitiva, qué es lo que subyace en el mensaje

informativo.

¿Qué hay detrás de la noticia?

L

A dimensión estética del periódico es fundamental para
configurar el aspecto final que adquirirá la noticia. Hay
que identificar los formatos presentes en la prensa actual

(tabloide, sábana) y distinguirlos. Cada uno de ellos condiciona
en cierta medida el tipo de lectura que adoptaremos. Los perió-
dicos también se pueden clasificar por su periodicidad (diarios,
semanarios, etc.); por sus contenidos (de información general,
económicos, deportivos, etc.); por su difusión (internacionales,
nacionales, regionales, provinciales y locales), y por el trata-
miento informativo (periódicos de calidad y periódicos popu-
lares o sensacionalistas).

Pero hay elementos visuales con los que cada periódico nos
presenta su identidad: tamaño, presencia del color, mancha y
superficie de los titulares, diagramación más habitual, número
de columnas, familias tipográficas, corondeles, filetes, material
gráfico, etcétera.

En la cabecera de una noticia pueden aparecer, según el estilo
del rotativo, antetítulos, subtítulos, sumarios y entradillas, que
complementan el significada del titular principal. Un aspecto
muy destacado en un titular de un periódico puede camuflarse
en un subtítulo o en un sumario muy resumido en otro diario
de distinta linea informativa.

Dentro de una página, la ubicación de la noticia es funda-
mental. LAS que se consideran más relevantes se insertan en la
parte superior de la página. La atención visual va progresiva-
mente decreciendo hasta llegar a la zona inferior, donde es más
frecuente la aparición de publicidad. Tampoco todas las pági-
nas tienen la misma relevancia. Las de numeración impar
gozan de mayor importancia que las pares.

Aunque percibimos las páginas de los periódicos como un
todo, podemos adentramos metódicamente en ellas —podemos
empezar por la primera— y adivinar así todos los recursos que

Rafael Miralles Lucena

L

A palabra «cambio», por encima de
connotaciones geográficas o políti-
cas restringidas, es, tal vez, la que

mejor puede definir la época que nos ha
tocado vivir. A los cambios producidos
en ciencias como la biogenética o en la
ecología planetaria, se unen también im-
portantes cambios en las tecnologías más
punteras, como la informática, la robó-
tica o la telemática. Cambios en los
medios de comunicación, cambios en la
sociedad, que atraviesa uno de los mo-
mentos más dinámiccis de su historia.
Voluntad de cambio, igualmente, que
pone el acento en los desequilibrios eco-
nómicos, culturales y sociales entre el
Norte y el Sur, entre el Este y el Oeste.
. Mientras tanto, una de las institucio-

nes vertebrales de cualquier sociedad,
como es la escuela, no puede más que
—haciéndose eco de lo que pasa extra-
muros— asimilar una cantidad ingente
de nuevós conocimientos si pretende
vincularse al presente y levar las anclas
del pasado para poner lös cimientos del
futuro más inmediato. Y todo eso, sa-
biendo, además, que el esfuerzo pronto
habrá de repetirse al aparecer nuevos
acontecimientos que volverán a cuestio-
nar muchos de los conceptos ya asimi-
lados.

La función docente tiene, pues, un
reto dificil. El maestro precisa de una
formación continua que tienda a renovar
muchos de los conceptos que, repetidos
año tras año, ya han envejecido. Es
mucho lo que la sociedad pide al profe-

sorado cuando le exige que practique
una enseñanza vinculada a la vida. Es-
fuerzo, apertura al mundo y voluntad
permeable son cualidades que requieren
una elevada dedicación cuando se pre-
tende que el alumno salga de su ciclo
educativo obligatorio bien preparado
para enfrentarse con la dura y cotidiana
realidad.

No descubrimos nada si volvemos
ahora a insistir en el potencial innovador
que comporta el uso de la prensa en la
escuela. Con las limitaciones inherentes
a un medio como el periódico —que no
puede confundirse tampoco con una en-
ciclopedia de la contemporaneidad—, sí
es cierto que la prensa constituye hoy el
notario más eficiente de lo que pasa en el
mundo. Echar mano de forma sistemá-
tica a los periódicos dentro del aula su-
pone una voluntad incuestionable de
hacer realidad el acercamiento entre la
escuela y un mundo presidido por el
cambio.

El muro de Berlín ha caído; las dos
Alemanias caminan hacia la unidad; la
URSS pone patas en alto las estructuras

vigentes desde hace más de setenta años;
los negros en Sudáfrica conquistan dere-
chos y libertades democráticas; el volcán
centroamericano está en continua erup-
ción; la Tierra asiste a profundas crisis
en su equilibrio medioambiental... La
escuela no puede ignorar estas manifes-
taciones diversas de los cambios a los
que hemos aludido.

Mapas didácticos

El cambio fuera de las aulas ha de
estar íntimamente ligado a un profundo
cambio en las actitudes educativas. Las
noticias sobre el mundo nos reflejan el
estado provisional del rompecabezas
mundial. Los mapas ahora vigentes no
van a poder contemplar las alteraciones
en las fronteras que, más pronto que
tarde, nos mostrarán una cartografia dis-
tinta a la actual. Pero esto no ha de ser
motivo de preocupación. Los diarios nos
presentan cada día mapas ilustrativos de
las distintas regiones del mundo con un
valor didáctico de primer orden. No
recurrir a ellos es desaprovechar una
ayuda de gran eficacia para la clase.

En suma, el periódico constituye, hoy
por hoy, un auxiliar imprescindible para
hacer una escuela más activa y más com-
prometida con el cambio. La prensa,
además, nos permite una reflexión se-
rena e insistente, con facilidad para cla-
sificarla y usarla en el momento más
oportuno.

A pesar de todo, no podemos conside-
rar que las noticias son asépticas, neutra-
les y objetivas. La complejidad que su-
pone la selección, tratamiento y presen-
tación de la información periodística
precisa de un conocimiento aproxima-
tivo de los procesos de producción
informativa. No hemos de confundir
«prensa-escuela» con un uso escolar irre-
flexivo de los diarios que desconozca
todo lo que se cuece detrás de la noticia.

Algún educador ya ha alertado sobre
la necesidad de que los profesores se
coloquen por encima de los periódicos y
los dominen, antes de que se produzca
un proceso inverso. Hay que manipular
los medios antes de que los medios nos
manipulen a nosotros. Cabe, por lo
tanto, adoptar un saludable espíritu crí-
tico con la prensa. No podemos creér-
noslo todo. Hemos de investigar con una
cierta actitud detectivesca aquello que no
es fácil descubrir con una simple ojeada
al diario. Sin olvidar que la información
también tiene amos y que son ellos, en

último termino, los que deciden dónde,
cómo, cuándo y con qué relieve se trata
un determinado acontecimiento, si es
que no se silencia. Lejos de asumir con
resignación y escepticismo todo lo que
podemos descubrir, hemos de adoptar
criterios de tolerancia democrática que
nos aproximen a la inevitable visión plu-
ralista de los fenómenos y a la acción
más comprometida.

Y dicho todo esto, pasamos a propo-
ner un elemental ejercicio de análisis crí-
tico de la prensa. Esquemáticamente,
contiene seis grandes apartados, que tra-
tan de dar respuesta a seis preguntas

fundamentales: ¿quién lo dice? (análisis
de control); ¿quién lo publica? (análisis
del medio); ¿qué dice? (análisis de conte-
nido); ,:por qué lo dice? (análisis de inte-
reses); ¿a quién lo dice? (análisis de au-
diencia).

Aunque motivos de espacio nos acon-
sejan resumir mucho los aspectos a in-
vestigar, en cada uno de los apartados
que figuran a continuación se puede pro-
fundizar al nivel que más convenga. Se
recomienda una dedicación horaria poco
constreñida, que habrá de completarse
con la consulta de enciclopedias, anua-
rios, libros especializados y diccionarios.
Con la simplificación de algunos aparta-
dos, alumnos de los últimos niveles de la
enseñanza básica pueden enfrentarse a la
mayor parte de los ejercicios. Igualmen-
te, los alumnos de Enseñanzas Medias
pueden profundizar en ellos con plenas
garantías de éxito.

¿Quién lo dice?

Hemos de efectuar un estudio riguroso
de las fuentes informativas. En la actua-
lidad hay cinco grandes agencias (AP,
UPI, ReUter, AFP y TASS) que contro-
lan cerca del 80 por 100 de la informa-
ción circulante. Estas empresas, entendi-
das como poderosos monopolios cultu-
rales, ponen el acento en uno u otro
aspecto de la realidad y nos dan una ver-
sión interesada de lo que pasa en el
mundo. Tengamos presente que buena

configuran el diseño global del diario, rels
con los significados que el propio medio

Por audiencia entendemos el público q
de un determinado medio de comunica
análisis de audiencia se refiere a la inves
pectos socioeconómicos, de sexo, edad, id
tes a las personas que leen un diario en p

Mediante este análisis podemos ident
nuestro entorno más próximo, el público
tivo y determinar sus actitudes y compres

Hemos de distinguir entre el número
pran una publicación y el número de
mente, dado que se considera que un per
por más de una persona.

Por el nivel de acceso requerido para
contenidos —economía, internacional...-
que seleccionan el tipo de audiencia al
barreras dificiles de superar para much
cambio, usan grandes titulares y fotogn
resumidos: están dirigiéndose a una sude
más bajo que no quiere profundizar en la

Con este rápido recorrido podemos in
crítica de la prensa. La propuesta de ejers
un instrumento con el que se pueden dar
El sistema educativo debe afrontar los
mundo con recursos didácticos diversifici
ionizados con la realidad circundante. (
ri6dicos entren a clase para bucear men

sus páginas es una práctica necesaria qui
a que la escuela digiera sin traumas el cal
experimenta fuera de las aulas.

«Hemos de investigar con actitud

detectivesca lo que tio es fácil descubrir

con una ojeada al periódico»

¿Cómo lo dice?
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Identificar en cada caso quién es el que
nos proporciona los datos informativos,
sus vinculaciones económicas y/o políti-
cas será una primera tarea necesaria para
realizar un análisis crítico. Si el diario no
facilita la fuente informativa de la no-
ticia tenemos un buen argumento para
desconfiar de la veracidad de la informa-
ción.

Pensemos, por ejemplo, que la infor-
mación sobre un conflicto laboral pro-
voca el ya conocido «baile de cifras».
Mientras los sindicatos tenderán a hin-
char el número de trabajadores en huel-
ga, los empresarios o las autoridades
laborales procurarán minimizarlo con
datos diferentes. Una información equi-
librada habrá de contrastar ambas ver-
siones e investigar por cuenta propia la
incidencia real que el conflicto ha gene-
rado.

¿Quién lo publica?

Sabemos que los medios de comunica-
ción tienen unos propietarios que, cada
vez con más frecuencia, mantienen vincu-
laciones con otras empresas y grupos
financieros. Actualmente, en el Estado
español, todos los periódicos son de
propiedad privada, y resulta dificil ave-
riguar la composición de los consejos de
administración, puesto que la gran ma-
yoría son sociedades anónimas.

La propiedad de los medios es todavia
un aspecto poco estudiado entre nos-
otros. Las investigaciones son escasas, y
algunos sostienen que en este tema toda-
vía está por hacer la transición poliuca.
Sin embargo, hay dos fenómenos genera-
lizados que hemos de subrayar. Por un
lado, la concentración en pocas manos
del llamado -cuarto poder». Para amor-
tizar grandes inversiones, ofrecer a los
anunciantes grandes tiradas y dirigirse a
públicos especializados, las industrias
periodísticas manifiestan una clara ten-
dencia a concentrar la posesión de gran-
des grupos multimedia (prensa, radio y
televisión). Otra característica a conside-
rar es la transnacionalización de la pro-
piedad y de los contenidos. Asistimos

cada día a los intentos de los actuales
«ciudadanos Kane» para sobrepasar sus
fronteras nacionales y controlar así los
medios de comunicación de otros países.

En el Estado español, en el año 1986
los once grupos de prensa más importan-
tes acumulaban ya el 70,5 por 100 de la
difusión total. La reciente regulación de
las televisiones privadas añade nuevos
elementos que apuntan en la dirección de
internacionalizar más si cabe la propie-
dad de los principales grupos periodís-
ticos.

Una investigación paciente, con la
consulta de algún libro especializado y

«La prensa constituye hoy

el notario más eficiente

de lo que pasa en el mundo»

con las informaciones que la propia
prensa nos proporciona sobre la compra-
venta de los medios, nos ayudará a saber
quién manda en el periódico y que inte-
reses puede tener.

¿Qué dice?

Aquí es importante fijarse en la estruc-
tura interna de la noticia e identificar el
género periodístico al que más se aproxi-
ma. En primer lugar, hemos de detener-
nos en los titulares, que nos indican, por
concentración, lo más importante de la
noticia. La función de los titulares es
decisiva, ya que la inmensa mayoría de
los lectores se conforman con su lectura
y no pasan más adelante. Además de los
titulares, tendremos que verificar que la
noticia se estructura en forma de »pirá-
mide invertida» (de lo más a lo menos
importante) y que da respuesta a los seis
interrogantes típicos del periodismo: qué,
quién, cuándo, dónde, cómo y por qué.

Por lo que respecta al género periodís-
tico, averiguaremos si es una noticia, un

reportaje, un artículo, una crónica, una
entrevista o un editorial. Esto comporta
un conocimiento aproximativo a los ras-
gos más característicos de cada género
en particular. Aunque en muchos casos
nos resultará complicado adivinar si es
una crónica o un reportaje, es muy im-
portante desligar la información de la
opinión. Muchas veces, con adjetivos u
otros recursos lingüísticos, se nos pre-
senta una valoración sumergida de los
hechos dentro de un contexto aparente-
mente informativo. El grado de fiabili-
dad de la noticia nos vendrá dado, en
gran medida, por el respeto estricto a
esta máxima de la ética informativa que
separa claramente los hechos de las in-
terpretaciones. Si ambas dimensiones
son legítimas, el lector ha de poderlas
discernir sin dificultad.

Gracias a la influencia de la radio y
televisión, se está operando una impor-
tante reconversión en la estructura de la
noticia. Así, hoy se tiende a considerar
que hay dos tipos de informaciones: en
primer lugar, las noticias directas, que
pretenden transmitir la información rá-
pidamente y son llamadas también »no-
ticias duras»; de otro lado, las noticias de
creación, que transmiten la información
con una finalidad fundamentalmente de
entretenimiento y que, periodísticamen-
te, son conocidas también como »noti-
cias blandas».

¿Por qué lo dice?

Para que un acontecimiento tenga un
reflejo en las páginas del periódico pue-
den intervenir factores diversos. Una ex-
plicación elemental es la de que el hecho
es importante, tiene actualidad y puede
despertar el interés de los lectores.

Pero éstas no son las únicas respuestas
posibles. Hay muchos más rasgos que
convertir un hecho en noticia. Es el caso,
por ejemplo, de la relevancia del prota-
gonista, que puede amplificar un suceso
que sería banal si el sujeto informativo
fuese un ciudadano anónimo. También
podríamos considerar otros factores,
como las consecuencias que st pueden

Ejercicios prácticos-

ANALISIS DE AUDIENCIA

— Investigar la difusión de cada medio, consultándolo en algún
anuario. Establecer comparaciones. Realizar gráficos.

— Confeccionar una sencilla encuesta para averiguar, en el en-
torno de la escuela, el tipo de audiencia de un diario en con-
creto: edad, sexo, nivel cultural, ideología...

derivar del hecho en cuestión y la inci-
dencia o intensidad con la que la noticia
afecta a sectores numéricamente signifi-
cativos de la audiencia.

Una lectura crítica de la prensa, sin
embargo, ha de ir más lejos. Todos sa-
bemos que hay noticias sensacionalistas
que, con poco valor informativo, pueden
»vender más». Y también sabemos que la
política y la ideología juegan un papel de
primera magnitud. Un periódico que
mantiene vínculos con la jerarquía ecle-
siástica pondrá el acento en temas que
puedan entrar en conflicto con la doc-
trina oficial del Vaticano, como el sexo,
el aborto o el divorcio.

Desde una perspectiva educativa, nues-
tra función será fundamentalmente la de
centrarnos en aquellas noticias que pue-
den despertar el interés de nuestros
alumnos. Favoreceremos la investiga-
ción de la noticia en estrecha conexión
con los temas cumculares que hemos
previsto desarrollar.

en localidades
cción central de
xntraliza, selec-
y retransmite la
tiempo posible.

tes informativas
las agencias.

es: cotTesponsa-
s del periódico,
nsa de las insti-
confidenciales,

a.

do íntimamente
á de transmitir.
be los mensajes
Por lo tanto, el
ín sobre los as-
>a, etc., inheren-
ar.
y delimitar, en
medio informa-
lad.

lores que com -

lo leen efectiva-
puede ser leído

irender algunos
y publicaciones
se dirigen, con
tros diarios, en
Con textos muy
de nivel cultural
marión,

os en la lectura
que se facilita es
prIfilerOS pasos.
áios de nuestro
sugerentes y SU>

guir que los pe-
nente dentro de
ribuirá sin duda
acekrado que se

ANALLSIS DE CONTROL

— Identificar las agencias con las que trabaja cada periódico.
— Verificar si se citan siempre las fuentes informativas.
— Identificar la fiabilidad de los redactores.
— Determinar el porcentaje de noticias propias y de agencia.
— Seguir la información de un periodista y su línea ideológica.
— Analizar las fuentes habituales de un corresponsal.
— Comprobar si en informaciones conflictivas las fuentes están

contrastadas.
— Averiguar el uso que se hace del servicio de documentación del

diario.

ANALISIS DEL MEDIO

— Investigar la propiedad del periódico.
— Averiguar las conexiones empresariales con otros medios.
— Conocer las fuentes más importantes de las que se nutre.
— Establecer algunos rasgos de la línea editorial.
— Investigar las conexiones con empresas multinacionales.

ANALISIS DE CONTENIDO

— Comparar titulares de una misma noticia.
— Estudiar la estructura interna de la noticia. Las seis W.
— Construir noticias a partir de los teletipos. Comparar resul-

tados.
— Analizar el contexto de la noticia.
-- Discernir información de opinión.
— Comparar contenidos de una noticia en distintos medios.
— Distinguir los distintos géneros periodísticos.

ANALISIS DE INTERESES

— Descubrir rasgos que convierten un hecho en noticia: proximi-
dad temporal o espacial, relevancia del protagonista, magnitud
de la noticia, consecuencias, rareza, interés humano, audien-
cia... Establecer una puntuación.

— Identificar noticias donde predominen algunos de estos rasgos.
— Verificar y comparar los intereses de cada medio en el trata-

miento de las noticias en primera plana: número de columnas,
temas principales, coincidencias y divergencias, prensa estatal
y local, noticia más importante, etcétera.

ANALISIS FORMAL

— Identificar los componentes gráficos en una primera plana: for-
mato, cabecera, color, número de columnas, líneas, negativos,
gráficas, fotos, sumarios, publicidad, titulares, noticias. Esta-
blecer comparaciones entre distintos periódicos.

— Definir el estilo periodístico de cada medio a partir de la dia-
gramación que se utiliza.
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El alumnado
del Ciclo Superior,

por sus propias
características, puede

utilizar con rigor
un medio como
es la prensa que
le ayudará a ser

en el futuro
un lector crítico

de los medios
de comunicación.

El periódico puede
ser empleado

como objeto de estudio
en sí mismo

y como herramienta
de apoyo

en las distintas áreas.

Un pensamiento lúcido
ante los hechos sociales

Armando González Gil

E

L actual Ciclo Superior de EGB
es el auténtico «campo de traba-
jo» de la prensa en el aula. Los

programas renovados para la EGB
del año 81, de hecho, reconocen la
importancia de los medios de comu-
nicación en la vida escolar no sólo
como herramienta en las distintas
áreas del currículo, sino como objeto
de estudio en sí mismo.

La pedagogía activa que propug-
naba el MEC se especificaba en la
«... inserción en la realidad social,
política y cultural de España a través
del material manejado» y «el desarro-
llo de un espíritu crítico y de un pen-
samiento lúcido ante los hechos socia-
les». Una pedagogía, en definitiva,
que enraizara la escuela con la rea-
lidad y en la que se formara «en» y
«para» la vida.

La utilización de la prensa en la
clase es fundamental para esta forma-
ción, y es en el Ciclo Superior cuando

como auxiliar y complemento de la
materia.

La «comprensión/expresión» oral
y escrita, así como el estudio de la
gramática y la literatura españolas,
pueden apoyarse en ejercicios que fo-
menten la argumentación y debate a
través de la documentación e infor-
mación sobre un determinado tema y
la exposición de los mismos en un
debate abierto en el aula.

El periódico puede ser utilizado
como recurso para descubrir abrevia-
turas y siglas o realizar diversas pro-
puestas en torno a los análisis de tex-
tos: localización, comprensión, análi-
sis léxico, resumen y opinión personal
del texto, potenciando luego la inves-
tigación posterior en virtud del texto
y el tratamiento específico de un de-
terminado tema. Así, el análisis de
una crítica teatral puede llevarnos en
una investigación posterior al trata-
miento del teatro contemporáneo:
autores y obras, el texto dramático...

das, críticas de nuevos libros pueden
aprovecharse para preparar murales
monográficos de autor o corriente
literaria, hacer un seguimiento de
temas concretos en la prensa o reali-
zar una literatura «viva» con peque-
ños grupos que transmiten a sus
compañeros las noticias que sema-
nalmente aparecen de un tema.

En el Ciclo Superior podríamos
profundizar en otras actividades: el
tratamiento de la ortografía en la
prensa, analizar campos semánticos
en una noticia, comprensión colectiva
de una lectura oral, realizar en el aula
tribunas de prensa explicando noti-
cias o imágenes del periódico y análi-
sis léxico de textos —prefijación y su-
fijación, modismos, léxico dificultoso,
campos léxicos, polisemis...

Comprender la realidad

Los medios de comunicación social,
en especial la prensa diaria, están
íntimamente ligados al área de Socia-
les. Los objetivos en dicha área nos
hablan de «comprender la realidad
social del pasado y del presente», así
como «suministrar los conocimientos
indispensables que posibiliten la aper-
tura del alumno a un mundo más
amplio, a otros hombres y modos de
vivir que le ayuden a comprender
mejor la propia sociedad...» Todos
estos objetivos pueden trabajarse a
través de la prensa diaria.

Pueden estudiarse la actividad y
funcionamiento de las instituciones
locales, autonómicas y nacionales a
través de recortes de prensa, de forma
monográfica o realizando un segui-
miento de noticias; explicar el funcio-
namiento de los medios de comunica-
ción —diarios, emisoras, televisión—
visitando alguno de estos medios o
recibiendo a periodistas en el colegio,
o analizar distintos tipos de mensajes
detectando su posible manipulación
ideológica, política, religiosa, a través
de comentarios críticos y debates.

Al estudio de los distintos países.
características de su sociedad y pro-
blemática actual, que puede realizarse
con vaciados cotidianos del periódico
en noticias que les hagan referencia,
puede añadirse la elaboración de fi-
cheros temáticos, que será una ayuda
importante para el tratamiento de
temas geográficos, históricos o artís-
ticos actuales o pasados.

La historia contemporánea se en-
tenderá mejor si se relacionan los
acontecimientos que plasman los pe-
riódicos con los hechos más recientes.
Asimismo, pueden elaborarse dossier
monográficos aprovechando los ani-
versarios, efemérides o fechas con-
memorativas de acontecimientos his-
tóricos relevantes, motivando al
alumno a que investigue, recopile
material y sea capaz de sintetizar y
comprender los contenidos.

Los medios
de comunicación
social,
y en especial
la prensa,
estin intimamente
ligados al área
de Sociales.

«La historia contemporánea

se entenderá mejor si se relacionan los

acontecimientos que plasman los

periódicos con los hechos más recientes»

el alumnado, por sus características
psíquicas e intelectuales, puede utili-
zar con rigor y propiedad un medio,
la prensa, que le ayudará en el futuro
a ser un lector critico con los medios
de comunicación.

La prensa en el Ciclo Superior po-
demos utilizarla fundamentalmente
como objeto de estudio en sí mismo
—analizandc sus características pro-
pias, lenguaje, estructura y diferencia
con otros medios— y como herra-
mientas de apoyo en las distintas
áreas —uso eventual del periódico

Neologismos

Los artículos periodísticos son una
buena fuente de neologismos y extran-
jerismos. Se puede analizar en artícu-
los de prensa el uso y abuso de dichos
términos, sobre los que se puede in-
tentar su traducción al castellano. La
connotación y el sentido figurado en
el lenguaje periodístico puede ser
también abordado a través de análisis
de titulares en los que destaquen ex-
presiones connotativas.

Además del análisis específico del
lenguaje en textos deportivos o publi-
citarios —verbos, adjetivación, tipo
de oraciones— se puede estudiar la
morfología y sintaxis y apreciar es-
tructuras lingüísticas en el periódico
—grupos nominales y verbales, clases
de oraciones, subordinación, etcétera.

Los acontecimientos literarios rese-
ñados en los periódicos, como conce-
sión de premios literarios, centena-
rios. películas basadas en obras litera

Comprobación de certezas
E

L libro de texto en el área de Naturaleza nos proporciona certezas. El periódico nos va a llevar a la
comprobación de dichas certezas, y por eso se convierte en el perfecto complemento del libro, nece-
sario para el análisis y la profundización de los distintos temas.
Al igual que en otras áreas, la prensa puede ayudarnos en la confección de murales monográficos

sobre enfermedades más comunes de nuestra sociedad —fuentes de energía, desarrollo industrial y
contaminación...—, así como elaboración de ficheros de temas propios del área, que por su rápida
evolución tendremos que revisar periódicamente.

Los análisis de noticias relacionadas con la ciencia y la tecnología —el lanzamiento al espacio de un
nuevo satélite, la deforestación del planeta o el progresivo recalentamiento de la masa terrestre— nos
servirán para ampliar campos semánticos específicos, comprender mejor la problemática e intentar
ampliar conocimientos sobre el tema mediante una posterior investigación.

No podemos desligar a nuestros alumnos de la sociedad que les rodea. Los objetivos que el área les
propone en el Ciclo pasan por inculcarles principios de convivencia democrática, fomento de actividades
positivas y desarrollo del espíritu crítico frente a las distintas situaciones.

La prensa es fiel reflejo del quehacer cotidiano de nuestra sociedad: valores positivos y conductas
negativas se funden en mil noticias que se repiten continuamente. Las distintas problemáticas: el paro, la
droga, la mendicidad o la marginación son noticia constante y pueden ser fuente de análisis y coloquio en
clases de ética incardinadas en la vida diaria, desarrollando aquella educación «en» y «para» la vida.
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Cursos en Las Palmas
Las Palmas

El Aula de Periodismo del Centro
Insular de Cultura del Cabildo de
Gran Canaria ha organizado un cur-
so en colaboración con el CEP de Las
Palmas sobre la prensa en el aula, que
se desarrollará entre el 27 de marzo y
el 21 de abril. Además, ha preparado
otro de introducción a las Ciencias de
la Comunicación para alumnos de
COU, que se impartirá durante los
meses de junio y julio.

Seminario en el CEP de Lorca
Murcia

«Experiencias con periódicos en el
aula» es el título del seminario que
sobre Prensa-Escuela se desarrolla
desde el 13 de febrero y hasta el mes
de junio en el Centro de Profesores
(CEP) de Lorca (Murcia). El curso
consta de dos jornadas mensuales,
está dirigido a profesorado de EGB,
Formación Profesional y Bachillerato
y pretende difundir entre los docentes
algunas experiencias que se están de-
sarrollando en la región.

Algunas de las ponencias de este
seminario son »El profesor ante la
prensa en la escuela» y «La prensa en
la escuela: una estrategia de innova-
ción didáctica».

Exposición de periódicos
de todo el mundo

1. A. López Palacios (Cama)

U

NA muestra de periódicos de los cinco continentes fue presentada el pasa-
do día 20 de febrero en la localidad conquense de Priego. La exposición,
organizada por el Centro de Bachillerato General, recoge más de 300 pe-

riódicos de 55 países de todo el mundo y pretende ser un estímulo para debatir
el papel de la prensa en la sociedad y en la escuela.

Tras permanecer abierta al público en Priego, la muestra pasará después al
Centro de Profesores (CEP) de Cuenca, para iniciar a continuación un reco-
rrido por distintos pueblos de la provincia.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación general que desarrolla
actualmente en el CEP de Cuenca el RAC del programa Prensa-Escuela y es la
segunda que se realiza en el presente curso académico. Con anterioridad, se
llevaron a cabo unas jornadas de «Análisis crítico de la información», en las que
participaron los responsables de la Educación Permanente de Adultos en la
provincia.

En la inauguración de la exposición, Luis Miguel Martínez, director del
programa Prensa-Escuela, se refirió a los resultados obtenidos por el programa
en el Estado español y resaltó la labor de los profesores responsables de la
iniciativa, que han conseguido llevar al Centro de Bachillerato de Priego una
buena muestra de las publicaciones periódicas que se editan actualmente en el
mundo.

MIGUEL ANGEL ESTEBAN

ANPA FOUNDATION

Nueva York, sede del Día Internacional

del Periódico en Educación
Madrid

El Dia Internacional del Periódico
en Educación se celebrará el próximo
día 29 de mayo en Nueva York. Entre
los aspectos que se abordarán en esta
jornada figura el papel de los estu-
diantes como futuros ciudadanos del
siglo XXI.

Otros asuntos que serán tratados
en este Día Internacional del Perió-
dico en Educación son la creación de
futuros lectores en casa y en la escue-
la, por qué los editores deben fomen-
tar programas de utilización del pe-
riódico en la escuela o cómo poner en
marcha un programa de uso de la
prensa en la enseñanza.

Por otra parte, durante los días 30
de mayo y 1 de junio se desarrollará
la Conferencia Anual de Periódicos en
Educación (NIE), que se celebrará en
colaboración con ANPA Foundation.

«Diario de
Navarra» difunde
en los colegios
su suplemento
educativo
Pamplona

L

A empresa editora del periódico
Diario de Navarra y el Gobierno
regional han firmado un acuerdo

de colaboración para facilitar a los
centros escolares ejemplares de «Dia-
rio Escolar», un suplemento de con-
tenidos educativos que aparece sema-
nalmente en las páginas del periódico
navarro.

Por este acuerdo. Diario de Navarra
facilitará a los centros escolares que
lo demanden ejemplares del periódico
que incluya «Diario Escolar» con un
descuento del 35 por 100 sobre el pre-
cio de cubierta. Por su parte, el Go-
bierno de Navarra, a través del De-
partamento de Educación y Cultura,
financiará el 50 por 100 del precio de
cubierta del ejemplar. De este modo,
los colegios receptores o los alumnos
abonarán únicamente el 15 por 100
restante del precio.

Los centros receptores que pueden
beneficiarse de lo estipulado en este

acuerdo son 27, de 14 localidades dis-
tintas. La vigencia del acuerdo se
extenderá hasta la última semana del
actual curso 1989-90. El acuerdo se
refiere únicamente a los periódicos
que incluyen »Diario Escolar».

«Diario Escolar» es un publicación
semanal, patrocinada por la Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona, que
aparece insertada en el número ordi-
nario de Diario de Navarra y que
ofrece contenidos dirigidos a los esco-
lares, profesores y lectores en general.

Semana de iniciación en Leganés
Madrid

El Centro de Profesores (CEP) de Leganés-Fuenlabrada (Madrid) ha orga-
nizado una semana de iniciación a la prensa y otros medios de comunicación
social. El estudio didáctico de estos medios informativos, la publicidad o el
cómic son algunos de los asuntos relacionados con la prensa que han com-
puesto este curso, desarrollado entre el 12 y el 15 de marzo.



lidio Caro Unja cree que en la prensa de boy he ana tendencia excesiva a fijarse ea hechos escandalosos.

Entre Madrid y Vera
D

ESPUES de este curso impartido en la Biblioteca Nacio
sal, y organizado por el Colegio de Eméritos, Caro Baroja
se propone descansar. Pero también aprovechará para

escribir alguna cosilla que tiene entre manos.
No tiene decidido hacer alguna nueva exposición de sus céle-

bres dibujos. «El dibujar es para mí como una cura. Es una
cosa privada y me distrae cuando estoy un poco cansado. Vie-
nen a pedirme dibujos, a que venda, a que haga exposiciones.»
Pero cree que no hay que cubrir demasiadas bazas. «Ya sé que
con la pintura y el dibujo se gana mucho más que con lo otro.
Yo mismo con una exposición que hice en San Sebastián gane
más que con siete libros.» Sabe que teniendo un poco de éxito,
el arte es siempre mucho más remunerador.

Don Julio reparte su tiempo entre Madrid y su casa, ltzea, en
Vera de Bidasoa (Navarra). «Aquí, en Madrid, estoy en princi-
pio con la familia. Tengo una vida social un poquito mayor y
estoy a gusto. En Vera tengo todos los recuerdos, todo lo mío.
La casa es como la madre de uno, y dentro de la casa estoy muy
a gusto. Aunque cuando estoy solo noto la soledad, la falta de
familia. A la vejez se nota más esa especie de indefensión ante la
enfermedad. Para mí, la casa es lo fundamental en la vida.» El
exterior no le interesa mucho. «El pueblo ha cambiado. Ha
pasado de ser un pueblo rural asee un pueblo de gente politi-
zada, con una línea. No es que me moleste físicamente, pero no
me interesa nada.»

Ahora piensa en el viaje a Italia que todos los años realiza
con su sobrino, y dice tener pocos proyectos: «Noto que a los
setenta y cinco años está uno ya muy limitado en sus planes.»
Hace planes a corto plazo, y no cree que el tope para hacer
cosas largas sea muy grande. Así que hay que limitarse y es-
perar. La espera última ya se sabe cuál es. Pero, en fin, en ésa
note piensa. Y se esperan otras cosas».

VIII
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«Está bien que el chico
empiece a leer

pronto el periódico»
Entrevista con el antropólogo
e historiador Julio Caro Baroja
Javier Sur

J

ULIO Caro Baroja se mueve, a sus
setenta y cinco años, entre el escep-
ticismo y la desilusión, y un tanto

perplejo asiste a la polvareda provo-
cada por unas declaraciones suyas en
las que aseguraba que los naciona-
lismos vasco y catalán se fundamen-
tan en textos de no muy elevada cate-
goría intelectual.

La entrevista que ha provocado la
indignación de los historiadores cata-
lanes y de algún sector del País Vasco
tenía como excusa un curso impar-
tido en la Biblioteca Nacional bajo el
título « Falsificaciones en la historia».
Y aclara que en ese texto periodístico
hay cierta desviación con respecto al
programa.

«En este curso —señala----, yo no he
tratado más que de una serie de auto-
res que deliberadamente han escrito
cosas que las han atribuido a autores
mucho más antiguos y de mucha au-
toridad, y que han alterado comple-
tamente la visión de la España anti-
gua o de la historia de los orígenes del
cristianismo.»

Estas falsificaciones son, a juicio de
Caro Baroja, comparables a la falta
de autenticidad de una antigüedad,
una inscripción o un cuadro. Aunque
tienen otro sentido. Algunas tienen
una intención política, religiosa otras.
«Este tipo de falsificaciones se da en
la Antigüedad, en la Edad Media y en
el Renacimiento. Luego, con la crítica
histórica y con las herramientas de
trabajo que hay, ya no se pueden re-
petir.» Sí pueden darse, sin embargo,
falseamientos de la interpretación o
malas interpretaciones de un dato.

Y en este sentido, ¿los medios de
comunicación pueden haber jugado
algún papel a lo largo de este siglo?
«Yo creo que siempre hay cosas que
en la prensa se toma pronto un par-
tido a favor o en contra. Y luego,
claro, la interpretación del hecho his-
tórico en sí, dentro de su objetividad,
no puede uno decir que es absoluta-
mente falso ni absolutamente verda-
dero, pero ya se puede pensar que hay
unos intereses dominantes.»

Don Julio, que nació en Madrid en
1914 —el último año del siglo XIX,
según ha escrito alguna vez—, calcula
ser autor de medio centenar de libros
—cuya referencia es, por lo demás,
obligatoria— y cientos de artículos y
ensayos, y se asoma con frecuencia a
las páginas de opinión de los perió-
dicos.

«Raro es el intelectual —comenta—
que, desde que la prensa tiene impor-
tancia como publicación periódica,

no ha colaborado en mayor o menor
medida. Ha habido algunos que han
vivido con una reputación que en
parte les venía de la prensa. Por
ejemplo, Azorín, en su época, era más
conocido por los artículos de perió-
dico que por las obras de otro tipo.
Otros, como Unamuno, creyeron que
un artículo suyo movía la opinión de
manera decisiva. Y Ortega, lo mismo.
Mi tío Pío, menos, pero en fin...»

No obstante, el autor de libros
como «El estío festivo» o «El carna-
val» cree que en la actualidad el inte-
lectual tiene, en conjunto, menos
prestigio y menos idea de lo que él
puede influir en la opinión pública.

A la hora de analizar la prensa ac-
tual, Julio Caro Baroja repara en que
no tanto los periódicos como las re-
vistas tienen hoy una tendencia, «un
poco excesiva, a fijarse en hechos más
bien escandalosos, en cuestiones de
sexo, en noticias respecto a la fuerza
económica de grupos». «En cambio, a
otros elementos de la vida social ya
no le dan tanta importancia.»

Extrañeza y cansancio

«Yo veo que en muchas revistas el
elemento cultural no existe, es una
cosa ínfima y miserable. Y, sin em-
bargo, están repitiendo ochenta veces
el mismo tema de la señora impor-
tante que tiene muchos éxitos, o las
maniobras de dinero. Y esto —aña-
de Caro Baroja— produce un poco de
extrañeza, porque, además, siempre
son los mismos o siempre es el mismo
ciclo. Y, claro, cansa. Bueno, cansas
alguna gente. A otros, no. Probable-
mente, cuando lo hacen es porque
tienen algún indicio de que esto inte-
resa a las masas.»

Para don Julio, la prensa de ahora
tiene una función intelectual menor
que la de hace cincuenta o sesenta
años, modelo que podían representar
El Sol o El Imparcial. Por otra parte,
el intento de introducir el periódico
en la escuela le parece interesante:
«En principio, que el chico empiece a
leer pronto el periódico está bien.»
Pero alerta: «Que no le aturullen con
informaciones de éstas, escandalosas,
sin interés desde el punto de vista cul-
tural.»

«Yo creo —agrega— que la misión
del periódico es una labor impor-
tante, y lo que tiene que estar es a la
altura de esa misión. Hay un proble-

na, que es el de informar bien, con
claridad y precisión. Y otro que es
que hay no ya periódicos, sino revis-
tas, que no quieren informar, sino ex-
citar. Y una cosa es un excitante y
otra un alimento, La diferencia entre
el periódico y la revista puede ser la
que hay entre comer bien o pegarse
un copazo para estar excitado.»

Catedrático extraordinario

La vida de Caro Baroja ha estado
poco ligada a la Universidad. Debie-
ron de pasar muchos años desde que,
en su juventud, terminó el doctorado
hasta que, no hace mucho, volvió a
reencontrarse con la actividad docen-
te. Al final estuvo dos años y medio
como catedrático extraordinario en la
Universidad del País Vasco.

«Aquella fue también una expe-
riencia muy pobre. Luego me llegó la
jubilación. No entré en la clase esa de
los eméritos. Y me marché a casa. Así
que la Universidad para mí ha sido
algo de un carácter mínimo, salvo la
época primera en que cursé la ca-
rrera.»

Pese a ese alejamiento, la influencia
de la labor investigadora de Julio
Caro Baroja en los ámbitos etnográ-
ficos, antropológicos e históricos ha
sido grande. Pero él no parece estar
muy convencido. Cuando se le pre-
gunta que de cuál de todos sus libros
se encuentra más satisfecho dice:
«Pues a ratos.»

«Unas veces pienso que hay cosas
que si ahora las tuviera que escribir
no las escribiría, poraue han sido un
esfuerzo enorme para sacar un resul-
tado hasta desagradable o triste,
como el libro sobre los judíos en la Es-
paña moderna, que es tétrico. Otror,
en cambio, han tenido éxito, y yo no
comprendo bien por qué, como el
libro de las brujas, que no creo que
sea el mejor libro mío.»

No deja de lamentar, a pesar de
todo, el vacío crítico en el que han
caído algunos títulos que él considera
destacables. Y es que para don Julio
«esto de publicar es como jugar a los
dados». Cuestión de azar.1 24

«Hay un problema,

y es que la prensa debe informar bien,

con claridad y precisión»
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De mester de fantasía a tercera cultura
Lorenzo Díaz •

L

OS que nacimos en los años
«heavies» de la posguerra y pre-
sumimos de buen Bachiller, amue-

blamos nuestro cacumen con género
literario procedente del mester de
juglaria y clerecía. En la escuela del
antiguo régimen no gozaba de buen
predicamento el llamado mester de
fantasía. Stevenson, Melville, Allan
Poe y muchos periodistas y aventure-
ros hicieron de héroes de nuestra
infancia y fueron en nuestros sueños
adolescentes los maestros de aven-
tura.

El cine de Hollywood y cierta lite-
ratura han creado la imagen del
periodista aventurero como paradig-
ma novelesco, que lo mismo descubre
un crimen que un continente, y que
protagoniza mil peripecias en exóti-

cos entomos. El periodista goza en la
alta literatura de un estatussocambo-
lesco y atractivo que le ha conferido
una larga lista de personajes de indis-
cutible valía, que van desde Mark
Twain a Churchill, pasando por Laica,
Balzac, Azorín, Chesterton, Ortega,
Conan Doyle, Blasco Ibáñez, García
Márquez, etcétera.

i,Qué pasa en el mundo?

Fue precisamente un periodista,
Henry M. Stanley, enviado por el
periódico neoyorquino «Herald»,
quien partió a la búsqueda del misio-
nero David Livingstone, desapare-

cido en Africa y al que encontró,
finalmente, en Tanganika. La aven-
tura del hallazgo le llevó meses a
Stanley y es universalmente famoso el
diálogo que protagonizaron al encon-
trarse en Ujiji. «¡Qué pasa en el
mundo?», preguntaría el recién ha-
llado Livingstone a su inesperado
visitante. En esta expresión de curio-
sidad resumen muchos manuales al
uso la pregunta esencial que cada lec-
tor se hace todas las mañanas al abrir
un periódico.

Desde la Revolución francesa, la
prensa ha gozado de exuberante pres-
tigio en el «gotha» intelectual: enci-
clopedistas, historiadores, filósofos,
sociólogos han utilizado este medio
para transmitir alta cultura.

• El periodismo ha nutrido de exce-
lentes escritores ala literatura univer-
sal. Mark Twain remontó el Misisipí
y narró sus experiencias en maravillo-
sas crónicas de viaje para los periódi-
cos, y Winston Churchill fue enviado
especial en las guerras coloniales bri-
tánicas, como Yllía Erenburg y He-
mingway, en la guerra civil española.

El autor más representativo de la
España del XIX, Larra, era un perio-
dista. Balzac, Chesterton, Conan Doy-
le, Blasco Ibáñez, García Márquez,
son otros tantos ejemplos de personas
que pusieron su talante creativo con
su condición de informadores, de
polemistas, de críticos. Es casi seguro
que el 23-F será recordado en la pos-
teridad por las excelentes crónicas de
Martín Prieto en el periódico «El
País». Muchas de las peripecias, de
los acontecimientos de la última dé-
cada, han sido relatadas de forma
magistral por Manuel Leguineche.

Esta prolifera conexión, esta invo-
lucración inevitable de las letras y el
periodismo no es menor si se escu-

driña el mundo de la política. Una
rumbosa «gotha» de líderes famosos,
de estadistas, de gobernantes, se halla
también en la nómina de la historia

de los mass-media. Así, mientras la
brillante prensa americana nos tras-
ladaba a la conquista del Oeste, Fede-
rico Engels contaba desde Londres la
situación de la clase trabajadora in-
glesa. O el mismo Marx tiraba de
agencia y «bordaba» lo que pasaba en
España con Isabel Il y las revolucio-
nes y contrarrevoluciones.

Desde que existen los diarios, desde
el siglo XIX, no ha habido práctica-
mente aventura humana de relevancia
que no haya sido acompañada, de un
modo u otro, por los medios de
comunicación. La historia de los
pueblos es incomprensible sin una
mirada de atención al papel jugado en
ella por la prensa.

Público heterogéneo

En las sociedades del «anden ré-
gime», la escuela, junto con la familia
y la pandilla del barrio, jugaba como
grapo primario un papel clave en el
proceso de socialización del indivi-
duo. La ideología dominante era
vehiculizada a través de estas instan-
cias sociales y el alevín de ciudadano
recibía el correspondiente «chute» de
ideología, siguiendo rigurosamente
todo un proceso de aprendizaje estre-
chamente conectado con la clase
social a que se pertenecía.

La sociedad de consumo tiene en su
haber la producción de una nueva
cultura. Tercera cultura nacida de la
prensa, del cine, de la radio y de la
televisión, que aparece, se desarrolla
y cobra impulso al lado de las cultu-
ras clásicas —religiosas o humanis-

tas— y nacionales. Es una cultura
diferente. la «mass culture», que llega
más indiscriminadamente a amplios
colectivos sociales. A un público
heterogéneo. Cultura, en fin, que se
consume como cualquier otro pro-
ducto de los infinitos que segrega el
sistema industrial como manera de
ocupar el tiempo libre, como ocio,
como signo de distinción, como vida
cotidiana, como símbolo de estatus,
como derroche ostentoso en algunas
ocasiones.

Cultura de consumo que, eviden-
temente, tiene un carácter mdustnal,
pero, en contra de lo que se opina en
ciertos círculos de la llamada «cultura
superior», no significa que no se trate
de una verdadera cultura. Es cultura
porque está constituida por un cuerpo
de símbolos, mitos e imágenes que se

refieren a la vida práctica y a la vida
imaginaria de los individuos.

La prensa es el mejor instrumento
para actualizar la escuela y la gran
oferta de géneros periodísticos posibi-
litan al lector de periódicos no sólo
saber qué pasa en el mundo, sino,
gracias al nuevo periodismo, conectar
con historias que exhiben calidad lite-
raria y que recrean la acción con defi-
niciones imaginativas. Gracias a Tom
Wolfe, Norman Mailer o Truman
Capote nos han sumido en la perple-
jidad. ¿Qué era aquello: periodismo o
literatura?

• Sociólogo.

«La prensa es el mejor
instrumento

para actualizar la escuela»

«El periodismo ha nutrido
de excelentes escritores
a la literatura universal»

II



Un recurso de gran valor educativo
E

L hecho de no haber conseguido en algunas fases los resul-
tados esperados creemos que fue debido a que los alumnos
no estaban suficientemente preparados para la realización

de dichas actividades.
A pesar de todo, y atendiendo a los objetivos que nos propu-

simos, podemos valorar de modo altamente satisfactorio la
experiencia, ya que, entre otras cosas, se ha conseguido incre-
mentar la participación del alumnado, así como su atención y
motivación, familiarizarse con un medio de información tan
importante y enriquecedor como la prensa, tomar contacto con
las temáticas de su realidad sociocultural, desarrollar hábitos
de cooperación a lo largo de un trabajo en CÁM111.111 o la aplica-
ción de habilidades lingüísticas.

Por otra parte, es de destacar el dinamismo introducido en el
aula, contribuyendo a que las clases les resulten más amenas.
Sería importante que este tipo de actividades fueran apoyadas
por el entorno familiar. Hay que tener en cuenta que si los
alumnos desconocen o valoran poco la prensa es debido, en
gran parte, a que en su casa no leen habitualmente.

El proceso educativo no puede concebirse sin referencia a la
interacción y comunicación entre maestro y discípulos, siendo a
través de la actividad lingüística como se llevan a cabo la mayor
parte de las interacciones educativas. El mayor o menor domi-
nio de las habilidades lingüísticas está correlacionado con el
rendimiento escolar. La utilización de la prensa como medio
didáctico facilita esa comunicación y expresión lingüística, y
constituye, en definitiva, un recurso de gran valor educativo.

o
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La prensa puede desarrollar un importante papel
como elemento dinamizador de la escuela rural. Este
es el caso de la experiencia llevada a cabo con alum-
nos de 7.° de EGB en la escuela pública comarcal de
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la localidad burgalesa de Tardajos. El alumnado
procede de un entorno sociofamiliar dedicado prin-
cipalmente a la agricultura y la ganadería, y muchos
de ellos no sienten gran motivación por la escuela,

Periódicos
en el aula rural

Angela Barrón y Leonor Sánchez •

E

STA experiencia se integra en el
marco de un programa de inter-
vención educativa dirigido a fa-

vorecer el aprendizaje participativo e
investigador del alumnado. Hemos
intentado que las actividades fueran
aceptadas por los alumnos como
objetivos funcionales, procurando des-
pertar la motivación intrínseca y
estimular la actividad estructurante
del sujeto en la realización de las
tareas propuestas.

El fundamento teórico en que se
apoya esta experiencia es la concep-
ción constructivista del aprendizaje
como actividad autorreguladora de
investigación. La estrategia educativa
la hemos organizado a partir de una
exploración acerca del conocimiento
previo de los alumnos sobre la prensa,
mediante una breve encuesta; una
secuenciación gradual de las activi-
dades, previa clarificación de los
objetivos pretendidos —primero hemos
trabajado acerca de cómo seleccionar
y leer noticias, hasta llegar, en último
término, a la creación de noticias—, y
la configuración de situaciones que
estimulen en el sujeto la construcción
del conocimiento y autorregulación
del proceso resolutivo.

La experiencia ha sido realizada
con chavales de 7. 0 de EGB que asis-
ten a una escuela pública comarcal,
ubicada en Tardajos, una localidad a
diez kilómetros de Burgos. Todos

proceden de pueblos cercanos, y si no
fuera por la escuela algunos no llega-
rían a tener contacto con otros de su
edad. Provienen de un entorno socio-
familiar dedicado, fundamentalmente,
a la agricultura y ganadería, por lo
que muchos de ellos se sienten más
motivados por los problemas deriva-
dos del campo que por la escuela.
Muy pocos aspiran a proseguir sus
estudios. En general, consideran que
los contenidos escolares no son nece-
sarios para cultivar el campo o traba-
jar en Burgos en una fábrica.

La experiencia fue realizada, a lo
largo de cinco semanas, en los meses
de marzo y abril de 1988, y durante
tres horas semanales. Los alumnos
trabajaron, unas veces, de forma
individualizada, y otras, en grupos.
Se utilizaron los periódicos «El Norte
de Castilla» y «Diario de Burgos».

Algunos de los objetivos específi-
cos planteados fueron la familiariza-
ción con la prensa, favorecer una lec-
tura reflexiva del periódico, reforzar
el hábito lector, elaborar subrayados,
esquemas y síntesis de noticias; esti-
mular la creatividad, adquirir actitud
crítica ante los mensajes periodísti-
cos, despertar el interés y solidaridad
ante los problemas actuales y con-
frontar opiniones y respetar las ideas
de los demás.

Guía y moderador

El papel del profesor es, fundamen-
talmente, de guía, orientador y mode-
rador. Temíamos que un posible
riesgo de introducir una novedad en
el quehacer escolar pudiera desorien-
tar al alumnado, de manera que no
supiera qué hacer. Este problema se
agrava por la cantidad de informa-
ción que vierten las hojas de un
periódico. Por ello, realizamos expli-
caciones previas de los objetivos,
método y actividades a realizar.

Por otra parte, era necesario crear
un buen clima, ambiente y disposi-
ción que apoyara la experiencia. Para
ello se les hizo ver la necesidad de
estar informados, de conocer lo que
acontece a nuestro alrededor. Debido
a que proceden de un medio rural, se
les insistió en conocer los problemas
agrarios y ganaderos de su localidad y
región a través de la prensa.

Una vez motivados, se les explicó la
estructura de la noticia y del perió-
dico, de manera que pudieran estar
mejor orientados en la recogida, tra-
tamiento y utilización del material.
En el marco de esta propuesta meto-
dológica, la flexibilidad es una nota
característica de la intervención do-
cente, de manera que pueda adap-
tarse a los cambios que se producen
en la dinámica escolar.

El plan de trabajo del alumno
empezaba con la búsqueda y selec-
ción de la noticia en los periódicos y

la lectura de la noticia de manera
individual, y continuaba con el sub-
rayado y el diálogo en el grupo sobre
lo que se comunica, insistiendo en la
tolerancia y respeto a la opinión de
los demás, la esquematización y re-
sumen por escrito de la noticia o la
clasificación de las noticias recogidas
en secciones.

Puesto que había alumnos que
nunca leían el periódico, considera-
mos necesario iniciar la experiencia
con una primera fase de familiariza-
ción. Empezamos con una presenta-
ción del periódico, insistiendo en que
en nuestros días no podemos vivir sin
estar informados sobre lo que sucede
a nuestro alrededor y en el mundo, y
ello por razones de cultura, conoci-
miento y solidaridad.

No todo lo nuevo es noticia

Pasamos a centrarnos en la «noti-
cia» como núcleo central del perió-
dico. La palabra noticia encierra en sí
la noción de nuevo, de novedad. Pero
no todo lo nuevo es noticia. Hay que
seleccionar la información en función
del interés. A continuación les ha-
blamos de los géneros periodísticos.

Con objeto de incrementar su fami-
liarización con la prensa, se les pro-
puso la realización de dos tipos de
actividades: la selección de las noti-
cias que consideran más importantes
y la diferenciación y clasificación de
las mismas.

Los objetivos de la fase de creación
de una noticia iban dirigidos a procu-
rar un mayor conocimiento de la
naturaleza y estructura de la noticia
periodísticiy a estimular la originali-

dad, creatividad e iniciativa personal.
Además, con la redacción de las noti-
cias y estructuración de las columnas
y titulares se trataba de que los alum-
nos ejercitaran la capacidad de sínte-
sis, así como para que aplicaran sus
conocimientos de vocabulario, orto-
grafía o sintaxis.

Para motivar al alumnado en la
actividad de invención de noticias se
insistió en que debían c zntirse perio-
distas, con la misión de informar de
lo que estaba ocurriendo, puesto que
dicha noticia iba a ser publicada y
leída por mucha gente.

Así les fue entregada una composi-
ción de recortes de fotos de prensa, a
partir de las cuales debían inventar y
redactar una noticia. Los recortes no
fueron los mismos para todos. Se uti-
lizaron tres modelos diferentes, que
cada alumno elegía libremente, siendo
de nuevo la temática de deportes la
preferida.

Alguno relacionó las fotos con
acontecimientos del momento, como
fue la huelga de maestros, manifes-
tando su opinión y revelando el inte-
rés que dicha problemática les susci-
taba. Lo que nos sorprendió fue el
hecho de que ninguno relacionó las
fotografías con temas derivados de la
agricultura, ganadería o de su pueblo.
Probablemente porque no existía en
dicho momento ninguna problemá-
tica sobresaliente que afectara a su
entorno más inmediato.

• AngeLa Barrón es doctora en Nacela s
Comas de la Educauón y pertenece al
Lineale dede Teoria e lintona de la Educamón de la
Unnerstdad de Salamanca. Leonor Sánchez es
profesora de EGB

Quiénes
Título del trabajo: -Prensa y educación, una expenencia en el aula rural-.
Centro educati)o: Escuela pública comarcal de Tardajos (Burgos).
Profesoras coordinadoras: Angela Barrón Ruiz y Leonor Sánchez Sánchez,
Alumnado: Veinticinco estudiantes de 7. de EGB.

La experiencia se realizó
con 25 almas, mis
motivados por el ell0(110

dedkado
a las labores agiícolas,
gae par la escaela.
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Francisco Bastida •

C

ASI todo lo que acontece en nuestro
entorno nos lo cuentan los medios
de comunicación: la noticia nos trae

información del medio social —y, dentro
de él, de lo político, lo económico, lo
cultural, lo artístico, lo educativo...—,
del medio geográfico y natural —otros
mundos del cosmos, otros pueblos, otras
costumbres, asuntos ecológicos, la -con-
tinua actividad mutante del hombre
sobre el paisaje, información del tiempo
y de los climas, 'etcétera—, incluso de
otros aspectos menos tangibles: lo esoté-
rico, los mitos... En fin, de casi todo lo
relacionado con lo que en la escuela se
trata de encerrar en el concepto —pienso
que limitado— de Ciencias Sociales.

Nos proponemos en un apretado re-
sumen, dasi telegramático —conscientes
de que dejamos muchos aspectos sin
tocar y otros, simplemente, los roza-
mos—, mostrar algunas posibilidades de

trabajo de las que ofrece la noticia y
algunas estrategias como sugerencias
prácticas.

Consideramos que la noticia debe tra-
bajarse desde el propio interés que pro-
mueve. La necesidad de explorar su con-
tenido en profundidad o sus relaciones
con otros hechos del pasado genera múl-
tiples tareas. No obstante, también la
propia noticia puede servir como apoyo,
ampliación y documentación a otros
temas que se estudian en clase.

Debate inicial

Vamos, primero, a presentar algunos
aspectos de la explotación de la propia
noticia y, posteriormente, posibilidades
de la noticia como apoyo. Cuando con-
tamos con una información de suficiente
interés para el colectivo, puede ser inte-
resante sugerir que el trabajo gire en
torno a esa noticia, información o asunto
que ha polarizado la atención.

Como pasos en el proceso de trabajo
pueden contemplarse un amplio debate
inicial para organizar la información que
se tiene, explorar el dominio de vocabu-
lario y las ideas previas, y percibir el
grado de interés por el asunto, así como
la ampliación de la información, puesto
que se trata de sumergirse en el asunto
recabando información desde todas las
fuentes posibles, ya sean escritas o
audiovisuales.

Asimismo, se puede llevar a cabo una
fase de concreción y ordenación de la
información. En gran grupo todavía
iremos realizando una tarea de clasifica-
ción de la información. En la pizarra, a
la vista de todos y con su colaboración,
ordenaremos los materiales y concreta-
remos algunos aspectos generales, como
¿dónde ocurrieron/ocurren los hechos?;
¿fecha?, ¿quiénes son los protagonistas:
individuales, grupos, instituciones...?;
¿qué interrogantes e hipótesis nos sugiere
el tema?

Cada equipo, apelando al archivo de
documentos ya cuantos materiales pueda
proveer el maestro/a, se documentará
suficientemente para desarrollar su parte.
Orientaremos la fase de identificación y
ordenación documental por medio de
estudios realizados por otras personas,
gráficas y estadísticas, memorias, decla-
raciones, reglamentos, programas, bio-
grafias, entrevistas, declaraciones o ma-
pas.

Con la documentación preparada, cada
equipo procederá al desarrollo del tra-
bajo. Algunos aspectos a tener en cuenta
son la localización geográfica de la noti-
cia o del problema; el estudio geográfico,
económico, etnológico, etcétera, del gru-
po humano implicado; el estudio de la
situación política y social en la que se
enmarca el problema, y el estudio de los
diferentes grupos humanos, etnias, par-
tidos, pueblos, países, etcétera —si los
hay— que intervienen, considerando los

puntos de vista c
actitudes, etcéter
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La prensa trae a diario entre sus páginas lo que la escuela trata de agrupar en el concepto de Ciencias Sociales.
El periódico ofrece muchas posibilidades de trabajo. Aunque es preferible partir del estudio

de la noticia como elemento motivador, lo más frecuente es que la clase aborde temáticas promovidas
desde motivaciones distintas de las de la prensa.

La prensa, un elemento para dinamizar la clase



‘eer'
,

• Cmr...

La sitoacioo

politice
de (eetcoamérica
es un boto unto
para trabajar
ton e periódico.

I	 S	 I
COMUNIDAD ESCOLAR / 25 de abril de 1990

11110, programas,

sta en común se
oloquio sobre la
del trabajo —y,

- convendrá, al
alla, tener puesta
ibjetivos de que
formación de los
an una visión del
le el alumno/a se
is y conceptos de

para ellos, que
rta soltura, o que
ido de opinión en
ima, al tener una
icumentada que

.eden localizar en
s afectados por el
e, así como los
amente, intervie-
lre del problema
Icional o interna-
derlo no indivi-
una perspectiva

pe los alumnos y
,pia opinión y su
el asunto.

ts

ner en cuenta son
as del problema:
sas próximas o de
comparación con
ira cotejar el des-
:espuestas, desen-

«El trabajo puede iniciarse

con un amplio debate para

organizar la información

disponible»

laces; la promoción de la asistencia de
personas implicaelas en el problema,
siempre que sea posible, para que expli-
quen y se dejen preguntar.

Los materiales y productos resultantes
de toda esta actividad pueden ser mu-
chos y variados. Algunos son fichas de
términos nuevos aparecidos, monogra-
fias, fichero biográfico de personajes,
murales con organigramas, resumen de
informes, colección de mapas sobre las
situaciones descritas, planisferio gigante
donde se plasmen las informaciones,
fotos u otros datos para localizar en el
mapa de corcho.

Otros pueden ser materiales para el
friso general de la historia, datos expre-
sados estadísticamente y comentario de
los mismos, tratamiento de la documen-
tación del archivo, paneles con reperto-
rio fotográfico para exposición y expli-
cación al grupo y actividades realizadas
por el colectivo-clase para intervenir en
el problema, con ánimo de corregir,
apoyar o modificar la situación.

El trabajo por países, como actividad
individual, permite una labor en la que
cada alumno/a puede llevar su propio
ritmo, profundizando en la medida de su
interés y/o capacidad. El proceso puede
ajustarse a pasos, como la elección por
parte de cada alumno de un país o área
geográfica; la selección de noticias refe-
ridas al país que eligió; la lectura de una
de ellas, con comentario por parte del
maestro de su contenido; aclaración de
conceptos y términos confusos; contex-
tualización de la noticia, o la elaboración
de un libro personal de noticias sobre el
país que se estudia.

Coloquio

Más tareas pueden ser el comentario,
durante cierto tiempo, de algunas noti-
cias del país elegido, con el acercamiento
progresivo a la problemática del espacio
geográfico estudiado —estructura polí-
tica, vida social, instituciones, relaciones
internacionales—, la adquisición de una
visión general del país. Mediante ese
«salto atrás», el alumno detiene su acti-
vidad de comentar noticias para cen-
trarse en el estudio, con los materiales
que el maestro le sugiere o proporcione,
y con los que encuentre en el archivo de
ese espacio histórico. que es el antece-
dente de la última noticia que había
comentado.

A lo largo de todo el proceso, la clase
habrá tenido información de los trabajos
de cada compañero mediante el «colo-
quio sobre prensa», en el que cada uno
habrá presentado lo que va haciendo. En
el coloquio, el maestro deberá ir condu-
ciendo las intervenciones para que las
conexiones entre los hechos vayan esta-
bleciéndose y los alumnos/as posean una
visión global, poco a poco, de los acon-
tecimientos del planeta.

Pero también con el uso de los frisos
de la historia, que facilitarán la localiza-
ción temporal de los acontecimientos y
las relaciones entre los hechos contem-
poráneos y la localización de los hechos
en el planisferio mural, que ayuda a una
cosmovisión del reparto de los granda
acontecimientos.

• Profesce, magro birremeato Cooperativo

de Sacia Papilar (lACEP)

a) Elección del tema Partimos de noticias que han desper-
tado interés.

La invasión de Panamá por las tropas norteamericanas para
capturar al «hombre fuerte», general Manuel Antonio Noriega,
suscitó un debate en el «coloquio sobre prensa» que mantene-
mos semanalmente.

Algunos alumnos habían aportado y comentado en estos
días pasados otros asuntos de América Latina: los problemas
de la guerrilla en El Salvador, el asesinato de unos sacerdotes
jesuitas... Detectamos que es una zona «calienta del globo. Por
ello, en el coloquio proponemos centrar en ella nuestra aten-
ción y estudiar en profundidad qué ocurre.

b) Inmersión en el tema. Ampliación de la información.
Decidido el asunto, vamos a recopilar información del

momento durante cierto tiempo (un par de semanas), con
objeto de captar diferentes manifestaciones de los aconteci-
mientos. Casi indiscriminadamente vamos recopilando mate-
riales, noticias, reportajes, que van saliendo en los periódicos,
sobre América Latina, en general, y de América Central, con
más abundancia, en particular. Las noticias se van comentando
y elaboramos un documento con todas ellas.

c) Ordenando materiales e ideas.
Los siguientes coloquios inmediatos nos van a permitir ir

ordenando los materiales y las ideas:
— Observemos que la mayor información se localiza en

Panamá (era el tema estrella de actualidad), y en menor
medida, en Nicaragua y El Salvador. También recogemos otras
informaciones sobre otros puntos de América Latina.

— Se detecta la presencia de un gran país en casi todos los
conflictos que estamos estudiando: EE.UU. Directamente
(Panamá) o indirectamente (Colombia), su intervención en los
asuntos que tratamos se hace evidente.

— Recogemos, asimismo, una noticia muy curiosa: el con-
flicto de Panamá y la actuación de los «marines» norteamerica-
nos ha hecho acrecentar el número de mozos estadounidenses
que quieren enrolarse en ese cuerpo (el «espíritu Rambo»).

— Vista la polarización de la información, optamos por
reducir el trabajo, como habíamos determinado al principio, a
América Central y, más concretamente, a Panamá, Nicaragua y
El Salvador. Se constituyen los equipos que van a trabajar en

d) Organizamos el trabajo
El términos generales, sabemos sobre que vamos a trabajar,

concretar detalles:
— Sabemos el lugar y las fechas en que están ocurriendo los

hechos. Los lugares los hemos localizado en el gran planisferio
mural, donde sujetamos las noticias.

— ¿Qué grupos humanos están implicados? ¿Qué institucio-
nes? ¿Debemos estudiar para saber quién es quién?
• Fuerzas norteamericanas: los «marines».
• Fuerzas militara panameñas.
• Los Batallones de la Dignidad.
• El Frente Sandinista.
• La «contra».
• El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN).
• Los escuadrones de la muerte.
• Los jesuitas.

... y luego, instituciones internacionales.
• La Casa Blanca.
• La Santa Sede, la UCA.

• La OEA y la ONU.
• El Consejo de Seguridad.

— ¿Cómo es la vida en esos países? ¿Cómo viven? ¿Cuáles
son sus fuentes de riqueza?

— ¿Qué situaciones anteriores precedieron a las actuales?
¿Cuáles fueron las causas de estos conflictos?

— Además de las instituciones señaladas, suenan algunos
nombres propios: general Manuel Antonio Noriega, presidente
Alfredo Cristiani, presidente Daniel Ortega, presidente George
Bush, Farabundo Martí, Augusto César Sandino, monseñor
Oscar Arnulfo Romero. Investigaremos quiénes son.

e) Necesitamos documentación
Acudimos a nuestro archivo de documentos ya la biblioteca

de clase para incrementar nuestra información. Encontramos:
— Diversos mapas tomados de revistas y periódicos sobre

actividades militares en la zona.
— Varios reportajes, en los que periodistas especializados

describen la situación política y social de alguno de estos países.
— Encontramos un informe sobre las «Intervenciones mili-

tares de EE.UU. en Centroamericana».
— La bibliografia nos aporta datos sobre la historia de

Panamá, con su evolución desde la construcción del canal;
sobre los últimos años de Nicaragua, desde los Somoza a la
actualidad. (Tendremos que buscar documentación sobre El
Salvador.)

— También contamos con varios reportajes que hemos gra-
bado en vídeo, emitidos por televisión: un par de ellos pertene-
cientes a «Informe semanal», y otro, sobre la «contra», de «En
portada».

— Tenemos también un disco de Carlos Mejía Godoy.

f) Desarrollamos el trabajo en los grupos, concluyendo con
los siguientes documentos y productos finales:

— Estudio breve monográfico sobre cada uno de los tres
países elegidos: El Salvador, Nicaragua y Panamá, en los que se
incluye una breve reseña geográfica, económica, social, política
y etnológica que ayude a contextualizar con precisión los
hechos.

Estudio de las causas que motivaron las situaciones actuales
en cada uno de los países; visión retrospectiva del pasado más
directamente relacionado con los hechos que hoy vivimos.

— Materiales para el fichero enciclopédico ele clase: inclu-
sión de nuevas fichas de términos nuevos que han aparecido:
OEA, ONU, Consejo de Seguridad, Frente Sandinista, etcétera.

— Materiales para el friso de la historia y para el planisferio
mural.

— Biografías de algunos personajes.
— Mural fotográfico de esos países.
— Guiones-resumen para participar en el «coloquio», pre-

parados por cada equipo para intervenir.
— Conclusiones elaboradas colectivamente (consensuadas o

no) sobre distintas actuaciones: legalidad o no de la invasión a
Panamá; justificación o no de la ayuda norteamericana a la
-contra.; razones de la presencia USA en tantos puntos de Amé-
rica Latina (altruismo?, ¿intereses económicos, militares y de
control de la zonal...).

Eepenedrie comatta, remó om dama* V lid de EGI

A modo de ejemplo
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Palabras bailantes y otros juegos
E

N un taller de prensa, la actividad con los alumnos no tiene que
responder a las necesidades del currículum, sino que debe servir
de puente para conocer el medio con el que se trabaja. Algunas

actividades posibles pensadas para Ciclo Medio son:
— Palabras bailantes: En este caso, cada noticia no tiene sólo una

palabra oculta, sino más. Estas se escriben al margen del folio y los
alumnos —sin ayuda del periódico como referencia— deben averiguar
su correcta situación para que el texto tenga sentido.

— Baile de noticias: Los alumnos pueden agruparse por parejas. A
uno se le entrega un folio, en el que hemos colocado un número de
noticias, en cualquier dirección. Al otro, el folio en el que se encuentran
los titulares que corresponden a las mismas y alguno más. Este último
va leyendo los titulares y el primero debe ir localizando la noticia a que
hacen referencia.

Una variante incluye los famosos «descartes». Se mezclan titulares y
noticias y se roba un número determinado de ellas; cada niño junta las
«parejas» posibles y, a continuación, se va robando de la mano del
compañero hasta completar el mayor número posible de parejas.

— Bingo diario: Cada alumno, como cartón, cuenta con seis noticias
a las que les falta su titular. Estas no tienen que ser todas distintas, sino
que cada noticia debe estar, al menos, en manos de tres niños. El
director del juego va leyendo los titulares recortados —también puede
jugarse «leyendo las secciones-- y copiando el titular que le parece
correcto hasta completar su «cartón-.

— Cornpletapáginas: Para completar las páginas es preciso recortar
todo un diario y descartar las páginas de anuncio a toda plana. Cada
niño recibe una hoja completa del diario y tres, cuatro o cinco recortes

-anuncios y noticias, siempre completos—. Su objetivo será recons-
truir la página que le ha tocado en suerte; es preciso que no haya mucha
descompensación entre unas y otras, y para ello debe pedir con claridad
las noticias que le faltan, dando sus datos completos, pero sin identifi-
carla —sección, número de lineas de su titular, si existe o no entradilla y
foto gráfica, firma y número de columnas que ocupa—. El niño que
«posee- ese fragmento de su página debe dársela y, a cambio, roba otro
del montón del primer chaval.

Juego de enigmas

Todos los juegos que, ahora hace dos meses, incluidos en nuestras
propuestas para Ciclo Inicial y las actividades que para Matemáticas
sugerimos el pasado mes de diciembre, son propias de un taller y fácil-
mente adaptables al nivel de Ciclo Medio de EGB.

Pero quizá una de las propuestas más simpáticas sea el juego de los
enigmas. Es preciso un periódico cada dos nidos y diez cartoncillos por
parejas, que contienen enigmas a resolver dentro del diario. Cuando
resuelven el primero tienen acceso al segundo, así hasta encontrar las
diez pistas que el duende ha sembrado en el camino.

Cada pregunta debe hacer referencia a una sección distinta del diario
y los anuncios no deben descartarse, ni siquiera los anuncios por pala-
bras («Tu sueño de toda la vida y ¡qué oportunidad! Puedes tener un
gran Mercedes, de segunda mano —claro—, sólo con llamar al tele-
fono...»).

Con la colaboración de Maria Pilar Monguilod Longas y Maria Victoria Necochea Sancho.
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El Ciclo Medio,
un ámbito privilegiado

El Ciclo Medio de la EGB constituye un ámbito pri-
vilegiado para introducir el periódico en las aulas:
los chicos y chicas dominan el proceso de lecto-
escritura y se encuentran ansiosos por hallar «cla-
ves» que les permitan comprender el mundo en el

que viven.

Pilar Baselga

F

AMILIARIZAR a los alumnos
con los medios de comunicación
social —objetivo del área social—;

practicar la lectura con la pronuncia-
ción, ritmo, pausas y entonación ade-
cuadas; enriquecer el vocabulario;
comprender el contexto en el que se
producen las noticias —distinguiendo
los elementos esenciales y sus relacio-
nes—; implicarse en los problemas
que tienen como habitantes de una
ciudad y ciudadanos de un país y del
mundo..., son algunos de los objetivos
que el profesorado de este ciclo quiere
«cubrir» con la introducción de la
prensa en las aulas.

La selección de noticias con las que
trabajar potencia la práctica de diver-
sas formas de expresión oral, conver-
sación, exposición y la adquisición de
los hábitos propios del diálogo —sa-
ber escuchar, manifestar su desacuer-
do, aportar matices personales...

Coloquio semanal
Además, el trabajo diario con pren-

sa permite relacionar la noticia con
las distintas áreas de enseñanza, crean-
do una dinámica interdisciplinar en
las clases. La creación de un archivo y
la exposición de las noticias en muta-
les fomenta los criterios de clasifica-
ción y claridad.

La metodología más adecuada para
desarrollar este trabajo son los talle-
res —por áreas y/o incluyendo uno
monográfico sobre el funcionamiento
del periódico o la historia de una
noticia— y el coloquio semanal que
puede plasmarse en un mural o una
pequeña publicación para llevar a
casa.

Cualquier trabajo con prensa en el
aula debe partir de un período de ini-
ciación al medio. La excusa puede ser
cualquiera: el tratamiento de fiestas o
tradiciones locales; la aparición en la
prensa regional de acontecimientos
ligados al colegio, al barrio o a la
localidad; noticias protagonizadas por
niños o por animales, aquellas de las
que ya tienen referencia por medio de
la televisión...

La búsqueda de esa «primera noti-
cia» en las páginas precisa la utili-
zación del índice y el acercamiento a
las secciones.

Después de seleccionada, recortada,
fichada con los datos imprescindibles
—periódico, día, número de página y
cuadrante en el que estaba inscrita, se
«recoge» o no en primera—, intentar
comprenderla con ayuda de un dic-
cionario —en clase— y buscando
otras fuentes de información —los
padres, ver los telediarios y la con-
sulta de enciclopedias suele bastar—.
Sólo falta el resumen final.

bajando o anunciando los contenidos
de distintas áreas.

La edición de una «hoja informa-
tiva» recogiendo la noticia de mayor
interés, o un baile de los titulares y
textos que se han tratado; la escenifi-
cación de algún episodio comentado;
la plasmación en un gráfico, o el
«dibujo» de la foto nue debe acom-
pañar a esa noticia, con actividades a
posteriori que fijan los conocimientos
adquiridos y con su variedad, acre-
cientan el interés y la motivación por
el medio escrito.

Seguimiento diario
Cuando del coloquio surge una

noticia que, por su interés, requiere
un seguimiento diario, todos los alum-
nos se dedicarán a ella. Este aconte-
cimiento —que no debe sobrepasar la
semana— sólo podrá realizarse dos o
tres veces a lo largo del curso. Debe
procurar elegirse una noticia con final
cercano y conocido —la vuelta ciclista
a nuestra Comunidad Autónoma, un
viaje de los Reyes de España...—,
pero respetando la libertad de los
alumnos para elegir un tema de su
gusto.

Plasmar la noticia de cada día en
grandes dibujos, realizados colecti-
vamente en la pizarra y luego llevados
al papel, puede dar buenos resulta-
dos: es preciso investigar el ambiente
—el nombre de la calle, la sucursal
del banco atracado que reproduce el
logotipo, la señalización de carrete-
ras, nos permite señalar itinerarios y
rutas.

Todo el material será poco en estos
casos: postales, folletos, visita a la
biblioteca..., o investigación en la
calle. El profesor debe controlar el
trabajo de sus alumnos, motivándolo
y ordenándolo para que no se solape,
y la puesta en común debe ser muy
cuidadosa para quc todos acaben
teniendo una visión global del asunto
sobre el que se ha investigado.

Cada viernes, el mural del aula
acoge las noticias y se realiza un
coloquio sobre ellas. El mural debe
contener los datos de la semana y
unos carteles para situar las distintas
secciones. Uno o varios alumnos
exponen «su» noticia, ayudándose del
resumen, y el profesor estimula al
resto de la clase a que pregunte sobre
lo expuesto, siempre para lograr una
mayor comprensión de los hechos y
no como evaluación o examen.

La noticia se va completando hasta
responder a las seis «W» (qué, quién,
dónde, cuándo, cómo y por qué), evi-
tando la repetición de vocablos y tea-

El peritioa permite
la realizad." k
de Plegue die ededeiblYell
a la familiarizacks del
dama& coa las noticias.
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Analizados los proyectos
de actuación de los

nuevos responsables
del Programa en los CEPs

El periódico portugués «O Público»

prepara actividades sobre

el uso didáctico de los diarios

Ricardo Pita

E

L día 23 del pasado mes finalizó
en Madrid la segunda fase del
curso de formación para respon-

sables de Prensa-Escuela en los Cen-
tros de Profesorado (CEPs). Dicha
fase había comenzado el día 5, y
sobre las cuestiones tratadas hasta el
día 13 ya se informó en el número
anterior de estos Cuadernos.

Junto a las sesiones más propia-
mente formativas, en las que no sólo
se habló de la prensa, tal vez la tarea
mas señalada de los últimos días fue
el análisis de los proyectos de actua-
ción en los CEPs, elaborados entre la
primera fase y esta.

A partir de los criterios marcados
por la comisión evaluadora, los parti-
cipantes confrontaron críticamente
sus planes, buscando que ganaran en
coherencia y viabilidad. Ahora los
proyectos están en marcha y en junio
se celebrará un nuevo encuentro en el
que se revisará la dinámica iniciada,
con vistas al trabajo del año próximo,
y st completará la formación.

El curso contó el día 14 con la
intervención de Melquiades Garcia
Berros, que explicó con detalle su
manera de integrar la prensa dentro
de unidades didácticas amplias, en las
que el periódico ayuda a profundizar
en un tema, en interrelación con otros
medios y recursos.

El ponente se detuvo también en su
exposición en el valor de los facsími-
les de prensa, de los blocs de noticias
que puede llevar cada alumno, de las
fichas de lectura que comentan noti-
cias de actualidad y de las hemerote-
cas de centro y aula.

Pedro Luengo, participante en el
curso y ganador por dos años del
premio Prensa-Escuela, examinó en
su intervención las utilidades que
puede tener un buen archivo de noti-
cias, así como diferentes formas de
construirlo. A continuación, expuso
la metodología empleada rigurosa-
mente por él en varias ocasiones para

seguir una noticia a lo largo de un
período dilatado.

Intencionalidad ideológica

El día 16, Roberto Aparici centró
la atención en la intencionalidad ideo-
lógica, presente en el tratamiento de
las noticias en la televisión. El uso de
unos planes u otros, el manejo del
sonido, el montaje o la actuación del
presentador son algunos de los ele-
mentos que pueden conferir diferen-
tes sentidos a las noticias, por lo que
es preciso mantener una mirada crí-
tica en todo momento.

Manuel Alonso Erausquin propuso
una comparación entre las caracterís-
ticas concretas de crear y transmitir
las noticias que tienen la prensa, la
radio y la televisión. Alonso puso
ejemplos concretos de cómo unos
medios pueden ser más adecuados
que otros para cada noticia en parti-
cular y de cómo distintas intenciona-
lidades presiden el tratamiento de una
misma noticia en diferentes medios,
con lo que, en definitiva, una noticia
es «más noticia» o «menos noticia»,
según el medio en el que se transmita.

El mismo día 19, Isidro Moreno
abordó las posibilidades de la radio
en la escuela como instrumento di-
dáctico de apoyo y como medio de
potenciar la expresión y la comunica-
ción. En este sentido, se refirió a
diversas experiencias de radio escolar
de gran interés. Por otra parte, ofre-
ció modelos de análisis crítico de los

productos informativos (programas y
noticiarios) que emiten las radios
convencionales.

Fabio Tropea se ocupó del tema de
la publicidad. Después de hacer un
rápido repaso a diversas teorías sobre
los niveles del lenguaje y las funciones
que éste puede cumplir, Tropea co-
mentó la intención básica que persi-
gue la publicidad: hacer sentir, pro-
vocar pasiones, persuadir. La función
informativa ha desaparecido casi to-
talmente. Estas ideas fueron ilustra-
das y enriquecidas con el examen de
anuncios gráficos y de un amplio con-
junto de «spots» televisivos.

El día 21 fueron ponentes en el
curso algunos de los propios asisten-
tes. Así, en el área de la prensa, Juan
Manuel Cano presentó un amplísimo
«dossier» elaborado por él para el
área de las Ciencias Sociales, con
noticias seleccionadas y otros textos
de apoyo; Pedro Angel Vicente explicó
la dinámica del grupo de prensa de
Zamora, que tiene una sólida anda-
dura; Plácido Guardiola se refirió a
las posibilidades del ordenador para
preparar periódicos escolares de cali-
dad, y Jorge Alonso contó su proceso
de confección de un periódico escolar
comarcal en Tenerife.

En el campo de la radio intervino
Luisa María Puertas, que detalló una
larga experiencia de uso de la radio
como instrumento motivador para el
aprendizaje del euskera. Y en el
terreno del cómic fue Jesús Arconada
quien narró su trabajo.

Lisboa

E

L periódico portugués «O Públi-
co«, de reciente aparición, ha
emprendido una serie de activi-

dades de cara a contribuir a un mayor
acercamiento entre la prensa y la
escuela mediante la utilización de los
diarios como material pedagógico.

El provecto «O Público na Escola»
—El público en la escuela—, que está
apoyado por el Ministerio de Educa-
ción del país luso, ha previsto un
seminario nacional de formación so-
bre la utilización didáctica de los
periódicos, que tendrá lugar en Opor-
to durante los días 23 y 24 de abril.

El curso está dirigido a docentes de
los niveles básico y secundario, y con-
tará con la presencia de Fabricio Cai-
vano, director de «Cuadernos de Pe-
dagogía»; Luis Miguel Martínez, direc-
tor del programa Prensa-Escuela de
España, y un responsable del colec-
tivo Padres y Maestros.

Congreso Europeo
de Prensa-Escuela
en Luxemburgo
Madrid

L

A Asociación Francesa de Prensa
en la Escuela, ARPEJ, ha organi-
zado, para el día lude mayo pró-

ximo, unas Jornadas Nacionales de
Estudio y Formación sobre «La pren-
sa en la escuela en Europa», que se
celebrarán en Bar-le-Duc (Francia),
cerca de Luxemburgo.

Asimismo, ARPEJ ha convocado
para el día siguiente, el 11 de mayo,
en Luxemburgo, un Congreso Euro-
peo sobre la utilización didáctica de
la prensa, que cuenta con la colabo-
ración de la Federación Internacional
de Editores de Periódicos.

La inscripción en las Jornadas Na-
cionales de ARPEJ, que tienen carác-
ter anual y se realizan con la colabo-
ración del Ministerio de Educación
Nacional, permitirá el acceso gratuito
al Congreso Europeo de Luxemburgo.

Las escuelas de Suecia sustituyen
los libros de texto por periódicos

Una exposición muestra la historia
del periodismo en Aragón

Madrid

E

L «ombudsman» de libre compe-
tencia (defensor) sueco ha diri-
gido una recomendación a los

profesores para que en sus clases
hagan uso de la prensa, con objeto de
dar a sus alumnos la ma yor visión
posible de los acontecimientos suce-
didos durante los últimos meses en
Europa del Este (ver COMUNIDAD
ESCOLAR 28 de marzo de 1990). -

Los cambios políticos ocurridos
han obligado a los centros de ense-
ñanza a retirar los libros de Historia,

Geografia y Ciencias Políticas y So-
ciales, que han quedado de repente
obsoletos.

El uso de los periódicos como
nuevo material didáctico está dando
excelentes resultados, y según los
docentes suecos no sdio aumenta la
calidad de la enseñanza, sino que
ayuda a los alumnos a permanecer
mej-.. informados sobre los aconte-
eimintos actuales. Por otra parte, el
pro, ..orado asegura que nunca ha-
bíai; .:onseguido tanto interés y aten-
ción en clase como la tienen ahora.

Zaragoza

L

A Asociación de la Prensa de
Zaragoza y las Diputaciones Pro-
vinciales de Huesca, Zaragoza y

Teruel, han organizado conjuntamen-
te una exposición que, bajo el titulo
«De Gutenberg al futuro de la infor-
mación», constituye la primera expe-
riencia global de investigación sobre
la historia de los medios de comuni-
cación en Aragón.

La muestra consta de una amplia
selección de material gráfico, docu-
mentación, ejemplares facsímiles,

piezas y máquinas de impresión y
otros aspectos de la historia infor-
mativa de la comunidad aragonesa.

«De Gutenberg al futuro de la
información», que se reparte por las
tres capitales aragonesas y Alcainz,
consta de cuatro secciones: -Historia
del periodismo en Aragón», -La
galaxia audiovisual (radio y televi-
sión), -La memoria del espejo —foto-
grafia e ilustración de la transición- -
y • Una historia de noticias».

El conjunto de la exposición tendrá
carácter itinerante.
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La alegría del regresomman•
L. M. M.

C

ONJUGA la experiencia de quien ha vivido muchos años
llenos de intensidad con el optimismo y el gesto concilia-
dor de la gente sencilla.

Alejado de toda posición dogmática, en su conversación José
Prat da muestras constantes de su amplia cultura. Habla de
forma pausada, sin ninguna prisa y recuerda con una exactitud
casi insultante un sinfín de hechos y anécdotas acaecidos en
todo este siglo. Escuchándole, uno tiene la sensación de que el
tiempo es un inevitable perdedor a su lado.

José Prat nació en Albacete en 1905 y estudió Derecho y
algunas materias de Filosofía y Letras en Granada. En la capi-
tal andaluza conoció a don Fernando de los Ríos, su maestro,
fundador de la Institución Libre de Enseñanza.

Durante la República fue diputado y subsecretario de Presi-
dencia en el gobierno de Negrín. Acabada la guerra civil sufrió
el exilio en Francia y Colombia, país en el que trabajó como
profesor de Literatura y periodista. De vuelta a España fue
Presidente del Partido Socialista, sector histórico, hasta su inte-
gración en el renovado.

Fue elegido senador por Madrid en las tres primeras legisla-
turas, y en la actualidad, junto a otras actividades de carácter
intelectual, es presidente del Ateneo de esta capital.

Poco amigo de hablar de sí mismo, cuando le pedimos una
definición José Prat responde de manera sencilla: «Soy un es-
pañol que ha vivido las ilusiones de la República, el drama de la
guerra civil, las esperanzas del exilio y la alegría del regreso.»
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«Por leer periódicos,
a los diez años me

dieron sobresaliente en
Geografia de Europa»
Entrevista con José Prat,
ex senador, profesor y periodista

Luis Miguel Martínez

S

I la norma y el rigor periodístico
permitieran la confidencia de
quien escribe, necesariamente uno

tendría que comenzar esta entrevista
manifestando el placer que siente por
haber compartido unas horas de diá-
logo con un hombre como José Prat.

Más allá de sus ochenta y cinco
años, sorprende su claridad de juicio
y el alto grado de información y co-
nocimientos que posee. Lo mismo
analiza el último suceso político ocu-
rrido en España, en América Latina o
en la Europa del Este que nos habla
de cualquier otro asunto, de la espe-
cialidad que sea. Una prueba de ello
la tenemos en el propio contenido de
esta conversación, justificada, por
otra parte, por su doble condición de
profesor y periodista.

Apenas sin darnos tiempo para ex-

plicarle el argumento principal de la
entrevista, especialmente interesado
en el uso de la prensa en la escuela,
José Prat dispara su memoria, y con
numerosos detalles nos relata anécdo-
tas y experiencias ocurridas en los
años treinta en torno a esta materia.
Nos habla, sobre todo, de los artícu-
los publicados en El Sol, «periódico
que tuvo un gran impulso renovador
—precisa—, orientado por Ortega y
Gasset, y que tenía una gran inquie-
tud por la educación».

Apoyado en constantes referencias
históricas, se muestra convencido de
la importancia que tiene para la reno-
vación de la escuela la utilización plu-
ral e innovadora de la prensa escrita
en las aulas. A la vez advierte de la
preocupación que también debieran
tener los periódicos, y subraya: «En
un tiempo como este, los periódicos
han de llegar a las escuelas, es verdad;

pero también debe ocurrir lo contra-
rio. Es decir, que las escuelas lleguen
a los periódicos.»

Enumera algunas ventajas que, en
su opinión, proporciona a los escola-
res el uso adecuado de la prensa es-
crita y se detiene en una: la solidari-
dad. Este es su testimonio: «Hay que
hacer que los muchachos no se intere-
sen sólo por las cosas que pasan en su
entorno, en su ciudad o en su país,
hay que procurar que conozcan tam-
bién las necesidades de la vida univer-
sal, lo que ocurre más allá de nuestras
fronteras.» Para argumentar esta afir-
mación, José Prat recuerda que en su
etapa inicial de estudiante, cuando
apenas tenía diez años, la lectura de la
prensa ya le resultó de gran utilidad
académica: «Por ser un buen lector de
periódicos, en 1914 me dieron sobre-
saliente en la asignatura de Geografía
de Europa.» De inmediato, y como
intentando restarle mérito al premio,
detalla que aquel conocimiento de las
principales naciones del continente
había que situarlo en el contexto par-
ticular de la guerra del 14, aconteci-
miento de extraordinaria importancia
para todo el mundo y que él seguía
con inusitado interés todos los días a
través de la prensa: «Los periódicos,
por tanto, me permitieron conocer
hechos y circunstancias que no figu-
raban en los libros de texto», mani-
fiesta.

El estimulo del profesor

Años más tarde, ya adulto, pasada
la guerra civil y durante su exilio en
Colombia, José Prat volvió a reen-
contrarse en la misma experiencia di-
dáctica, pero esta vez desde la pers-
pectiva del profesor, figura por la que
muestra un gran reconocimiento: «El
profesor debe ser el encargado de
orientar a sus alumnos, de estimular
la actividad de la conciencia. Por este
motivo —agrega—, la utilización de
la prensa en la escuela debe hacerse
con sentido, desde una actitud de
comprensión y tolerancia.»

Otro aspecto significativo que des-
taca de esta práctica docente es la
dinámica de trabajo y el grado de par-
ticipación al que se llega por parte de

los alumnos. «La utilización de !os
periódicos incorpora nuevas infor-
maciones para los muchachos, y so-
bre todo una metodología más activa
a la hora de dar la clase», advierte
José Prat, y añade: «Los alumnos de-
ben desarrollar poco a poco su sen-
tido crítico, combinando el ansia de
saber con el ansia de saber crítica-
mente. Hoy no se puede ser un recep-
tor pasivo.»

Junto al trabajo del docente hace
también hincapié en la importancia
del periodista y en el grado de respon-
sabilidad que tiene: «Su actitud debe
ser profundamente desinteresada
—manifiesta—. El periodista debe es-
cribir en un castellano correcto y con
arreglo a una conciencia moral, exista
un código o no.» Este asunto, de per-
manente actualidad en España en los
últimos meses, lo relaciona, asimis-
mo, con el grado de influencia que
tienen los periódicos en la sociedad.
En opinión de nuestro entrevistado,
no hay ninguna noticia de la prensa
que no tenga un factor de influencia
sobre el lector sensible: «Hasta los
anuncios por palabras tienen esta im-
portancia», señala.

Lenguaje cuidado

Sin profundizar en otros detalles, y
quizá consecuencia de su etapa como
crítico y articulista en diversas publi-
caciones, José Prat hace hincapié en
la necesidad de que los periódicos, en
general, debieran ser un poco más
cuidadosos en el tratamiento del len-
guaje: «En el uso periodístico —dice—
se dan algunos errores muy generali-
zados. Es menester cuidar más la
gramática normativa.»

Una nueva «objeción», aunque de
otro carácter, la manifiesta cuando le
preguntamos por el bajo índice de lec-
tura que hay en España y su posible
solución. De nuevo en este punto
vuelve a ser tajante, y afirma que a
menudo se hacen afirmaciones que
hay que revisar: «En España se lee
mucho; más de lo que se dice. Come-
ten un error quienes dicen lo contra-
rio —declara—. Sólo hay que contar
la cantidad de publicaciones diarias y
semanales que tenemos.»

Profundamente interesado en la
consecución de una escuela abierta a
la sociedad, José Prat destaca la ne-
cesidad de una amplia reforma educa-
tiva, «una reforma —insiste— en la
que se tendría que evitar que los inte-
reses de ningún sector prevalezcan
sobre los intereses generales de la so-
ciedad».

En la misma línea de conseguir una
escuela más útil y abierta a la realidad
advierte que las reformas no sólo
deben quedar en las grandes defini-
ciones: «Deben de incidir de manera
directa en la prá,, ica educativa dia-
ria.» En este sentido, José Prat nom-
bra alguna› de las cosas concretas que
deben cambiar: «Por ejemplo —di-
ce—, el sistema de examen tradicional
no demuestra si un alumno está pre-
parado. Y es que hay que estudiar
para aprender y no para pasar exá-
menes. La solución está en disminuir
el número de alumnos por clase.»

«La utilización de la prensa en la escuela

debe hacerse desde una actitud

de comprensión y tolerancia»
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Europa, periódicos y educación
Jesús Parra Montero.

B

AJO la presidencia francesa de la
Comunidad, en el mes de septiem-
bre pasado, se celebró en París,

con el nombre de ‹,L'Europe des
Competences», una semana europea
de la formación profesional. En el
discurso de apertura de la semana, y
ante miles de delegados de todos los
países de la Comunidad, el señor Mit-
terrand, presidente de la República
Francesa, dijo: «En el futuro, decir
patria será decir Europa.» Esta frase
sintetiza el objetivo de cualquier pro-

grama educativo de dimensión euro-
pea. En ei futuro, cuando nuestros
alumnos/as de hoy hablen de Europa
como «casa común» (por usar un
término de actualidad), se habrán
roto en el propio lenguaje las barre-
ras-fronteras que durante tantos si-
glos han dividido a Europa y, por
ende, a los ciudadanos europeos.

Educación o educar son términos
problemáticos. Ambas palabras alu-
den a una parte del proceso de socia-
lización, a una actividad que en nin-
gún caso puede considerarse neutra,
puesto que presupone el intento de
acomodar (configurar o conformar) a
los individuos a los valores predomi-
nantes de su sociedad.

El alumno/a va descubriendo quién
es a medida que va aprendiendo qué
es y cómo es la sociedad a la que per-
tenece; va extrayendo de la sociedad
en la que vive sus roles, su cosmovi-
Sión y su identidad. Dificilmente po-
drá ilusionarse (motivarse) por inte-
reses culturales si no vive en un medio
cultural o su entorno es culturalmente
pobre. Es este un reto a la igualdad
social de oportunidades del nuevo sis-
tema educativo. Nadie desconoce los

enormes esfuerzos que, a igualdad de
capacidades, tiene que hacer un alum-
no/a de extracción culturalmente po-
bre para alcanzar el mismo listón que
otro que se desarrolla en un medio
culturalmente rico. El medio social
condiciona no sólo las potencias cog-
noscitivas, sino también las conduc-
tas y comportamientos.

Los presupuestos generales (prin-
cipios o valores básicos) que cada
sociedad engendra en su decurso his-
tórico se asimilan desde la infancia a
partir del aprendizaje lingüístico,
aprendizaje que se facilita enorme-
mente, entre otros medios, con la lec-
tura, también la de la prensa.

Transmisión de valores

La educación juega un papel tras-
cendental en la transmisión de estos
valores, presupuestos o pautas socia-
les, que van a configurar el propio
educando y su quehacer en el mundo.

Educar no es una actividad neutra.
Se plantea como un acto consciente
en el que tenemos que saber qué

modelo de sociedad y de ser humano
queremos. Hay que trabajar por un
proceso educativo que no se limite ni

circunscriba al entorno geográfico
local. El aprendizaje excesivo en el
conocimiento de lo concreto puede,
peligrosamente, conducir a un reduc-
cionismo de metas y miras no sólo
geográficas, sino sociales.

Hacer de la prensa y de la Comuni-
dad Europea una asignatura no signi-
fica necesariamente dar a la educa-
ción una dimensión europea. Si se es
demasiado técnico se pueden perder
de vista los problemas de la identidad
europea. Saber utilizar la prensa
como instrumento educativo y su
contribución necesaria para la educa-
ción en su vertiente europea son fines
y objetivos de la formación del profe-
sorado.

Un profesor con mentalidad euro-
pea (síntesis eufemística que quiere
decir: mentalidad abierta, flexible,
democrática, profesional, progresiva,
altamente cualificada...), meta a la
que hay que tender en todo plan de
formación del profesorado, debe estar
al dia sobre las cuestiones de fondo
que se debaten en el Parlamento
Europeo, de las opciones fundamenta-
les que implican las resoluciones que
se adoptan, de las orientaciones defi-
nidas por el Consejo de Europa y por
el Consejo de Ministros para poder
utilizar estos datos como información
general que sirva de telón de fondo a
sus clases. Existe el riesgo de relegar
esta preocupación informativa, tanto
de la utilización de la prensa en el
aula como del enfoque europeo de la
misma, solamente a los profesores del
área de sociales en la Educación
Básica, como a los profesores de
humanística en las EE.MM . La frag-
mentación por contenidos o discipli-
nas de lals ciencia/s responde exclu-
sivamente a dos criterios: uno, a la
metodología organizada de los apren-
dizajes, y otro, a la limitación cualita-
tiva/cuantitativa de los mismos, pero
ello no implica que un profesor, ni
siquiera el que imparte ciencias exac-
tas, debe excluirse de la obligación de
un enfoque multidisciplinar de su
asignatura.

La utilización exclusiva de las pren-
sas locales, incluso de la nacional, con
su visión excesivamente concreta. lo-
calista, fijada en el hecho concreto,

fragmenta demasiado las visiones que
se dan a los alumnos y que éstos pue-
den recibir.

Se necesita, como complemento
imprescindible, otra mirada con otra
perspectiva más globalizadora que
sintetice esta dimensión universal de
los problemas. Un acontecimiento,
cualquiera que éste sea, no descansa
sólo en sí mismo en el espacio y en el
tiempo, sino que entra en el campo de
las causas-efectos de la historia. Hoy,
más que nunca, un acontecimiento,
por insuficiente que parezca, tras-
ciende el conocimiento particular
para convertirse en un elemento de
conocimiento universal. Conocer
cómo se implican entre si los aconte-
cimientos, además de ser un método
de reflexión, se convierte en un hecho
de conocimiento inteligente.

En el fondo, ¿qué se pretende con
la educación en dimensión europea?:
Se trata de aprender a pensar y a
actuar de otra manera, en la toleran-
cia y en la solidaridad. Se trata, en
suma, de superar el discurso (del ser
y sentirse) para pasar de la informa-
ción al compromiso (de actuar como
europeos).

Para ello es importante buscar las
estrategias del cambio. Hay que com-
binar educación, información y ac-
ción. Y estos tres factores imprescin-
dibles tienen un medio básico para su
desarrollo: la prensa.

Se convierte así la prensa, mejor
dicho, la utilización inteligente de la
prensa, en un catalizador, en un ins-
trumento en manos del profesor, útil
para la información, la acción y la
educación.

Un primer paso

Se pueden dar dos enfoques distin-
tos en este educar para Europa. Un
enfoque restringido, basado funda-
mentalmente en el conocimiento de
las instituciones, poniendo el énfasis
en la geografia, la historia, la econo-
mía... Es un enfoque insuficiente,
aunque imprescindible. Sería un pri-
mer paso. Existe otro enfoque, el
ampliado, basado en el conocimiento
de los hábitos y costumbres, ponien-
do el énfasis en los derechos sociales y

políticos, en un sentimiento respe-
tuoso por sus formas de ser y de vivir.
Y esto no se logra a través del cono-
cimiento de los libros, sino por el
intercambio de experiencias.

La utilización de la prensa, nacio-
nal o extranjera, en el aula pretende
conseguir, entre otros objetivos, como
favorecer la escucha y la lectura
activa, aprender técnicas que permi-
tan la participación de todos en el diá-
logo, aprender a mejorar la precisión
en la comunicación verbal, conocer y
estimular la utilización de los distin-
tos canales de comunicación o esti-

mular debates, diálogos y tomas de
decisiones.

Esta preocupación educativa se
puede traducir ante la información en
las siguientes cuestiones: ¿Por qué la
prensa?, ¿para qué sirve?, ¿cómo con-
seguir que todos (profesores y alum-
nos) seamos conscientes de lo que
está en juego y del papel que hay que
desempeñar?.

Son cuestiones básicas y previas a
la utilización de la prensa en el aula.

Una metodología concreta

La utilización y análisis de la
prensa, en un enfoque europeo de la
educación, podría hacerse, entre
otras, con la siguiente metodología:
recortando las malas noticias de la
semana y ver por qué fueron elegidas,
y sacar las conclusiones pertinentes;
recortar las buenas noticias y buscar
su significado: destacar las noticias
no publicadas, pero que se saben que
existen, y reflexionar por qué fueron
rechazadas de su publicación; cotejar
una misma noticia desde la diferencia
de enfoque de los distintos diarios;
analizar las diferencias; elegir la noti-
cia que, a juicio del grupo, se consi-
dere más importante, al margen de
cómo la hayan destacado los periódi-
cos en las primeras páginas; buscar la
noticia más importante que hayan
destacado de modo común en varios
diarios europeos —analizar su tras-
cendencia histórica. ,Será una noticia
histórica o simplemente noticiable.
pero perecederal—, e inventar títulos
y entradillas a noticias para un perió-
dico inexistente.

En estos puntos. que ni son exhaus-
tivos ni imprescindibles, estaría el
marco de reflexión en la utilización
educativa de la prensa. Puede existir
el problema de cómo elegir una mues-
tra representativa de la prensa euro-

pea no sólo por la dificultad en el
conocimiento del idioma —hay nueve
lenguas oficiales en la CE—, sino por
la adquisición fisica de dicha prensa.
Lo mejor, dicen, es enemigo de lo
bueno, y la inteligencia práctica del
profesorado buscará y encontrará, sin
duda, los recursos para obviar esas
dificultades.

• >legado del MEC en el grupo de 'rabel
-Dimension europea en la educar:ron». de la CE

«Educar no es una actividad neutra,

sino un acto consciente en el

que tenemos que saber qué modelo de

sociedad y de ser humano queremos»

«La utilización de la prensa en el aula
pretende favorecer la escucha
y la lectura activa y aprender técnicas

que permitan el diálogo» 
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El Colegio Público Les Rotes, de Altea, ha incorpo-
rado la utilización de la prensa y otros mass media
a su proyecto educativo desde la reflexión conjunta
de todos los sectores de su comunidad escolar.

COMUNIDAD ESCOLAR / 16 de mayo de 1990

Huyendo con la misma fuerza del esnobismo y de la
educación tradicional, ha introducido los diarios en
las aulas en un intento de intercomunicar escuela y
medio. La prensa es un elemento innovador,

Centro: Collegi Publis Les Rotes. Altea (Alicante).
Equipo docente de Preesa-Esceela : Fernando Vázquez Pagan e Inmaculada

.A>naga Bernal. Coordinador: Juan Gómez Ibáñez.
Alumnos: Todo el centro, que cuenta con 17 unidades de EGB y tres de Pre-

escolar.
Título: -1"na escuela que apuesta por la piensa»

—Un recurso motivador-
L

A introducción de la prensa en las actividades ordinarias del
colegio se produjo de una forma natural, por iniciativa de

determinados profesores, que veíamos en ello un recurso moti-
vador y actual para nuestro quehacer charlo. Estas incursiones
de renovación se reforzaron con experiencias de suma impor-
tancia, como la edición de nuestra revista escolar -De Pe a Pa»
y con la realización de talleres en los que la prensa, la radio y el
vídeo han tenido una presencia muy significativa.

Debido a cambios en el centro, tales como la relativa estabi-
lización del claustro y la necesidad de confirmar una línea edu-
cativa, nos ha llevado a formar un equipo de profesores con el
objetivo de elaborar materiales, intercambiar experiencias y,
sobre todo, coordinar en nuestra escuela una planificación de la
utilización de los mass media. Al mismo tiempo, hemos cons-
tituido un grupo CEP en coordinación con otros docentes de la
comarca y estamos inscritos dentro de los programas Pelusa i
Escola y Radio Escolar, de la Conselleria Valenciana de Educa-
ción. Como consecuencia de la participación en estos progra-
mas, disponemos de partidas económicas, bibliog,rafia y publi-
caciones, lo cual, junto a nuestro trabajo, nos está permitiendo
la elaboración de materiales de apoyo para uso directo en el
aula y la edición de documentos para el profesorado.

En estas fechas en que la LOGSE pulula en las estancias
politicas y planea sobre los centros escolares, pensamos que es
de desear la regulación de planteamientos estructurales que,
por una parte, posibiliten la confección de planes específicos
para el uso de los medios de comunicación en los centros , y.
por otra, que éstos no dependan únicamente de la voluntarie-
dad del profesorado. La necesidad de integrar en el currículo
escolar y en los proyectos educativos del centro programas
concretos de actividades, objetivos y contenidos sobre la prensa
s otros medios así lo requiere.

Nuestro colegio apuesta por la prensa

III

4121I Gómez Ibáñez

E

L uso de la prensa en nuestro
colegio está estimulado por una
serie de fundamentos que están

ampliamente respaldados por el claus-
tro de profesores y por el resto de la
comunidad educativa.

La prensa, en un sentido amplio,
que también abarca el resto de los
medios de comunicación, es un ins-
trumento didáctico auxiliar para las
distintas áreas del currículo escolar.
Aparte de ser un recurso innovador y
motivador, se puede acoplar con mu-
cha facilidad a los objetivos que
incluimos en nuestras programacio-
nes ordinarias.

Actualización constante

Los medios de comunicación, la
prensa de una forma más tangible,
son transmisores de información ex-
terior al aula y representan una actua-
lización constante, diaria, de los con-
tenidos educativos. Además, el estu-
dio del periódico propicia el conoci-
miento de los códigos y estructura del
mismo, y es una herramienta básica

para facilitar la lectura crítica y rigu-
rosa de la filtrada realidad que nos
presentan.

La amplitud de posibilidades de
utilización de los periódicos en clase
hace dificil sistematizar y enumerar
todas las actividades que estamos lle-
vando a cabo en el colegio. No obs-
tante, se puede hacer un listado refe-
rencial en función de los ciclos.

Preescolar Reconocimiento de le-
tras y números. Discriminación de
colores. Cuentos a partir de noticias
de actualidad. Recortes de ilustracio-
nes sobre los contenidos propios de
este nivel (alimentos, vestidos, jugue-
tes, medios de transporte, plantas y
animales, etcétera).

Ciclo Inicial: Localizar letras en
recortes de prensa. Distinción de
mayúsculas y minúsculas. Construc-
ción de palabras y sencillas frases a
base de recortes. Diálogos a partir de
imágenes de prensa. Construcción de
calendarios con recortes. Contar ade-
lante y atrás con el número de las
páginas. Recortar números y ordenar-
los. Ilustraciones sobre los contenidos
del ciclo e iniciación al coleccionismo.
Pa piroflexia.

Ciclo Medio: Lectura habitual y
exposiciones a partir de lo leído. Des-
cripciones y diálogos a partir de ilus-
traciones. Planteamiento de proble-
mas con temas de actualidad. Ejerci-
cios de numeración, magnitudes y
monedas sobre informaciones de los
diarios. Resolución de series lógicas,
cábalas, jeroglíficos, etcétera. Noti-
ciario mensual (en 3.°, Altea; en 4.°, la
comarca de la Marina Baixa, y en S.°,
la Comunidad Valenciana). Colec-
ciones (personajes, animales, etcé-
tera).

Ciclo Superior: Estudio del perió-
dico (tipología de publicaciones, sec-
ciones, géneros, estructura de la noti-
cia y de la publicidad) aprovechando
distintas técnicas, como rcsumen-en-
tradilla, recomponer noticias, rompe-
cabezas de noticias, de noticias y
fotos, creación de informaciones a
partir de fotos, redactar una noticia a
partir de dos dadas, poner pies de
foto, etcétera. Lectura habitua l que
fundamente exposiciones, debates y
coloquios. Seguimiento de las seccio-
nes de literatura. Traducción de artícu-
los a valenciano e ingles. Resolución
de los contenidos matemáticos de los
pasatiempos. Las loterías como base
de estudio de probabilidades. Los
números enteros a partir de las clasi-
ficaciones deportivas, temperaturas,
etcétera. Lectura de gráficas. Archivo
de articulos sobre avances científicos
y de investigación (medicina, máqui-
nas, astronomía, etcétera). Noticiario
mensual por cursos y circunscripcio-
nes (en h.°, España; en 7.°, Europa, y
en $ .°, el mundo). Seguimiento de
determinadas noticias Estudio de la

climatología a través de la informa-
ción de la prensa. Collage y fotomon-
taje. Charlas-coloquio con periodis-
tas. Visita a un periódico.

Quiénes
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Los cambios producidos en el centro y este europeos
han configurado un nuevo mapa político del mundo.
Los libros de texto han quedado obsoletos
en poco tiempo. La prensa constituye un
documento de primera mano para seguir los
acontecimientos que a diario modifican
el sistema sociopolítico de los hasta hace poco
denominados países socialistas.

La historia más reciente
está en el periódico

Jesús Jiménez

IV
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APITULOS enteros de los actuales
textos escolares han quedado viejos en
sólo un curso. En la aldea global de

finales de siglo, encorsetar la actualidad en
un manual escolar conlleva el riesgo de que
cuando los chicos y chicas se acerquen a su
estudio, esas páginas hayan quedado barri-
das por aires inesperados y sea preciso bus-
car nuevos materiales.

Los acelerados cambios, inimaginables
hace sólo un año, que se vienen produ-
ciendo desde 1989 en los países del centro y
del este europeo sólo pueden estudiarse en
la escuela a través de los medios de comu-
nicación social. La división de Europa en
bloques ideológicos y económicos, e in-
cluso el propio mapa europeo que aparece
en los textos escolares, ha cambiado sus-
tancialmente, y está todavía por cerrarse un
proceso del que muy pocos pueden imagi-
nar el futuro.

Los medios de comunicación van levan-
tando acta día tras día de lo que sucede más
allá del desaparecido «telón de acero». Será
preciso, por tanto, utilizar esos medios en el

aula para estudiar la compleja realidad que
viven los hombres y mujeres de los hasta
hace bien poco conocidos como «países
socialistas«.

Seguramente, la prensa es el medió más
rico, desde el punto de vista didáctico, para
ese estudio, siempre apoyado por los
documentos audiovisuales que puede pro-.
porcionar la televisión y la inmediatez del
directo a través de la radio.

Cualquier planteamiento que pueda ha-
cerse para un análisis del nuevo mapa
europeo debería partir de presupuestos
bien realistas y no demasiado ambiciosos.
Hay que tener en cuenta que nos falta pers-
pectiva histórica para ver la evolución de
unos países, cuyo futuro próximo no cono-
cen y apenas intuyen sus propios protago-
nistas, y, además, que los datos que ofrece
cotidianamente la prensa vienen tamizados,
tanto por las fuentes que las suministran
como por las propias empresas periodísti-
cas, en el plano ideológico, geoestrategico,
etcétera.

Por otra parte, conviene no olvidar que
un estudio mínimamente riguroso de la
actualidad europea sólo puede abordarse a
partir del último curso de la actual EGB.

Las actividades que aquí se sugieren, por
tanto, van dirigidas a alumnos y alumnas a
partir de los trece-catorce años, edad en la
que, generalmente, comienzan a dominarse
las coordenadas espaciotemporales en las
que encuadrar un estudio de estas caracte-
rísticas.

La revolución del este

El estudio del continente europeo apa-
rece claramente contemplado en los actua-
les programas de Ciencias Sociales de 8.°
de EGB. de Humanística en 2.° de FP-1 y
Geografia Humana y Económica del Mun-
do Actual de 2.° de BUP, y tangencialmente
reflejado en otras áreas de distintos niveles
educativos. El Diseño Curricular Base hace
referencia en varios bloques de contenido
del área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, sobre todo en el eje temático
sobre el mundo actual, a problemas del
mundo contemporáneo, entre los que pue-
de incluirse la revolución de los países del
este europeo.

Para facilitar ese estudio, que mal puede
abordarse desde unos textos escritos meses
o años antes de la caída del muro de Berlín,
se presenta esta unidad temática a modo de
ejemplificación. Se siguen los planteamien-
tos del DCB para la Educación Secundaria
Obligatoria, con la intención de que sirva
de utilidad tanto para el último curso de
EGB como para los primeros cursos de
Enseñanzas Medias.

Aunque es dificil, en un tema abierto
como este, señalar unos contenidos deter-
minados, se ofrecen algunos puntos sobre
los que podría reflexionarse a la hora de
analizar los últimos cambios en el conti-
nente europeo. Conviene tener en cuenta
que los contenidos deberían encuadrarse en
el estudio global que se esté realizando en
clase sobre el mundo actual, y que es pre-
ciso adecuar el nivel de dificultad a las
capacidades de los alumnos de cada aula
concreta.

Sobre algunos hechos y conceptos im-
portantes se desarrollan procedimientos
basados fundamentalmente en el trata-
miento crítico de la información que pro-
porcionan los medios de comunicación y en
estrategias didácticas de indagación. Por
otra parte, parece conveniente destacar el
relieve que tiene en este estudio fomentar
en los alumnos actitudes de tolerancia ante
posturas y opiniones discrepantes y de soli-
daridad y responsabilidad ante los proble-
mas de nuestro mundo.

Las actividades de esta ejemplificación
están todas ellas basadas en la utilización

de la prensa escrita. Evidentemente, debe-
rían ser completadas con otras que tuviesen
como soporte materiales muy diversos (ban-
cos de datos, textos escritos, imágenes,
etcétera), que, sin duda, pueden encon-
trarse en la biblioteca del centro o en los
propios textos escolares.

Antes de comenzar a estudiar los cam-
bios en el este europeo, parece conveniente
que los alumnos tengan muy claro el marco
general en el que se han movido hasta
fechas muy recientes. Parece oportuno, por
tanto, conocer 16S- rasgos fundamentales
que puedan caracterizar a un sistema ca-
pitalista y a otro socialista.

Estos rasgos se pueden consultar en los
actuales textos escolares, y realizar un
esquema sobre ambos sistemas: planifica-
ción económica, propiedad de los medios
de producción, mercado, sistema político,
libertades ciudadanas, medios de comuni-
cación, etcétera. En Enseñanzas Medias se
puede completar este esquema con el
comentario de algunos textos de pensado-
res representativos (Adam Smith, Carlos
Marx, etcétera) y comprobar la puesta en
práctica de sus ideas.

Actualidad
La prensa puede proporcionar múltiples

datos sobre la actualidad en los países de
economía capitalista y del llamado socia-
lismo «real». Se pueden recortar y comen-
tar fotografias (lectura de imágenes) de la
vida cotidiana en diferentes países y con-
feccionar con ellas un mural, siguiendo el
esquema antes apuntado. Conviene tener
en cuenta que las fotografias han de ser
variadas y representativas de los distintos
sectores de la vida política y económica
(vivienda, deporte, religión, cultura, mer-
cado, etcétera), para no caer en contrastes
demasiado simples basados casi exclusiva-
mente en el consumo sin tener en cuenta las
diferencias sociales, funcionamiento de los
servicios públicos, etcétera.

Esta actividad puede finalizarse con un
debate en clase sobre los rasgos positivos y
negativos de ambos sistemas y de sistemas
intermedios. Parece conveniente señalar la
importancia de que participe en el mismo el
mayor número posible de alumnos, que las
intervenciones sean fundamentadas y que
se respeten al máximo las opiniones de
todos los compañeros.

Cada equipo de la clasepuede realizar un
informe sobre un país del este europeo. Ese

estudio contemplará aspectos fisicos, eco-
nómicos y de población que pueden ser
estudiados utilizando los actuales textos
escolares, enciclopedias, cuadros de datos,
anuarios estadísticos, etcétera. En ocasio-
nes, también la prensa, sobre todo las revis-
tas semanales y los dominicales de algunos
diarios, pueden proporcionar valiosa in-
formación sobre muchos de estos aspectos.

A través de la prensa diaria puede reali-
zarse un seguimiento del país objeto de
estudio. Consultando en una hemeroteca o
en resúmenes anuales publicados por algu-
nas empresas periodísticas (Prisa-«El País»,
Zeta, etcétera), se puede obtener informa-
ción sobre la historia más reciente del país,
sobre todo desde 1985, año en que, con la
llegada de Gorbachov al poder, comienzan
a apreciarse los primeros síntomas de cam-
bios al otro lado del hasta entonces «telón
de acero».

Para estudiar la evolución más reciente
de ese país puede hacerse un seguimiento de
todas las noticias que vayan apareciendo en
la prensa (uno o dos diarios) a lo largo de
una quincena. Cada una de esas noticias se
resumirá (panel de prensa) a modo de
entradilla, y se colocará ordenadamente en
un «dossier» que refleje la situación actual
de ese país.

Una vez finalizado su trabajo, cada
equipo lo expondrá al resto de la clase,
indicando el proceso seguido para realizar
su estudio y señalando los rasgos más
importantes del país a través de mapas,
cuadros, titulares de prensa, etcétera. Pre-
sentados todos los trabajos, se intercambia-
rán informaciones sobre las relaciones de
cada país con sus vecinos, utilizando fun-
damentalmente las informaciones recogi-
das en la prensa.

Fechas para la historia

Entre toda la clase se confeccionará ell

un mural un eje cronológico desde 1985
hasta la actualidad. Cada equipo colocará
en esa línea del tiempo los acontecimientos
más importantes que han sucedido y vienen
sucediéndose en el país que ha estudiado.
Para ello, resumirá en un titular de prensa
(escribir titulares) el hecho, de importancia
significativa para el país y el resto de

«Un estudio mínimamente riguroso

de la actualidad europea sólo

puede abordarse a partir del último

curso de la actual EGB»
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locará en el punto corres-
cronológico.

os o acontecimientos pue-
demás, de en un titular es-
pios alumnos, en una ima-
ser válido, sobre todo, para
ás simbólicos, como la caí-
Berlín, las manifestaciones
ibo de símbolos (banderas.
,a) del régimen anterior,
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casos se colocará en el eje
fotografía del momento

iistración (dibujo, collage,
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o menos periódica, sobre
ernanales y dominicales de

se publican reportajes
tidiana en algunos países
)nnaciones, que suelen ser
as humanos, pueden servir
studios más técnicos sobre
mómicos.
de documentación, cada
alizar un reportaje publi-
sa en los últimos meses
:to de la vida cotidiana de

un país concreto, como
nanos, el éxodo entre las
›s problemas de contami-
pública Democrática Ale-
cias étnicas en Yugoslavia
a influencia de la Iglesia
nia, etcétera. El equipo
amente el reportaje (anali-
taje), localizando en un
a, diferenciando lo anee-

dótico de las ideas generales sobre la situa-
ción del país y enmarcándolo en el estudio
global realizado sobre ese país por un
equipo de la clase.

Si no es posible disponer de reportajes ya
publicados en la prensa, será preciso estar
atentos a las informaciones que puedan
aparecer durante el tiempo en que se esté
estudiando la situación de los países del
este europeo para poder realizar este análi-
sis individualmente o en grupo.

La prensa puede ser un buen medio para
conocer la opinión que tenemos sobre los
países del este y la visión que se tiene desde
esos países del mundo occidental. Parece
importante que el profesor reflexione con
sus alumnos sobre estos dos puntos, mati-
zando las informaciones que aparecen en la
prensa, muchas veces tamizadas por sus
fuentes de información o intereses ideológi-
cos o económicos.

Es suficiente observar la publicidad de
viajes (estudio de la publicidad) que publica
la prensa para comprender que los países
del este europeo están de moda. Utilizando
infomiaciones procedentes de agencias y
libros de viajes, además de la insertada en
la prensa como publicidad o en servicios,
cada equipo proyectará un viaje teórico a
uno de esos paises. Se trazará en un mapa el
recorrido previsto en el viaje, se señalarán
los requisitos necesarios para el viajero
(pasaporte, visados, cambio de monedas,
etcétera) y se indicarán los lugares a visitar,
deteniéndose no sólo en aspectos turísticos
(ciudades, monumentos, gastronomía, com-
pras, etcétera), sino en otros rasgos de la
vida cotidiana (horarios, costumbres, len-
gua, mercados, deportes, cultura, etcé-
tera).

Vientos del este

Este interés occidental por los vientos
que vienen del este también puede obser-
varse en las páginas de cultura y espectácu-
los de un periódico, comprobando libros,
obras de teatro, películas, etcétera, proce-
dentes de esos países y que ahora llegan al
nuestro, y analizando la reseña o crítica de
alguno de esos acontecimientos (análisis de
la critica en la prensa).

La valoración que st realiza sobre los
cambios del este desde el mundo occidental
puede vislumbrarse a través de las páginas

de opinión de un periódico. Utilizando dia-
rios de ideología diferente (revista de
prensa) puede analizarse el contenido de
varios editoriales sobre algún aconteci-
miento o problema de esos países. Con-
viene tener siempre presente los hilos que
pueden mover al editorialista ante una
toma de postura y la necesidad de enmarcar
cualquier editorial en un contexto más
amplio, por lo que esta actividad es reco-
mendable sólo para alumnos de Enseñan-
zas Medias.

Las cartas al director, artículos de opi-
nión, reseñas de prensa extranjera que
publican algunos diarios españoles e inclu-
so las viñetas o tiras cómicas son buenos
medios para conocer cómo se ve desde el
mundo occidental la vida al otro lado del
muro (análisis de la opinión en la prensa).
Se puede realizar un panel recogiendo los
argumentos a favor y en contra sobre un
problema o acontecimiento y señalando la
autoría de cada afirmación. La opinión de
cada alumno puede manifestarse en una
viñeta o artículo de opinión breve sobre un
problema de esos países

Por otra parte, en la prensa también
puede vislumbrarse la visión que tienen
sobre el mundo occidental quienes viven en
los países del este. A través de noticias,
entrevistas, crónicas y encuestas que apare-
cen periódicamente en la prensa se puede
deducir en parte esa opinión, en ocasiones
manifestada tan claramente en algunos
procesos electorales o, por ejemplo, en el
paso masivo de una a otra Alemania. Con
todo, conviene ser muy cautos a la hora de
intentar generalizaciones, ya que muchas
de esas gentes pueden estar condicionadas
por una visión hasta cierto punto idílica de
todo lo que provenga de Occidente.

Si se dispusiese de suficiente informa-
ción, podría realizarse un juego de simula-
ción. Sobre un acontecimiento importante,
como la caída del muro de Berlín, unos
alumnos expresarían su opinión represen-
tando y hablando -como si- fuesen un
comerciante del Berlín occidental, vecino
del Berlín del este, turista de paso, diri-
gente de un país occidental, centinela de un
paso fronterizo en el muro, dueño dc una
empresa de transportes, etcétera. Cada cual
contaría, -metiéndose en la piel- del perso-
naje que representa, cómo le puede influir
en su vida la desaparición del muro.

Personajes
clave

En todo el proceso revolucionario de los países del este ha sido fun-
damental el papel de algunos personajes como motores de cambio,
desde Saiarov a Walesa, Gorbachov, Havel, Dubcek, etcétera.

Cada equipo puede realizar un estudio bibliográfico sobre alguno de
estos u otros personajes. Se elaborará un -dossier- sobre el personaje,
incluyendo en el mismo datos sobre su vida recogidos en enciclopedias
y, sobre todo, notas aparecidas en la prensa sobre las actuaciones de ese
personaje.

Se pueden recoger algunas fotografias de prensa. También se pueden
analizar entrevistas realizadas al personaje, entresacando sus ideas
sobre la situación de su país y del resto de Europa (análisis de entrevista)
y realizar un seguimiento de las noticias que aparecen en la prensa sobre
esa persona.

Interesa sobre todo que los alumnos, más que aportar datos sobre su
biografia, comprendan la influencia que ha tenido el personaje en los
cambios producidos en su país y en el resto de Europa.

El nuevo
mapa europeo

Los cambios producidos en el centro y este europeos han configurado
un nuevo mapa político del mundo, e incluso pueden modificar algunas
fronteras. Algunos acontecimientos, todavía en marcha, marcarán, sin
duda, la historia contemporánea.

Para analizar estos grandes interrogantes, tal vez sea una buena estra-
tegia realizar un proyecto de investigación, por equipos, sobre uno de
esos temas, como la unidad alemana, la perestroika de Gorbachov, los
actuales bloques militares, la crisis de las ideologías, la situación en
Cuba y, en China, la influencia en la CEE, y especialmente en España,
etcétera.

Este trabajo, recomendable solamente para alumnos de Enseñanzas
Medias, se basará en materiales recogidos en diversas fuentes (libros de
divulgación, tablas de datos, enciclopedias, etcétera). También la prensa
puede servir de gran ayuda, utilizando todas las secciones del periódico,
según el tema objeto del estudio.

El proyecto se ordenará en un -dossier» y, una vez finalizado, se
presentará al resto de la clase, procurando que todos los alumnos, ver-
balmente o por escrito, manifiesten su opinión sobre ese problema. Al
mismo tiempo, se fomentará el respeto a las opiniones ajenas y la toma
de conciencia de su responsabilidad, desde su perspectiva y situación,
ante los interrogantes que se abren cara al futuro del espacio común
europeo.

Propuesta
de trabajo

I Dos propuestas de sociedad: capitalismo y socialismo
— sistema político
— sistema económico.

2 Estudio de un país del este europeo
— aspectos fisicos
— población: efectivos, movimientos, diferencias emitas...
— aspectos económicos: grandes cifras/vida cotidiana
— historia reciente
— situación político-social
— relaciones con países vecinos.

3 Fechas para la historia
— nacimiento del sindicato Solidaridad
— subida al poder de Gorbachov
— desaparición del muro de Berlín
— caída de los CULLSCSCU.

4 Los personajes más significativos
5 Diferencia entre paises

— en su evolución hacia la democracia: relaciones con la URSS, sis-
tema económico, situación estratégica, papel del Partido Comu-
nista, etcétera

— una vez producido el cambio: dificultades, partidos políticos,
elecciones, etcétera.

6. Repercusión de los cambios en el Este europeo
— en Europa en su conjunto
— en la CEE y en España
— en el mundo actual
— en los paises comunistas actuales (Cuba, China, etcétera).

7. Problemas y esperanzas cara al futuro.
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Un centro para la
documentación escolar

La prensa es una fuente inagotable de información
científica. Pero antes de crear un Centro de Docu-
mentación Científica para Uso Escolar, el claustro
del propio centro debe estar convencido de su utili-
dad. Así, deberá elaborar un proyecto de creación
que contemple cuestiones como las funciones, la
localización, el reparto de responsabilidades, la

organización o las normas de utilización.

Vicente Pardo Alarcón

L

A experiencia concreta que sirve
de base a la siguiente descripción
tiene distintos antecedentes, que

podríamos resumir en la firme con-
vicción del autor en las posibilidades
de explotación didáctica de la prensa
y en la noticia de distintas experien-
cias de aplicaciones didácticas de la
prensa en diversos países extranjeros,
la afición del autor de este trabajo por
el coleccionismo de recortes de prensa
de temática científica y la revaloriza-
ción del papel de la prensa como auxi-
liar didáctico en nuestro país.

La experiencia parte de la creencia
de lo conveniente de incorporar los
asuntos de la actualidad científica al
currículo de las ciencias experimenta-
les, la necesidad de una renovación en
la didáctica tradicional de las ciencias
experimentales y una nueva concep-
ción de las bibliotecas escolares, no
sólo como centros de lectura, sino
también como lugares de trabajo y
centros de documentación.

Cabe advertir que, a pesar de la
especialización en el área de las cien-
cias experimentales a que alude el
citado Centro de Documentación Es-
colar, es factible su generalización
para todas las áreas o materias esco-
lares o, por supuesto, su especializa-
ción en cualquier otra.

Podríamos definir este Centro de
Documentación Escolar de Temática
Científica como una estructura orga-
nizada como servicio público centra-
lizado en un centro escolar. Su misión
consiste en la acumulación organi-
zada de recursos didácticos, princi-
palmente de tipo documental, con el
fin de ponerlos a disposición de un
público de usuarios —escolares/estu-
diantes— como material auxiliar en

trabajos propios de su condición.
Pese a esta definición, se puede afir-
mar que se trata de un asunto sencillo
y que no requiere especiales condi-
ciones para poder ser llevado a cabo.

La materia primera que alimenta
este Centro de Documentación Cien-
tífica es la prensa periódica, diaria o

no, ordinaria o especializada, en
cualquiera de sus variantes. Informa-
ciones de carácter científico, en sen-
tido amplio y global, las encontrare-
mos en cualquier periódico.

La prensa escrita es el medio de
comunicación social que, a pesar de
SU carácter efímero, tiene las cualida-
des que permiten la reflexión, la utili-
zación del material informativo y la
pervivencia en el tiempo en forma de
recorte de prensa que nos ilustrará
prácticamente cualquier tema de los
que pueden componer un currículum
de ciencias. Creemos, pues, en el
valor del recorte de prensa como do-
cumentación escolar, y no nos parece
exagerado calificar a la prensa escrita
como un filón de documentación
valiosa y prácticamente inagotable.

El convencimiento del claustro

El claustro del Centro deberá estar
convencido de la bondad práctica de
un Centro de Documentación Cientí-
fica para Uso Escolar, es decir, de su
gran utilidad, y, por tanto, mostrarse
favorable a su creación, así como a su
posterior mantenimiento y a su utili-
zación o explotación didáctica. Parte
del claustro deberá elaborar un Pro-
yecto de Creación que contemple
cuestiones como funciones, localiza-
ción, reparto de responsabilidades,
organización y funcionamiento, nor-
mas de utilización, etcétera.

Las operaciones primeras para su
creación y montaje deberían pasar
por la sensibilización de los miembros
de la comunidad escolar para solicitar
su aportación material, es decir, pe-
riódicos y revistas de todo tipo; la
revisión del material informativo y
documental aportado; el recorte de
dichas noticias, su clasificación, regis-
tro, archivado y conservación, así
como la recuperación y utilización de
los recursos documentales acumula-
dos en el Centro.

El montaje de un Centro de Docu-
mentación Científica para Uso Esco-
lar, mediante recortes de prensa, no
excluye, por supuesto, la inclusión en
dicho Centro de otros materiales
informativos y documentales que no
sean recortes: folletos, catálogos, re-
vistas de divulgación científica, etcé-
tera.

Material auxiliar

A la hora de explotar didáctica-
mente los recursos almacenados, el
profesorado puede aprovechar el ma-

terial para el asesoramiento en la pre-
paración de clases o trabajos, en la
recepción de noticias o informes so-
bre determinados temas para comple-
tar su información, en el suministro
de documentos que nos proporciona-
rán instrucción sobre asuntos de
nuestro interés con fines educativos.

Como material auxiliar, el Centro
de Documentación puede servir para
ilustrar temas del currículo escolar.
Supongamos que se está trabajando
en clase el tema de volcanes y terre-
motos. Buscaremos en el Centro de
Documentación aquellas informacio-
nes existentes sobre dicho tema para
ilustrar y ejemplificar de forma más
concreta y vital los contenidos del
tema.

Como material base, puede servir
para la elaboración y redacción de
trabajos monográficos: sobre deter-
minados temas de interés intrínseco
por razones de actualidad, como, por
ejemplo, el asunto del agujero de
ozono, la Amazonia, la lluvia ácida o
el efecto invernadero; o la prepara-
ción de actividades colectivas, como
coloquios o debates, que precisan de
una información previa para formar
una opinión propia.

Se puede hacer un seguimiento de
noticias de impacto: a través de una
serie de informaciones sucesivas apa-
recidas como consecuencia de un
suceso de gran impacto en la opinión
pública, como la catástrofe nuclear de
Chernobyl, o el estudio de científicos
actuales: nuestros grandes científicos
de hoy suelen ser también grandes
desconocidos entre nuestros estudian-
tes, pudiendo llegar a ser mejor cono-

cidos investigando en las informacio-
nes de prensa sobre su vida y obra
científica.

Otras posibilidades son la realiza-
ción de trabajos interdisciplinares: a
partir de noticias de carácter cientí-
fico, realizar trabajos que impliquen
diversas áreas del conocimiento y a
los profesionales que ejercen en ellas
la docencia, lo que implica un trabajo
de equipo, coordinado y bien prepa-
rado, o la utilización de tablas, gráfi-
cos e ilustraciones: un gran número
de las mismas que aparecen en la
prensa son, por su calidad e interés,
susceptibles de ser trabajadas en di-
versas actividades.

Y, posiblemente, muchas activida-
des más que la experiencia y la imagi-
nación nos irán sugiriendo.

Sección 1:
Sección 2:
Sección 3:
Sección 4:
Sección 5:
Sección 6:
Sección 7:
Sección 8:
Sección 9:
Sección 10:

«La prensa ilustra sobre cualquier tema

del currículo de Ciencias y es

un filón inagotable de documentación»

Los natos
de actualidad
Miedica
deben incorporarse
al muriato
de ciencias
experimentales

Secciones

del fondo documental
Física y Química.
Biología.
Geología.
Meteorología.
Astronomía y Astronáutica.
Ciencias Agronómicas.
Medicina, Sanidad y Consumo.
Ciencias Medioambientales.
Tecnologías.
Teoría e Historia de la Ciencia, Investigación
Científica.
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Acuerdo de cooperación entre «El Adelantado de Segovia»

y la Junta de Castilla y León

Segovia

L
A Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y el periódico «El
Adelantado de Segovia. han firmado un convenio para impulsar en esta

provincia el Programa Prensa-Escuela, a partir del proyecto elaborado por el
responsable de este área en el Centro de Profesores (CEP) de Segovia.

Gracias a este convenio suscrito, «El Adelantado de Segovia» llega diaria-
mente, durante los meses de abril y mayo, en un primer momento, a los 110 cen-
tros del ámbito del CEP. El acuerdo alcanzado contempla la posible continui-
dad de esta iniciativa en el primer trimestre del curso 90/91.

La aportación de la Junta de Castilla v León será de 600.000 pesetas, el 60
por 100 del importe total, en tanto que el 40 por 100 restante correrá a cargo de
-El Adelantado de Segovia».

P A GIN A	 ABIERTA	 Vil
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Un centenar de trabajos
concurren a los Premios

Prensa-Escuela
Madrid

I IN total de 105 trabajos han sido
presentados a los Premios Prensa-

Escuela 1989/90, convocados por el
Ministerio de Educación y Ciencia en
colaboración con la Asociación de
Editores de Diarios Españoles
(AEDE), y destinados a experiencias
de utilización didáctica de los perió-
dicos. El plazo de presentación de
solicitudes concluyó el pasado 20 de
abril.

De los trabajos que han cumpli-
mentado todos los datos requeridos,
54 corresponden a experiencias desa-
rrolladas en los distintos niveles de
EGB, 21 han sido realizados en BUP,
3 en COU, 13 en Formación Profe-
sional y otros 6 en diferentes modali-
dades de enseñanza.

Los centros académicos de carácter
público son los que más trabajos han
presentado a esta convocatoria, 90 en
total, mientras que de centros priva-
dos se han recibido 10. Otros cuatro
trabajos corresponden a centros con-
certados.

A tenor de los datos remitidos, los
trabajos han sido llevados a cabo, en
un buen número, de forma interdisci-
plinar. Las asignaturas en las que se
ha trabajado más con los periódicos
han sido Lengua, Geografía e Histo-
ria y Ciencias.

El primer premio está dotado con
500.000 pesetas, en tanto que el
segundo tiene una cuantía de 300.000

Hermioio Otero

L
A entrada deja prensa en la escue-
la está favoreciendo la labor en

grupo, la investigación y la búsqueda
de nuevas fórmulas de aprendizaje,
porque lo que importa es cambiar de
pedagogia más que de instrumentos
pedagógicos. A ello puede ayudar el
uso de los chistes, dibujos e imágenes,
especialmente con los alumnos actua-
les, que pertenecen, sin duda, a la
generación audiovisual. Ello implica
un cambio radical del estilo educa-
tivo.

CUADERNOS PRENSA-ESCUE-
LA ha publicado desde su primer
número, y en la primera página, un
dibujo realizado por conocidos dibu-
jantes de periódicos. ¿Cuantas profe-
sores se han servido de esa imagen
para trabajar en clase y hacer que los
alumnos trabajen?

Las imágenes o dibujos de los
periódicos ofrecen muchas posibili-
dades para desarrollar la creatividad.
A partir de lo condensado en ellos, se
puede crear, recrear, inventar, rela-
cionar con lo que sucede en clase y
fuera de ella, conectar con la vida de
cada uno... Facilitan, además, la
expresión de la persona en todas las
direcciones y ayudan a recrear la
escuela. Es urgente recuperar el as-
pecto lúdico en la enseñanza. Otro
gallo cantaría —menos fracaso esco-
lar, por ejemplo-- si nos riéramos
más en clase.

pesetas. Además, se concederán dos
terceros premios, de 200.000 pesetas
cada uno, y ocho accésit de 100.000
pesetas. Además, todos los equipos
galardonados recibirán de forma gra-
tuita, durante un curso, cuatro sus-
cripciones diarias ofrecidas por AEDE.

La concesión de los premios se efec-
tuará a propuesta de un jurado cons-
tituido por la directora del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Educa-
ción, que actuará como presidenta;
por un representante de la Dirección
General de Promoción Educativa, el
director del Programa Prensa-Escue-
la, la directora de COMUNIDAD ES-
COLAR y sendos representantes de la
Dirección General de Renovación
Pedagógica, de la Dirección General
de Centros Escolares y de AEDE.

Para la elaboración de la propuesta
de concesión de premios, el jurado
tendrá en cuenta aspectos como la
participación del alumnado, la reno-
vación de los métodos y técnicas de
aprendizaje, la relación con el entor-
no y el desarrollo del espíritu crítico,
convivencia y pluralismo.

A todo ello nos pueden ayudar los
dibujos a que nos referimos. Por estar
relacionados con la prensa y la escue-
la, pueden ayudar también a llevar a
cabo una serie de actividades que
convierten al trabajo con los periódi-
cos en una tarea creadora y participa-
tiva.

En esta ocasión nos centramos en
dibujos ya publicados. Antes recor-
damos algunos aspectos generales
para trabajar a partir de imágenes de
este tipo.

Antes de nada, es necesario que
todos lo vean. Se puede hacer de
diversas formas: se puede enseñar en
el periódico en que está publicado;
poner voz a los personajes, ya sea por
escrito. mediante -globos» o .bocadi-
llos., o por oral; hablar desde ellos;
improvisar diálogos, discursos, con-
versaciones, o simplemente decir lo
que creemos que ellos piensan, sien-
ten o desean.

La noticia en la escuela

-La escuela dc papel-: Dibujo de
Máximo. CUADERNOS PRENSA-
ESCUELA número 3.

En esta escuela todo es noticia,
pero aún quedan lugares en blanco...,
para escribir o pegar más noticias. Y
el alumno está fuera de la escuela, en
la escuela de la vida que el periódico
le resume. Y sonríe.

Por grupos, se buscan diversos
tipos de noticias: que tengan un com-
ponente humorístico (producir risa),

El colegio Ramón y Cajal

realiza un «dossier»

sobre el bloqueo de Ceuta

E
equipo del Programa Prensa-

LEscuela del Colegio Público Ra-
món y Cajal ha elaborado un «dos-
sier» en el que se recogen las noticias
más importantes acaecidas reciente-
mente en nuestra ciudad con motivo
del bloqueo del puerto pesquero de
Algeciras y el consiguiente aislamien-
to de nuestra ciudad.

El «dossier» consta de 22 páginas y
recoge los titulares y noticias que
hemos publicado en El Faro de Ceuta
desde el primer día del conflicto hasta
el último.

Dada la exposición, el equipo que

que traten sobre la educación (escue-
la), que se refieran a la ecología
(árbol, montes...), que tengan que ver
con las comunicaciones (avión) o que
reflejen cómo es la gente de un pais o
de una región (bandera)...

Se puede elaborar después un mu-
ral con cada una de esas noticias (y
fotos) que tenga forma de lo que oca-
sionó la búsqueda: rostro, casa-escue-
la, árbol, montañas, avión, bandera.
Se pueden dar las dimensiones antes
para, al fi nal , colocarlos formando un
conjunto en los pasillos o paredes del
aula...

.E1 árbol florecido»: Dibujo de
Ballesta. CUADERNOS PRENSA-
ESCUELA número 8.

Si en el anterior la vida entra en la
escuela, aquí la escuela sale a la vida.
Pero se les ve leer sin comentar las
noticias. Que cada uno comente una
noticia con alguien fuera del colegio.
Comentar al día siguiente la expe-
riencia.

— Unir este dibujo a la escena en
que Bastián. el protagonista de La
historia uttertfunable (Alfaguara, Ma-
dnd, 1982, 14-17), sube al desván del
colegio y comienza a leer el libro.
Buscar semejanzas. Leer después al-
guna página del libro y buscar una
noticia que traduzca lo mismo.

— Escribir un relato cuya ilustra-
ción sea el dibujo. Ojo, a la puerta
hay un maestro.

— Elaborar colectivamente un «pe-
riódico ecológico . : cada uno escribe

trabaja en el Programa Prensa-Escue-
la ha demostrado que ha trabajado
bastante sobre este tema, recogiendo
las noticias diarias que el problema
generaba, y demuestran también el
interés por la problemática de nuestra
ciudad.

Por otra parte, el «dossier- viene
acompañado de un escrito en el que
se recogen los aspectos más destaca-
dos de estas jornadas, lo cual da
muestra aún más del interés suscitado
en este colegio.

Sin duda, un excelente trabajo que
pone de manifiesto la necesidad de
relación entre la escuela y la prensa,
en beneficio de una educación orien-
tada hacia el entorno de los escolares.

A. Mateos
(El Faro de Ceuta, 5 abril 1990)

una noticia que no haya salido en los
periódicos (sobre su familia, la propia
vida, algo del barrio, aspectos del co-
legio...) en una hoja... de un árbol
(sólo el titulo). Después se leen en el
patio, se clavan en un palo en clase_

— Con papel de periódico, hacer
una escalera de cinco peldaños, sea en
relieve o pegada sobre una lámina. En
cada peldaño ha de leerse una palabra
—recortada también de los periódi-
cos— que exprese una característica
de una escuela viva y participativa.

— Imaginar que cada uno es una
flor o un fruto. Después de
recortar su forma en papel de perió-
dico r explicar a los demás por qué se
ha elegido y cómo se ha hecho. Los
mayores, que busquen una imagen o
noticia significativa sobre la que re-
cortar o hacer la flor o fruto.

Imágenes para trabajar con imaginación

REVISTA	 DE	 PRENSA

Las imágenes y *bojos
le los periódicos
ofrecen mmins
pouleidadei para
desarrollar

MCIRIA011
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—El gusto por la vida—
MAR de Fontcuberta reconoce que no puede pasar mucho
lUtiempo sin echarle una ojeada al Mediterráneo, aunque, a
falta de pan, se conforma con ver cualquier otra extensión
marina. «Durante un tiempo viví en Pamplona —nos cuenta,
divertida—, y, a veces, me escapaba y cogía un autocar hasta
San Sebastián para ver el Cantábrico, aunque como el Medite-
rráneo no hay ninguno.»

Esta es una de sus pasiones, pero no la única. Confiesa que le
encanta leer, ver cine, viajar, y que tiene debilidad por las plan-
tas y los animales. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo
dedica a sus quehaceres profesionales, que son muchos. Ha
dejado de ejercer como periodista, campo en el que tiene un
amplio currículo, que incluye prensa escrita, radio y televisión,
pero lleva a cabo una intensa actividad como docente e investi-
gadora.

«En la actualidad —explica— estoy preparando un libro
sobre la llamada ''prensa del corazón", que tiene la tirada más
grande de ejemplares en nuestro país, y que es un fenómeno
todavía por analizar.»

Otras líneas de investigación que le interesan son el perio-
dismo electrónico y el de mujer y comunicación de masas.
«Junto a otras profesoras y alumnas hemos creado un grupo de
investigación, y en estos momentos trabajamos con la hipótesis
de que, muchas veces, las transformaciones sociales tienen,
primero, lugar en el espacio privado, y luego, pasan al espacio
público.»

Por último, confiesa su interés por la investigación y el análi-
sis de las nuevas tendencias en el discurso periodístico. «Algu-
nas de estas tendencias resultan evidentes, como la de que los
periódicos son cada vez más parecidos a las revistas; que las
fronteras entre el espacio privado y el público son cada vez
menos claras, y que existe una voluntad de que la cotidianidad
sea objeto informativo; también está claro que, en cualquier
medio de comunicación, el receptor es contemplado como un
consumidor. El lector no compra una determinada publicación
por cuestión de afinidad ideológica, sino porque ese medio le
ofrece la oportunidad dz ganar premios, viajes, etcétera.»

«La duda que tengo —concluye— es si todo esto se está
explicando y analizando en la escuela, como sería de desear.»

RE VI STAE N T
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«La escuela es un
buen lugar para

enseñar a las
futuras generaciones

a ser inteligentes
consumidores

de información»
Entrevista con Mar de Fontcuberta,

decana de la Facultad de Ciencias

de la Información de la Universidad
J 

Autónoma de Barcelona Mar de Fontcubert2 considera urgente la tarea de enseñar a los » yenes cómo se construye la imagen de la realidad a través de cada medio

Maite Ricart

M

AR de Fontcuberta está vincula-
da a la Facultad de Ciencias de la
Información, corno profesora, des-

de hace más de veinte años, y desde
hace cinco meses ocupa el cargo de
decana. «Antes de entrar en mi nuevo
despacho —bromea---, me aseguré de
que hubieran cambiado el letrero que
ponía decano por otro en el que se lee
decana.»

Las responsabilidades propias de su
cargo, la docencia y la investigación
ocupan ahora todo su tiempo, por lo
que ha tenido que dejar atrás el ejerci-
cio del periodismo. Parece no lamen-
tarlo, porque, entre otras cosas, tiene
entre manos proyectos muy atractivos,
y uno de ellos está relacionado con el
terna de la presencia y utilización de los
medios de comunicación en la escuela.
«En la Facultad —explica la decana—
hemos constituido un equipo de inves-
tigación de periodismo electrónico, y
vamos a firmar un acuerdo de colabo-
ración con el Programa de Informática
Educativa de la Generalidad (PIC)
para desarrollar un servicio de infor-
mación electrónico, modalidad de vi-
deotexto.»

«La idea —añade Mar de Fontcuber-
ta— es elaborar un noticiario educa-
tivo, pero ligado a la realidad. De esta
manera, el chico que estudia Geología,
Química o Etica podrá relacionar estos
contenidos con fenómenos y aconteci-
mientos actuales, como el terremoto de
México o la catástrofe de Chemobyl.
La Facultad se convertirá en el centro
emisor de este noticiario, que llegará a
los centros de enseñanza a través de la
Red Telemática Educativa de Cata-
luña, de la que disfrutan más de qui-
nientas escuelas, y que permite la
comunicación entre los centros y, con-
secuentemente, la posibilidad de que
realicen trabajos conjuntos sobre el
tema.»

Mar de Fontcuberta se muestra muy
preocupada por la ignorancia que

existe sobre el fenómeno de la comuni-
cación y de los medios de comunica-
ción en nuestra sociedad, y por la poca
incidencia que este tema tiene en la
enseñanza. «Una formación integral
del alumno ha de incluir, como punto
básico, la comprensión de lo que es la
comunicación » , afirma.

«Enseñar qué es la comunicación
—insiste— es algo más que enseñar a
escribir bien o potenciar el gusto por el
cine. Se trata de conseguir que los
alumnos sean conscientes de que casi
todo lo que conocemos de la vida, del
mundo, nos llega a través de los medios
de comunicación. Los medios constru-
yen una imagen del mundo y, en virtud
de ella, nosotros conformamos la nues-
tra. Por ello, es necesario conocer a
fondo el discurso periodístico y el pro-
ceso de producción de la información.»

Prioridades

Mar de Fontcuberta no se muestra
contraria a que los medios de comuni-
cación sean utilizados en la escuela
como herramienta en las distintas áreas
del currículo, pero le parece más priori-
tario que dichos medios sean motivo
de estudio en sí mismos. «Considero
más urgente la tarea de enseñar a los
niños y jóvenes cuáles son los medios,
sus características, el modo en que se
construye o produce la imagen de la
realidad a través de cada medio y la
manera cómo decodificar de manera
crítica esta realidad que se nos muestra
a través de la prensa, la televisión, etcé-

En este sentido, la decana de la
Facultad de Ciencias de la Información
opina que existen algunas experiencias
válidas en nuestro país que se han mar-
cado estos objetivos, pero que no son
suficientes. «Además —señala—, te-
niendo en cuenta la situación de la
formación del profesorado en nuestro
país, y la incomprensión generalizada
que existe sobre la sociedad de la
comunicación en la que vivimos, creo
que los docentes no están preparados

para esta tarea. Aunque existen hono-
rables excepciones.»

Es por ello por lo que Mar de Font-
cuberta y otros muchos colegas suyos
reclaman una mayor participación de
los «comunicólogos» en el diseño curri-
cular de EGB y Secundaria. Y piensa
que la reforma educativa ofrece una
buena oportunidad para convertir esta
preocupación detectada en los medios
educativos por el conocimiento y la
comprensión del fenómeno de la co-
municación, en un área del currículo de
EGB y Secundaria.

A su entender, falta, además, una
reflexión profunda sobre cómo implan-
tar la comunicación en el mundo de la
enseñanza. Y se trata de una cuestión
que habría que plantear no sólo a nivel
estatal, sino de toda Europa.

Mar de Fontcuberta tiene a sus
espaldas muchos años de docencia en
la Universidad y conoce a fondo las
deficiencias que presentan los estudian-
tes cuando empiezan los estudios supe-
riores. «En general, y al margen de
otras carencias, son gente que consume
mucha información, pero de manera
indiscriminada y poco crítica.»

«He realizado experiencias con alum-
nos de primer curso de Ciencias de la
Información, y los resultados han sido
desoladores. Por ejemplo, les había
preguntado sobre los valores que de-
fienden o difunden determinadas series
de televisión que ellos suelen ver, como
"Dallas" o "Chers", y la mayoría eran
incapaces de determinarlos. Y esto me
parece muy grave.»

«La solución —añade la decana—
no está en prohibir a los niños que vean
la «tele», sinnen enseñarles a decodifi-
car los mensajes que reciben y a detec-
tar las trampas. Que sepan, por ejem-
plo, qué significa el hecho de que en
una noticia no se citen las fuentes de
información, o que reconozcan los
«tics» del lenguaje que utiliza cada
medio, etcétera.»

«El consumidor de información tam-
bién necesita dotarse de mecanismos de

defensa y no creerse todo lo que le
dicen, o todo lo que ve, del mismo
modo que no compra todo lo que
anuncian en la «tele». Y la escuela es
un buen lugar donde aprender a ser
un consumidor de información inteli-
gente y crítico.»
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Francisco Javier Bernal*

Sumar, restar,
multiplicar

y dividir
la información

U

NA de las características de nues-
tra época, tal vez la más definito-
ria, es la rapidez con que enveje-

cen y se sustituyen los conocimientos.
no sólo las informaciones. Hasta el
libro ha entrado ya en esta dinámica
informativa. Y ¿el periódico, enton-
ces?, ¿qué queda en la prensa de útil,
de valor documental estable?

Nunca como hoy ha estado el
hombre tan mediocremente informa-
do a causa de este proceso crítico de
muerte y generación de informacio-
nes: todo pasa y nada queda, cabría
decir, si no fuera por la documenta-
ción, por las técnicas y los servicios de
documentación.

La fugacidad de los libros, que no
su invalidez, se hace notar cada día
más en la escuela. La mayoría de los
libros escolares, especialmente de ma-
terias sociales, no pueden estar al día.
Los últimos salen ya con un año de
retraso. El profesor conoce este défi-
cit y debe recurrir a la documentación
y, muy especialmente, a la más bara-
ta, fresca y viva: el periódico.

El periódico como soporte perma-
nece cuando se cuenta con la hemero-
teca. Ahora bien, sin ella, esa virtua-
lidad de poder leer y releer, de poder
fotocopiar o recortar y de clasificar
no es más que una hermosa posibili-
dad. Lo que falta es asegurarla en los
centros, ya sea en colecciones comple-
tas o en colecciones de recortes.

Efectivamente, a falta de hemero-
teca y aun con ella organizada y clasi-
ficada temáticamente (en nuestro país

algunos periódicos ya disponen de
índices anuales que permiten encon-
trar fácilmente las referencias a los
temas y cuestiones tratados), conta-
mos con el recorte de prensa como
elemento más manejable y operativo,
sobre todo pensando en la escuela,
debido a su simplicidad, facilidad y
gratuidad (sólo requiere tijeras y algo
de pegamento...).

Particular importancia tiene la cues-
tión clasificatoria, que es la clave de
todo, y con ella la técnica documen-
tal. Hay que partir de los programas y
objetivos escolares obviamente al

hacer una clasificación alfabética por
temas. El número de categorías de-
penderá de lo exhaustivo y específico
que sea el propósito. Estos temas
deberán, a su vez, equiparse con un
número más amplio de palabras clave
o descriptores, thesaurus dicen los
técnicos, que nos llevarán a encontrar
ese tesoro escondido en los recortes.

Invitación

La simplicidad de estos procedi-
mientos los hace accesibles al alumno,
incluso para las edades de diez/once
años. Además, tienen muchas posibi-
lidades en el sentido de invitar a la
participación y al trabajo del alumno,
ya que si se les sensibiliza adecuada-
mente, cada uno de ellos aportará de
su propia casa recortes de periódicos
y revistas a este banco de recortes.

Al profesor le cabe, en cualquier
caso, la responsabilidad de cubrir las
lagunas que dejan las donaciones de
recortes para que no falten de todas
las clases ni de todas las tendencias.

El simple contraste de esta primera
confrontación y clasificación permite
establecer diferencias en el tratamien-
to y preparar al lector escolar para la
lectura crítica, abierta y no dogmá-
tica. Así, poco a poco se convertirá en
un lector de prensa, es decir, que
maneja habitualmente categorías con-
ceptuales incoadas en las simples
categorías de clasificación documen-
tal. La más sencilla clasificación es
una mediación culturalmente plura-
lista y metodológicamente fecunda.

A una clasificación amplia y perti-
nente le corresponden unas fuentes
tan diversas y plurales como ella. A

cada casilla o registro de entrada
debería corresponderle más de un
recorte o referencia. Nada más grave
en la información educativa que una
sóla versión o análisis. El recorte
adquiere su peso y volumen cuando
se une a muchos más, formando un
conjunto completo que contemple el
problema o temática desde muchos
ángulos y puntos de vista. El recorte
hay que sumarlo a otros, restarlo, a
su vez, de otros distintos, multiplicar-
los entre sí y, al final, dividirlos para
obtener el resultado justo. Ahí reside
su valor documental más rico e ins-
tructivo, en cuanto es parte no de un
proceso informativo aislado, sino de
muchos procesos informativos, más o
menos concatenados: distintos perió-
dicos, distintos momentos...

El recorte, considerado aisladamen-
te, no es más que una fracción de la
realidad informativo-periodística,
como para tomarlo al pie de la letra,
monopolizando una realidad deter-
minada. Su debilidad y fragilidad
epistemologica no le invalidan peda-
gógicamente, porque sin él —unido a
otros recortes—, no se pueden satis-
facer las necesidades informativas, ni
plantear adecuadamente una pedago-
gía de la información. El recorte, en
su concepto y acopio documental, es
un instrumento imprescindible para
la educación.

En los países anglosajones las he-
merotecas, las colecciones de índices
y de informaciones tienen mucha tra-
dición y los escolares pueden acceder
a ellas con más o menos facilidad. En
nuestro país, para variar, la situación
empieza ahora a mejorar, incluso ya
hay quien comercializa bancos de

datos de informaciones periodísticas.
Ahora bien, en los centros de ense-

ñanza no cabe pensar todavía en la
financiación de hemerotecas ni de
esos servicios teledocumentales. Cabe
montar pequeños archivos sobre te-
mas específicos: algo así como archi-
vos periodísticos de aula, como se
viene haciendo. Más vale esto que
nada, obviamente.

Sin embargo, teniendo en cuenta la
importancia que esa documentación
de recortes completa tiene para dar
plenitud a la utilización didáctica de
la prensa, ¿no podría el MEC firmar

convenios con el resto de la Adminis-
tración Pública para que los centros, al
igual que disponen de algunas de sus
publicaciones, dispusieran de sus bo-
letines de prensa especializados? Este
material, acabado y exhaustivo, sin el
riesgo de la parcialidad que la limita-
ción de cada centro impone a los
recortes recogidos por él mismo,
revolucionaria, sin duda, la aporta-
ción actual de la prensa a la educa-
ción.

• Presidente de Educación y Bibliotecas

«Hay que asegurar la existencia

de la hemeroteca en los centros,

ya sea en colecciones completas

o en colecciones de recortes»

«El recorte, considerado

aisladamente, no es más que una

fracción de la realidad

informativo-periodística»

El periódico como soporte
permanece cuando
Se cuenta con
una hemeroteca
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Una escuela rural de Villarroya de la Sierra (Zara-
goza) ha resultado la ganadora del primero de los
premios Prensa-Escuela en su edición de 1989/90, a
la que habían concurrido 106 experiencias de utiliza-

COMUNIDAD ESCOLAR / 20 de junio de 1990

ción didáctica del periódico. Los premios Prensa-
Escuela son convocados anualmente por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia (MEC) y la Asociación de
Editores de Diarios Españoles (AEDE).

Una escuela unitaria obtiene
el primer premio Prensa-Escuela

L

A experiencia titulada «La prensa,
unidad interdisciplinar», coordina-
da por Alejandro Gil Morán en el

C.P. Juan José Lorente, de Villarroya
de la Sierra (Zaragoza), ha obtenido
el primer premio Prensa-Escuela en
su convocatoria de 1989/90.

Esta experiencia, premiada con
500.000 pesetas, se presenta como
una unidad interdisciplinar para 7.° y
8.° del Ciclo Superior de EGB y ha
sido desarrollada en las áreas de Len-
guaje, Sociales, Matemáticas y Plás-
tica. El centro es una escuela incom-
pleta formada por cuatro unidades,
en la que trabajan otros tantos profe-
sores.

«La prensa, unidad interdiscipli-
nar» tiene, entre otros, como objeti-
vos específicos los de analizar el pro-
ceso de entrada y selección de noticias
en los periódicos y revistas, comparar
el diverso tratamiento otorgado por
cada periódico, diferenciar las seccio-
nes informativas y de opinión y utili-
zar los géneros periodísticos.

Esta unidad didáctica consiste en
recrear la elaboración de un perió-
dico. Para ello se siguió todo el pro-
ceso editorial, de redacción y bús-
queda de financiación. Primero se
incidió en el estudio y análisis de la
prensa diaria, para luego pasar a ana-
lizar la selección de la información,
las corrientes de opinión de los dife-

rentes periódicos, así como el trata-
miento lingüístico y gráfico de las
noticias.

Posteriormente, se abordaron as-
pectos de fotografia, autoedición y
procesamiento de textos, que serían
utilizados en la segunda fase del tra-
bajo, consistente en la elaboración de
un periódico.

Aunque la unidad se programó
para ser desarrollada a lo largo de 25
sesiones, se utilizaron finalmente, 42.
«Lo más interesante, desde el punto
de vista interdisciplinar —señala su coor-
dinador—, sería su aplicación como
tarea de un grupo durante cierto
período de tiempo, procurando inte-
grar contenidos de todas las áreas del
currículo.»

Afición a la lectura

El C.P. María Balbín, de Oviedo,
ha recibido el segundo premio por el
trabajo «Tres usos de la prensa en el
Ciclo Medio de EGB-, dotado con
300.000 pesetas. Ha sido desarrollado
por alumnos de 5.° de EGB, bajo la
coordinación de Lucía Gutiérrez. En-
tre los objetivos propuestos figuraban
los de fomentar la afición a la lectura
de la prensa, desarrollar la creativi-
dad, potenciar el espíritu de investi-
gación o favorecer la elaboración y
emisión de juicios propios, entre
otros.

El grupo dedicó una hora quince-
nal a la prensa y elaboró un periódico
del aula, de aparición quincenal,
mediante diarios «de verdad». Las
noticias recogidas por el alumnado y
la profesora eran sometidas a vota-
ción en la «hora de la prensa» y, tras
un debate, se sacaban conclusiones
sobre las actividades a realizar a par-
tir de las noticias elegidas.

Las actividades se referían al voca-
bulario de la noticia, su localización
geográfica, justificación del interés de
la noticia, investigación y ampliación
de datos en libros de consulta. Cada
actividad se realizó en el tiempo des-
tinado al área de aprendizaje o la
asignatura con la que tuviera relación.

Cada noticia seleccionada, por tan-
to, se convirtió, primero, en centro de
interés, y luego pasó a ser trabajada
en una o más áreas de aprendizaje,
además de servir de plataforma de la
opinión de los alumnos.

Los dos terceros premios, que tie-
nen una cuantía de 200.000 pesetas
cada uno, recayeron en los trabajos
presentados por el Centro de Educa-
ción de Adultos de la Junta Munici-
pal de Moncloa, de Madrid, y el Cen-
tro de Formación Profesional Agraria
Lorenzo Milani, de Salamanca, por
los trabajos «Taller de prensa» y
«Elecciones generales 29-0, la batalla
por el voto», respectivamente.

La primera de las dos experiencias,
coordinada por M. Dolores Fernán-
dez, fue llevada a cabo por doce per-
sonas, quienes se propusieron desen-
trañar el significado de los aconte-
cimientos más relevantes de la actua-
lidad, comprender el entorno históri-
co, orientarse entre la gran cantidad
de información de los distintos medios
de prensa escrita, así como manejar la
prensa como un medio para el apren-
dizaje por descubrimiento.

La segunda, «Elecciones generales
29-0, la batalla por el voto», coordi-
nada por Felipe Lobo y Manuel
Pérez, pretendía conocer y analizar la
realidad social, política y cultural
española; aprender a manejar los
periódicos y a obtener de ellos infor-
mación y opinión crítica; desarrollar
una nueva metodología de trabajo;
potenciar la labor en equipo, y des-
arrollar la convivencia.

Vocabulario

general

El trabajo fue realizado, de manera
interdisciplinar, por alumnos de 1.°
de FP-I en régimen de internado en la
casa-escuela Santiago Uno, de Sala-
manca. Tras el análisis de las seccio-
nes habituales del diario, se confec-
cionaron fichas y se recortaron las
informaciones. Los recortes sirvieron
para la realización de trabajos indivi-
duales, como el subrayado de expre-
siones desconocidas, análisis y sínte-
sis de noticias o ejercicios relativos a
las 6W.

Asimismo, se confeccionó un vo-
cabulario técnico y un vocabulario
general desconocido, se -deshicieron'.
noticias que luego se rehicieron, se
ampliaron conocimientos y se confec-
cionó una historia periodística de la
colección de recortes.

Las experiencias de utilización di-
dáctica de la Prensa presentadas a
esta convocatoria fueron 106, des-
arrolladas en todo tipo de asignatu-
ras, desde Lengua o Ciencias Socia-
les, hasta Matemáticas, Latín o Fi-
losofia.

Los doce centros premiados recibi-
rán cuatro suscripciones diarias gra-
tuitas, ofrecidas por la Asociación
de Editores de Diarios Españoles
(AEDE).

Ocho accésit
E

L trabajo «Violencia en el deporte», realizado por el colegio
de EGB Sagrada Familia, de Miranda de Ebro (Burgos), ha
sido uno de los ocho centros educativos premiados con un

accésit y, por tanto, con 100.000 pesetas. El trabajo fue reali-
zado en la asignatura de Lengua de 5.° de EGB.

Otro accésit ha sido para el Instituto de Bachillerato
Eduardo Blanco Amor por la experiencia titulada «Acerca-
miento al estudio de la demografia: su tratamiento en la
prensa», llevada a cabo por alumnos/as de 2.° de BU?.

«La prensa como instrumento de formación permanente»,
realizado por 100 alumnos en la Escuela de Adultos del Clot
(Barcelona), adoptó la forma de seis unidades didácticas.

Otro trabajo premiado fue el presentado por la Obra Dioce-
sana Santo Domingo de Silos, de Zaragoza, que llevaba por
título • La prensa: su tratamiento y posición frente a aconteci-
mientos concretos».

-Estudiamos con la prensa- es el nombre de la experiencia
presentada por el colegio concertado Sagrado Corazón, de Oli-
venza (Badajoz). Los alumnos de este centro aplicaron la
prensa a la Geografia Universal y a los remas de la revolución
industrial y el capitalismo.

El trabajo del Instituto de Formación Profesional de Cieza
(Murcia) giró en torno a -La energía nuclear pacífica: el acci-
dente de Vandellósk

También el C.P. Atalia, de Gijón (Asturias), ha obtenido un
accésit y 100.000 pesetas. Su trabajo tenía por nombre
«Conjimbra-90».

Por último, el colegio público Juventud utilizó la prensa en 14

clase de Matemáticas. Fruto de ello es el trabajo presentado
con el título -Utilización de la prensa como elemento motiva- :Q
dor, de apoyo y trabajo en la segunda etapa de EGB dentro del 1
área de Matemáticas».

III

Todos km cotegios

prendados recibiría cuatro
sascripciones gratuitas
durante cnrso

ofrecidas por AEDL
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Beatriz NogaredaiDaniel Quiñones

A

NUNCIOS en la calle, en la prensa,
en la televisión: La publicidad está
invadiendo progresivamente todos

los ámbitos de nuestras vidas. Este rasgo
de nuestra época genera actitudes diver-
sas que van desde el rechazo total hasta
la convivencia más pasiva. En cualquier
caso, los niños tienen que crecer irreme-
diablemente rodeados de publicidad.

Por esta razón, habría que evitar que
la asimilaran sin ningún tipo de conapi-

sas, pero también su negación frontal y
su consideración como algo absoluta-
mente nocivo y engañoso. No toda la
publicidad es mala ni todos los anuncios
iguales.

El objetivo sería proporcionar a los
Jóvenes una formación que les permitiera
discriminar sus aspectos negativos.

La publicidad debería tener un conte-
nido fundamental de información al
consumidor sobre las características del
producto que se oferta. Pero la dinámica
del mercado impone conseguir más ven-
tas por encima de otras consideraciones.

En consecuencia, muchos anuncios
omiten la información y algunos llegan a
engañar directamente, como demuestra
la reciente condena a Citroen por ofrecer
unas condiciones de pago para uno de
sus modelos que no se correspondía con
las que exigía en la realidad.

Los publicitarios, además, para hacer
más atractivos sus mensajes, rodean los
productos de un mundo ideal y de unas

promesas de felicidad que desvirtúan por
completo su contenido. Lo que parece la
presentación de un bien de consumo, se
transforma en una sugerente historia que
asocia su compra con un estilo de vida
codiciado.

Este mecanismo es peligroso, por
cuanto crea en los niños unas expectati-
vas irrealizables y unas necesidades de
consumo que quizá no puedan permi-
tirse. Todos estos productos que apare-
cen como imprescindibles para desen-
volverse con éxito en la vida suelen ser
caros y exigir un esfuerzo económico
imposible para muchas familias. La frus-
tración puede aparecer por dos caminos.
En aquel niño que no lo tiene, porque se
siente disminuido frente a aquellos que
lo tienen. Yen el niño que lo posee, por-
que ni se liga a la chica estupenda, ni
despierta en un armónico paraíso tropi-
cal.

Los medios de comunicación se han
convertido en los grandes configurado-
res de la apreciación social de la reali-
dad, y la publicidad, que aparece conti-
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La publicidad no es un fenómeno nuevo, pero su creciente sofisticación y su vertiginoso avance hacen
imprescindible su tratamiento sistemático en la enseñanza. En una sociedad llena de opciones de consumo,

el mejor regalo que se puede hacer a los más pequeños es educarlos para que sean capaces de elegir
con criterios propios.

La publicidad: algo más que buenas noticias
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«La escuela tiene que

incorporar la publicidad

para que el niño conozca

y desmitifique los enigmas

del medio publicitario»

Y añade: «Hasta que no tienen el des-
arrollo cogninvo completo, sobre los
doce años, los mensajes que recibe los
interpreta de forma totalmente distinta a
como lo hacen los adultos, porque no
tienen el bagaje experimental de estos
para comparar lo que les llega con lo que
ya tienen en el cerebro.»

La inestabilidad afectiva es otro factor
que hace más permeables a los jóvenes
frente a los mensajes publicitarios. La
insuficiente atención a la formación de la
personalidad en las etapas iniciales de la
educación, según Tripero, incide de
manera negativa: «lo que debería ser,
racionalmente al menos, es que a más
edad, mayor capacidad de análisis y
reflexión sobre las cosas que influyen en
nuestra vida. Pero yo soy bastante pesi-
mista al respecto».

La respuesta del mundo de la ense-
ñanza a esta influencia negativa de la
publicidad puede ser abordada desde
diferentes ámbitos. Los medios de co-
municación deberían desempeñar un pa-
pel activo informando sobre los meca-
nismos e implicaciones del mundo de la
publicidad, y, desde luego, denunciando
los posibles fraudes.

Las instituciones públicas pueden va-
lerse de los medios de difusión y de la
creatividad de los publicitarios, para
realizar campañas que promuevan toda
una serie de valores positivos. Ejemplos
de una buena utilización de los medios
publicitarios con fines no comerciales
han sido los anuncios contra la droga os
favor de la igualdad de sexos...

Desmitificación

Para Patricia Núñez, «es fundamental
la concienciación de los padres para que
guíen a sus hijos y les ayuden a desen-
mascarar los anuncios. Deben explicar-
les, sentados con ellos viendo la publici-
dad, que no todos se pueden comprar y
que no se lo van a pasar tan bien con el
juguete como le prometen-.

Y desde luego, la escuela, que debe
estar en sintonía con la realidad social,
tiene que incorporar la publicidad a las
aulas. Hay que conseguir que el niño
conozca y desmitifique, a través de la
experimentación, los enigmas del medio
publicitario.

Los objetivos concretos son los si-
guientes: que los niños desentrañen el
mensaje publicitario desde el análisis de
la imagen y el texto que lo componen;
descubran su contenido sociocultural, la
magnitud de su infl u encia en la sociedad
con su transmisión de valores y normas
de conducta y la explicación de las con-
notaciones que suby acen.

La escuela deberia enseñar a los niños
a manejar los datos económicos del
mundo publicitario (costes dc la produc-
ción y del soporte, tarifas...), y dotarlos
de técnicas que permitan distinguir la
información dc lo demás.

Es importante que conozcan cómo se
elaboran los anuncios y cómo varían !as
técnicas y los contenidos en función del
consumidor que se persigue; que com-
prueben que la publicidad se nutre de
todos los ámbitos sociales para revertir
su influenza' en los mismos. Y. final-
mente, que sean conscientes de que la
finalidad del mensaje es vender un
determinado producto, servicio o idea

E

N numerosos centros de enseñanza se están realizando expe-
riencias muy interesantes de educación del consumidor. In-
vestigan la calidad de los productos alimenticios, comprue-

ban su etiquetado y la publicidad que promociona el producto,
elaboran campañas publicitarias alternativas que reflejan exac-
tamente sus ventajas e inconvenientes...

Patricia Núñez reclama que la educación sobre consumo y
publicidad se inicie en los primeros años de escolarización, y se
acabe así con la desatención de esta fase del desarrollo de la
personalidad de los niños.

Para Pedro Luengo, profesor del Instituto de Bachillerato
Francisco Grande Covián, de Zaragoza, el fenómeno publicita-
rio puede ser abordado en la escuela por dos vías: • La publici-
dad puede ser utilizada como material didáctico de apoyo para
otras asignaturas. Se puede emplear, como se hace con otros
recursos (las diapositivas...), ajustándose a cada asignatura o
tema. Así, por ejemplo, en Lengua y Literatura puede ser útil
para el estudio de la semántica, de la morfosintaxis (realizando
análisis de oraciones simples a partir de textos publicitarios),
las figuras retóricas (utilizando las metáforas o las hipérboles
que aparecen en el lenguaje publicitario, y, de paso, reflexio-
nando sobre éste).-

-En Sociales —añade Pedro Luengo—, puede emplearse para
abordar temas contemporáneos como la convivencia, el con-
sumo, los estereotipos sociales y culturales. En Plástica, como
material para hacer composiciones artísticas relacionadas con
el diseño... La publicidad puede ser, en fin, un material valioso
para programas transversales como educación para el con-
sumo, educación no sexista, educación medioambiental...»

Nuestra propuesta se refiere a la utilización de la publicidad
en prensa, como instrumento didáctico muy accesible, para
realizar esta aproximación educativa al fenómeno publicitario.
Como guía para esta actividad sugerimos los tres ejercicios que
siguen, pensados para alumnos del Ciclo Medio.

Ejercicio 1

Una actividad de inicio puede consistir en un estudio semi-
ótico de un anuncio.

El objetivo es familiarizar a los niños con el lenguaje publici-
tario y enseñarles a decodificar en profundidad los mensajes
desde sus componentes textuales e icónicos. Analizar la función
de cada uno de sus elementos y su distribución en el espacio.

Se trata de que el alumno conozca alguna de las técnicas que
se emplean en publicidad impresa, sea capaz de identificarlas y
descubrir su intencionalidad, de forma que pueda reproducirlas
él en un caso concreto.

Desarrollo: el profesor puede empezar por mostrar anuncios
de prensa en mano, la relación existente entre colores, formas,
líneas.., su colocación en el espacio y las sensaciones y estados
de ánimo que producen en nosotros.

El profesor deberá explicar a los alumnos que el anuncio es la
coordinación armónica de una determinada composición de
elementos icómicos, acompañados por un texto breve y fácil,
con una intencionalidad muy concreta. Una vez fijada ésta, y
concebida la orientación del anuncio, todo está pensado y ele-
gido para este fin: el grosor del trazo, la intensidad del color, la

colocación de cada punto del cuadro, la posición, tamaño y
forma de las letras...

Ejercicio Il

Objetivo: Muchos anuncios «venden», además del producto,
un mundo ideal en que aparecen vinculadas sensaciones muy
sugerentes, como la felicidad o el poder, con la compra del
producto.

El objetivo de este ejercicio sería desenmascarar este proce-
dimiento publicitario y contrastar el »mundo perfecto» de
belleza, juventud, riqueza, etcétera, que nos muestra con la
realidad. Deslindar las prestaciones reales que ofrece el pro-
ducto de todas las connotaciones sociales y culturales utilizadas
como anzuelo por la publicidad.

Desarrollo: los alumnos se dividen en dos grupos y eligen
para su estudio la publicidad de un determinado bien o servicio
(la publicidad de tabaco, de coches, de las aseguradoras...). Se
trataría de que analizaran estos anuncios y sacaran unas con-
clusiones generales sobre las características que dominan en los
anuncios de ese producto. Con los recortes de publicidad (15 ó
20), pueden empezar su trabajo siguiendo estas preguntas:

— ¿Qué valores (sabor, calidad, sexo...) destacan fundamen-
talmente en estos anuncios?

—¿A quién pensáis que van dirigidos: hombres, mujeres,
niños, ancianos, amas de casa, estudiantes...?

— ¿Que utilidad tiene el producto? ¿Es fundamental o se
puede prescindir de él? ¿Cómo se presenta en el anuncio?

— i Qué tipo de anuncios predomina: 1) los que únicamente
hablan del producto; 2) los que además tratan de vender un
estilo de vida; 3) los que sólo hablan de un estilo de vida?

— ¿Pensáis que existe relación entre lo que nos prometen los
anuncios y lo que ocurre en realidad al usar el producto?

Después de este análisis, los grupos pueden exponer a la clase
sus conclusiones. Al hilo de las exposiciones, puede realizarse
un debate general que gire en torno a preguntas como: ¡,Cuáles
son los valores más destacados por la publicidad? ¿Vende la
publicidad un estilo de vida además de los productos? ¿Hay
relación entre lo prometido en los anuncios y la realidad del
consumo?

Ejercicio III
Contrapublicidad: el objetivo es doble. Por un lado, mostrar

que los anuncios no informan suficientemente al consumidor.
Y además, utilizando el humor, desenmascarar los aspectos
engañosos, de exageración u omisión y de promesas inalcanza-
bles que incluyen muchos mensajes publicitarios.

La actividad de la contrapublicidad puede plantearse de dos
formas. En primer lugar, elaborando los alumnos anuncios que
consigan el efecto contrario al perseguido por los publicitarios
y que parodien la publicidad de ese producto. (Anunciar deter-
gentes con resultados desastrosos, ridiculizando todos los este-
reotipos: el vendedor, la niña que ensucia...)

O bien, hacer anuncios que informen exhaustivamente de las
ventajas e inconvenientes que ofrece el producto —su precio, su
caducidad, utilidad, riesgos para la salud...—, marginando
cualquier connotación que no se ajuste al único objetivo de
informar al consumidor.

Instrumento didáctico

145



Posibilidades
Y además de recortar, ¿qué? Los pasatiempos hay que «bajarlos de

tono» rellenando en ellos las palabras más difíciles o algunos números
clave. Las efemérides pueden constituir un libro en el que se puede incluir
el acontecimiento más significativo del día de hoy y pasar a engrosar la
lista de años. Puede bucearse en ellas hasta encontrar datos de los grandes
temas de clase y realizar ejes del tiempo localizando los acontecimientos y
dividiéndolos por épocas históricas, o localizar su situación en un mapa-
mundi.

La tira cómica puede utilizarse mañana en la hora de lenguaje. Podemos
mejorar el resumen de la película que vimos ayer o cambiar la crítica que
nos ofreció el diario. El tiempo puede dar lugar a múltiples actividades
distribuidas a lo largo de todo el curso: seguimiento y evolución de los
mapas de isobaras, vocabulario técnico, gráficas de temperatura, máximas
y mínimas, comparación con los datos de la localidad...

«Felicito, crítico, propongo». Este encabezamiento ocupa los murales
de muchas aulas. Normalmente se utiliza para dinamizar las relaciones
entre alumnos, y entre estos y sus profesores. Las aulas en las que el
diario es fuente inagotable de recursos ven cómo sus paredes felicitan el
triunfo de un deportista, critican el retraso en la pavimentación de una
calle o proponen medidas para acabar con el problema del tráfico...,

toda una lección de convivencia y ciudadanía.
Como siempre, lo mis dificil son las matemáticas, y eso que ya hemos

hablado de gráficas y estadística, sumagramas y efemérides. Es fácil averi-
guar en qué año ha nacido un personaje si nos informan de que hoy es su
cumpleaños. La Bolsa, quinielas, loterías, horarios de transporte y televi-
sión, encuestas, ofertas y anuncios publicitarios —precios, unidades de
masa y capacidad, velocidad, aceleración, interés, porcentajes...— son un
excelente material para trabajar en el aula.

Además existen otros. El propio periódico: dimensiones, peso, volumen,
paginación, antigüedad, precio, porcentaje de información y anuncios o
de información por secciones.., y la propia noticia: presupuestos de obras
y ventas, comisiones, kilómetros de trazado, unidades fabricadas, años,
porcentajes de votos...

Las noticias están llenas de números, tanto que muchos estudiosos
consideran que la sexta pregunta-clave sería «¿Cuanto?», pero no siempre
va a ser posible trabajar con estos números —el nivel de los alumnos
puede no ser el adecuado, aunque la noticia sea fundamental en el tema
de la quincena— y muchos otros conceptos matemáticos se extraen con
dificultad del diario. Las posibilidades se amplían si existen temas quin-
cenales dedicados a las Matemáticas y con nuestra propia experiencia.
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Un recurso útil
para la escuela rural

La escuela rural lleva consigo deficiencias y ventajas.
La confluencia de niveles distintos exige por parte
del profesorado esfuerzos añadidos. Uno de ellos es
una programación conjunta para varios cursos. La
prensa puede ser un recurso renovador, porque es

una fuente inagotable de información.

Pilar Baselga

L

A escuela rural, y más en con-
creto las mal llamadas escuelas
«incompletas» situadas en este

ámbito —ya sean graduadas, unita-
nas o mixtas—, tienen unas caracte-
rísticas comunes que las alejan de los
procesos de enseñanza y aprendizaje
habituales en el marco urbano.

La escuela rural acarrea deficien-
cias, aunque, por supuesto, es acree-
dora de numerosas ventajas, pero su
más feroz enemigo ha sido la propia
EGB. La Ley General de Educación
de 1970 fue pensada para centros de
ocho unidades —o sus múltiplos—,
inmersos en el medio urbano. Desde
entonces las escuelas de nuestros
pueblos luchan a brazo partido con
los ocho niveles, cinco evaluaciones,
programas enormemente largos y des-
conectados de la realidad, unos textos
alejados de los intereses infantiles y...
una estufa de leña.

Esta descorazonadora panorámica
se presente repentinamente ante un
profesional —el maestro, la maes-
tra— al que nadie —ni la escuela uni-
versitaria donde estudió, ni el propio
MEC— había formado para ella. La
pequeña escuela se convierte así en un
escollo a salvar lo más rapidamente
posible, un lugar para maestros «de
paso».

No obstante, la confluencia de
niveles en una misma aula exige
esfuerzos adicionales, el primero de
los cuales es la realización de una
programación conjunta para varios
cursos, agrupando los temas comunes
a distintos niveles educativos.

Estos grandes «temas» permiten
iniciar el trabajo escolar con todos los
alumnos a la vez para que, poco a

poco, éstos se vayan «descolgando»
hasta llegar al mayor nivel de comple-
jidad. Este planteamiento es factible
en todas las áreas (en Matemáticas,
por ejemplo, en el estudio de las frac-
ciones) y permite la interdisciplina-
riedad al agrupar lógicamente temas
de Naturaleza y Sociedad (animales
domésticos y salvajes-ganadería-
Neolítico...)

Después de echar una ojeada a este
panorama y comprobar cómo un pro-
fesor puede asistir a cuatro o cinco
niveles simultáneamente, viéndoselas
con unos 20 libros de texto distintos,
muchos pensarán... iy además utili-
zar la prensa en clase?

Pues sí, en estas condiciones la uti-
lización del diario puede ser una efi-
caz aliada en la pequeña escuela
rural.

El diario es una ventana abierta al
exterior, nos trae noticias lejanas, nos
enseña el mundo, nuestro país, nues-
tra región. El periódico nos ayuda a
superar el aislamiento propio de las
pequeñas localidades.

La información es la clave

El diario lleva a la escuela una
realidad global, interdisciplinar, y su
uso apoya la utilización del libro de
texto como elemento de la biblioteca
de aula, como apoyo, descabalgan-
dolo de su papel de tirano, al que hay
que «seguir» a pies juntillas. Es ade-
más, una fuente inagotable de infor-
mación. Leer, seleccionar, recortar,
fichar y clasificar las noticias implica
construir una eficaz fuente de infor-
mación propia y un recurso utilizable
en numerosas dinámicas de trabajo.

La existencia de unos grandes temas
de trabajo recogidos desde comienzo
de curso en una programación con-
junta permite al grupo de clase traba-
jar no sólo con la actualidad, sino
también sobre quince o veinte temas
básicos que van a ser abordados en el
aula permitiendo así labores de reco-
pilación y archivo de material. En
todo caso la información es la clave,
por eso sugerimos las siguientes acti-
vidades:

— «Noticias por la 11121i2112 ,. . Todos
los días las aulas se llena de niños y
niñas deseosos de contar a su maes-
tro/a sus novedades. La primera hora
de la mañana es utilizada en muchos
casos para practicar la expresión oral;
nada más fácil que darle apariencia
de noticia e ilustrar posteriormente el
acontecimiento. Los más pequeños
son corresponsales de su propia exis-
tencia —he encontrado, fui, hice, me
pasó...—; los mayores pueden, ade-
más, hacerse eco de las noticias de la
radio y la televisión y comunicar al
resto la que más impacto les haya
causado. Con un poco de práctica
esta actividad puede llevarnos los
primeros quince minutos de clase, a
continuación...

— Un gran mural encabezado por
la palabra «Investigamos» recogerá
aquellas cuestiones que no nos hayan
quedado claras y el «equipo de inves-
tigación» de la semana recabará datos
sobre ellas en el periódico —que no
hace falta comprar, pues el Ayunta-
miento o el Casino nos regalan al día
siguiente cuando sólo vale para en-
cender la estufa—, en otros informa-
tivos de radio y TV y en la biblioteca
de aula.

— Plasmar por escrito o gráfica-
mente la noticia nos lleva a la expre-
sión escrita. Para ello, al principio es
preciso contar con unas pautas. En
un folio apaisado escribiremos en
cinco filas las preguntas-clave: Qué,
quién, cuándo, cómo, por qué y los
chicos y chicas resumirán en una frase
la respuesta a cada pregunta.

Estructura de la noticia

— Las llamadas «técnicas instru-
mentales de trabajo» pueden reali-
zarse a varios niveles según la edad de
los alumnos. La estructuración de la
noticia por párrafos es sencilla
—cada uno suele responder a una
pregunta distinta o a una secuencia
lógica o temporal—. El resumen coin-
cide con la entradilla de la informa-
ción y siempre se hace después de
redactar ésta. El titular extracta la
idea del texto o busca la palabra más
importante del mismo, la que nos
trasmite más «realidad».

— El trabajo creativo con el len-
guaje también puede abordarse con
esta dinámica: recogemos todas las
pautas y recortamos las líneas que
dividen las respuestas. Leyendo al
azar podemos elaborar noticias fan-
tásticas que requerirán fantásticas
ilustraciones. Construir una noticia
mezclando dos, inventar una noticia
partiendo de un titular...

— La primera hora de la tarde es
adecuada para seleccionar y recortar
nuestro diario.., de ayer. Las hojas se
reparten por equipos. Lo más fácil es
hacerse cargo de las secciones fijas:
los pasatiempos —cuidando de nu-
merar adecuadamente sus solucio-
nes— van a engrosar nuestras cajas:
sopas de letras, crucigramas, jeroglí-
ficos..., a la de ejercicios de lenguaje.
Otros irán a parar a las de matemáti-
cas, de atención —juegos de errores—.
El tiempo, las tiras cómicas, efeméri-
des.. , todo tiene su utilidad, también
la programación de radio y televisión
que es más cómoda de seguir an los
suplementos semanales. Lo más difi-
cil es seleccionar las noticias del inte-
rior. Si tenemos esa programación
«peinada» con quince o veinte gran-
des temas de curso, la cosa se facilita
mucho, pues podemos agruparlos por
afinidad en grupos de dos o de tres n•

hacer responsable de la recogida de
información a un pequeño equipo. Si
la idea es prorrogar la utilidad del
fichero para más de un curso puedes
consultar esta misma sección el pasa-
do 21 de junio, en la que hablamos del
fichero de noticias. Es muy impor-
tante documentar adecuadamente los
recortes.

Fi peridwo ayuda

inferir ti misia:nido

PeoPee de he leffleäß
lendidades
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Expertos internacionales destacan
el uso de la prensa en clase

Madrid

R

EPRESENTANTES de periódi-
cos de la mayoría de los países de
Europa, EE.UU., Canadá, Amé-

rica Latina y Japón, reunidos en
Luxemburgo y Nueva York, han coM-
cidido en destacar la importancia que
tiene para la escuela el uso pedagó-
gico de la prensa.

Al encuentro de Nueva York, cele-
brado del 29 de mayo al 1 de junio,
acudieron unos cuatrocientos perio-
distas y profesores de todo el mundo.
El congreso, convocado por la Aso-
ciación Americana de Editores de
Periódicos, sirvió para celebrar el
XXV aniversario del Programa NIE,
el programa «Periódicos en la Educa-
ción», en el que, de una u otra
manera, participan unos 1.500 perió-
dicos de EE.UU.

Aparte de la información oficial,
presentada por la Asociación Ameri-
cana de Editores (ANPA Foundation)
sobre la actuación general seguida
por sus periódicos, hubo breves inter-

UtrilLas

E

L Centro de Profesores y el Cole-
gio Público Ibáñez Martín, de
Utrillas (Teruel 1. han organizado

una exposición que, bajo el título -El
mundo de los penódicos», reúne más
de ochocientos diarios. de los que 383
proceden de 84 países diferentes.

Los coordinadores de la muestra
han logrado 110 periódicos y 345 su-
plementos de toda España, además de
151 diarios europeos, 61 asiaticos,
57 africanos, 110 editados en América
y cuatro publicados en Oceanía.

venciones de cada uno de los países
asistentes.

Así, presentaron experiencias re-
presentantes de Canadá, Reino Uni-
do, India, Australia, Irlanda, Suecia,
Dinamarca, Japón, Francia, Holan-
da, Argentina, Ecuador, Santo Do-
mingo, México y España.

Por parte española intervino Jesús
Garrido, de la Sociedad Pedagógica
Padres y Maestros, quien, junto a la
explicación del trabajo que realiza
dicha sociedad, presentó también ante
la asamblea una comunicación escrita
por Luis Miguel Martínez sobre el
desarrollo del Programa Prensa-Es-
cuela del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC).

Durante los tres días de trabajo, se
realizaron seminarios y se ofrecieron
conferencias sobre los temas más di-
versos en relación con el uso de los
periódicos en la educación. Asimis-
mo, se analizaron experiencias cen-
tradas en el campo de la publicidad,
el medio ambiente, la alfabetización y
el aprendizaje de la lectura, entre
otras.

En el encuentro de Luxemburgo,
celebrado durante el 10 y el 11 de
mayo pasado, representantes de pe-
riódicos de la mayoría de los países de
la Comunidad Europea (CE) coinci-
dieron, igualmente, en la necesidad de
impulsar acciones eficaces que hagan
posible la inclusión de los materiales
de prensa en los centros educativos de
todo el continente.

Aprovechando la celebración del
congreso, se fundó el Comité Europeo
de la Prensa en la Escuela, formado
por representantes de Bélgica, Dina-
marca, España, Francia, Gran Bre-
taña, Irlanda, Luxemburgo, Portugal,
Países Bajos y República Federal de
Alemania, y se acordó proceder al
intercambio de información y expe-
riencias.

En el marco del congreso, y como
actividad paralela, alumnos de doce
colegios, pertenecientes a cada uno de
los paises miembros de la CE, realiza-
ron un periódico escolar europeo. Por
parte de España participó el instituto
de Santo Domingo de la Calzada, de
La Rioja.

Asimismo, se ofrecen vatios mura-
les de carácter monográfico, entre los
que sobresalen -Penódicos que nacen,
periódicos que mueren», »Periódicos
que hacen historia», -Erratas en la
prensa» o -Noticias curiosas».

El coordinador de la exposición,
Armando González Gil, señala que la
muestra -El mundo de los periódi-
cos», -gestada a lo largo de los últi-
mos tres años, pretende, desde un

punto de vista fundamentalmente di-
dáctico, mostrar una selección de los
periódicos más importantes del mun-
do, a la par que analizar casi en su
totalidad la prensa española actual».

A juicio de Armando Gorualez,
interés que la exposición pueda susci-
tar radica no sólo en la amplitud del
material expuesto. sino en la aplica-
ción didáctica que la muestra puede
aportar para el que la visita».

Tercera fase

del Curso

de Responsables

en los CEPs
Madrid

L

A tercera fase del II Curso de Res-
ponsables de Prensa-Escuela en
los Centros de Profesores (CEPsI

se celebrará entre el 25 y el 28 de
Junio, en Madrid. Esta tercera etapa
estará centrada fundamentalmente en
el análisis y evaluación de proyectos
de actuación en los respectivos CEPs.

En este curso, coordinado por la
Subdirección General de Formación
del Profesorado del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), han par-
ticipado 29 profesores/as del territo-
rio gestionado por el MEC, así como
representantes de las Comunidades
Autónomas de Cataluña, País Vasco,
Galicia y Canarias, que disponen de
competencias plenas.

Esta actividad de formación del
profesorado se incluye dentro de los
compromisos contraídos por el MEC
en el convenio firmado con la Asocia-
ción de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE).

Madrid

L

A Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) ha progra-
mado en su sede de Cuenca un

curso titulado -La educación fuera
del aula. Cómo influyen los medios
de comunicación», que se celebrará
entre el 19 y el 22 de septiembre, bajo
la dirección de Luis Miguel Martínez
y José Martínez Abadía.

El curso, que contará con destaca-
dos especialistas en enseñanza y me-
dios de comunicación, analizará la
influencia de prensa, radio y televi-
sión en los hábitos culturales de los
escolares.

Toelowse

T

°ULOUSE será la sede del con-
greso -Nuevas orientaciones en la
educación de los medios de co-

municación, que se celebrara entre el
2 y el 6 de julio próximo. El congreso
cuenta con la colaboración del British
Film Institute, el Clerni. la UNESCO
y el Consejo de Europa.

El encuentro, al que acudirán re-
presentantes de diversos paises de
Europa j América. será clausurado
por el ministro de Educación Nacio-
nal de Francia. Lionel Jospin.

Pasteles
ea el caegrese
Laxembargo.

800 periódicos de todo el
mundo, expuestos en Utrillas

Curso en la Ulle
sobre la educación

fuera del aula

Congreso en Toulouse

sobre la enseñanza

de los medios

de comunicación
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más, creo que los periódicos deben
llegar a los colegios y además con
urgencia. Y otra cosa muy impor-
tante, cada escuela tiene que entrar
también en los periódicos de alguna
forma.

P.—Precisamente, con este acer-
camiento al mundo educativo «El
Sol» enlazaría con una actividad que
ya realizó en su etapa anterior, hace
muchos años...

Creo que el ideal de
regeneracionismo ético y político que
tiene «El Sol» histórico, de Ortega y
Gasset, Unamuno, del 98 y del 27, lo
tenemos que recuperar de alguna
forma y llegar a toda la comunidad
educativa.

P.—Por 12tirno, hay quien opina
que no tiene mucho sentido tratar de
promover un programa sobre el uso
de la prensa en la escuela cuando hay
una supremacía de los medios audio-
visuales. ¡Usted, qué piensa?

R.—Yo creo que los medios audio-
visuales no perjudican a la prensa,
sino que la potencian. Los medios
audiovisuales lo que hacen es desper-
tar el apetito por conocer más. Cuan-
to más conoces, más quieres conocer.

Jœé Agoeie Martkez Soler
ifirma Ise el peeiódice
permite a tos estutes
~premier mejor el mido
es el que mes

-«Jams» para los amigos-
O. M.

L

A primera impresión que uno tiene cuando habla con José
Antonio Martínez Soler, «Jams» para los amigos, es que
sabe muy bien lo que quiere y que no tiene ninguna duda en

conseguirlo.
Explica sus proyectos casi con vehemencia y buen humor.

Habla rápido y tiene una actitud muy práctica ante las cosas,
algo que contagia a quien le escucha, hasia el punto de hacerle
cómplice de sus afirmaciones.

Nació en Almería hace cuarenta y tres años, y en los últimos
veinte ha recorrido las redacciones más importantes del perio-
dismo español. Participó en los primeros pasos de «Cambio 16»,
dirigió la revista «Doblón», fue redactor jefe de «El País»,
trabajo en TVE y en la agencia Efe, estuvo de corresponsal en
EE. UU. y desde hace apenas un mes se ocupa de la dirección
del nuevo periódico «El Sol».

Ahora, este es su principal reto, y a ello dedica casi todas las
horas del día. consdente de la lucha y el esfuerzo que implica
poner en marcha y consolidar una publicación en un mercado
saturado.

Fiel a su tra yectoria profesional. -Jamo- se enfrenta al riesgo
con optimismo, convencido de que la aventura saldra bien.
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«El periódico es el
segundero de la historia»

Entrevista con José Antonio
Martínez Soler, director de «El Sol»

O. Merlos

N

OS recibe en su recién inaugurado
despacho, situado en una céntrica
calle de Madrid, donde se en-

cuentra la redacción de «El Sol», un
periódico que, en palabras de su
director, y haciendo honor a su nom-
bre, «va a llevar luz y calor a sus lec-
tores».

Pregunta.—¿Cuál es la aportación
principal que un periódico, y en con-
creto el que usted dirige, puede reali-
zar a la sociedad?

Respuesta.—Nuestro periódico va a
realizar muchas aportaciones. No de-
bemos olvidar que el periódico es el
segundero de la historia; es el libro de
historia que sale cada día. Desde este
punto de vista puede ayudar bastan-
te. Nuestro periódico va a acercar
a los lectores a la realidad, a los cono-
cimientos últimos que vayan apare-
ciendo.

P.—Y desde la perspectiva estric-
tamente escolar, en la que nos move-
mos, ¿se puede destacar alguna apor-
tación más concreta?

R.—Creo que el periódico es un
complemento fundamental para la
enseñanza práctica. Está comproba-
do que el ansia de conocimiento no se
satisface solamente en los libros de
texto. El periódico pone al día esos
libros de texto y, además, incorpora a
los niños y a los jóvenes el conoci-

«Ahora es el momento de romper

esa barrera histórica

de desconfianza hacia la

letra impresa»

miento de su propio entorno. En
resumen, les hace comprender mejor
el mundo en el que viven.

P.—En los últimos meses se habla
mucho de la actuación de la prensa, al
menos, de alguna prensa. ¿Cuál cree
que es la opinión que tienen de los
periódicos los ciudadanos?

R.—Yo creo que los españoles
tenemos una visión de la prensa y de
los periodistas que corresponde a
muchos años de dictadura y de au-
sencia de libertad de expresión. Hay
una idea un poco sospechosa de
entrada. Cuando yo dije a mi padre
que dejaba los estudios de arquitec-
tura para ser periodista, pensó que
me iba a hacer titiritero. Se sorpren-
dió mucho. Y es que estaba mal visto
set periodista.

P.—¿Y está justificado este recelo,
en una situación de libertad de expre-
sión como la que vivimos?

R.—La verdad es que muchos pe-
riódicos están informando con una

carga ideológica o sectaria muy gran-
de, y eso hace que estén demasiado
inclinados hacia un lado o hacia otro.
Yo creo que conforme se vaya ha-
ciendo habitual la libertad de expre-
sión, la sociedad española valorará
más el papel de los periódicos.

Libertad individual

P.—Un objetivo básico del pro- e
grama Prensa-Escuela es hacer lecto-
res activos y críticos, ¿cómo pueden
defenderse los más jóvenes de esta
carga ideológica que menciona?

R.—En primer lugar, teniendo ca-
pacidad y posibilidad de elección. La
libertad individual está por encima de
todo. Cada persona debe buscar el
periódico que más le interese. Hay
una cosa muy clara. Y es que antes de
que un periódico cambie la mente de
un lector, el lector cambia de perió-
dico. Yo no creo que se pueda mani-
pular con tanta facilidad la mente de
la gente. El lector puede ser inculto,
pero no es estúpido, no es imbécil.
Sabe lo que quiere. Lo que sí :eco-
miendo es que todas las personas
prueben más de un periódico y anali-
cen y comparen cuál es el que mejor
defiende sus intereses o satisface sus
necesidades de curiosidad.

P.—Hablando de intereses, ¿cree
que los contenidos de la prensa res-
ponden a los gustos y a las necesida-
des de la sociedad?

R.—Yo creo que hay un problema
grave. Hay una diferencia muy grande
entre lo que se publica y lo que la
gente quiere saber. O lo que es lo
mismo, entre lo que se informa y lo
que ocurre. Los periodistas solemos
escribir para las fuentes, no para el
lector, y esto crea un abismo muy
grande entre los intereses de los
periodistas y de los lectores.

P.—Este hecho tiene que ver tam-
bién en el índice de lectura...

R.—Por supuesto. Y sobre este
hecho habría mucho que hablar. En
primer lugar, hay que decir que el lec-
tor español no lee porque no le satis-
face lo que se le ofrece. Luego existen
otras razones muy profundas, de
carácter histórico, que también expli-
can el problema. No debemos olvidar
dos cosas. Primero, que nuestro país
tiene una gran tradición oral. Y
segundo, España ha estado dominada
por las dictaduras y las oligarquías
durante largos períodos. Este es un
elemento muy significativo que puede
explicar la sequía cultural de mucho
tiempo. En cualquier caso, yo soy
optimista y pienso que ahora es el
momento de romper esa barrera his-
tórica de desconfianza hacia la letra
impresa.

P.—A partir de lo que apunta en la
primera parte, ¿quiere usted decir que
pronto se ha de producir un cambio

en la actitud yen la orientación de los
periódicos?

R.—Sí, en los próximos años tiene
que haber una revisión importante
del contenido de los periódicos. Los
periódicos que están muy inclinados
hacia un lado o hacia otro van a desa-
parecer. Han de tender a familiari-
zarse mucho más, porque la televisión
y la radio están bombardeando cons-
tanteménte lo que pasa. El periódico
tiene que valorar, documentar y ana-
lizar las noticias.

P.—¿Esta es la actuación que tie-
nen los periódicos fuera de España?

R.—Si, en los países desarrollados
los periódicos son mucho más equili-
brados, tratan, sobre todo, de orien-
tar a la opinión pública.

Entrar en la escuela

P.—Por lo que estamos observan-
do, está recomendando a los periódi-
cos españoles que hagan una autocrí-
tica. ¿Es así?

R.—Pienso que esta autocrítica ya
se está empezando a hacer. En estos
momentos, la competencia es muy
fuerte y los periódicos corremos un
peligro muy grande de hacer sensa-
cionalismo para ganar lectores. Es-
tamos en una batalla que se habrá de
clarificar. Habrá periódicos que opten
por ganar credibilidad no exagerando
la realidad, no buscando el sensacio-
nalismo de las noticias, y otros, por el
contrario, más prendidos en la urgen-
cia, querrán ganar lectores a corto
plazo y exagerarán la realidad, con la
pérdida de credibilidad que ello aca-
rrea a largo plazo.

P.—Y desde la perspectiva escolar,
¿cómo se deben entender estas dos
vertientes en las que debe moverse
un periódico, como producto comer-
cial y también cultural?

R.—Creo que es un camino que
hay que recorrer y además intensa-
mente. Para ello, la escuela puede ser
de gran importancia. La sociedad
española está cada vez más interesada
en la lectura de los periódicos, y la
escuela refleja también una parte de
esa sociedad.

P.—¿Cree usted, por tanto, que los
periódicos españoles se acabarán in-
teresando por entrar en las aulas?

R.—Pienso que si. Los periódicos
estamos muy lejos de la escuela. Es
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