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6. Los originales no serán devueltos a sus autores a no ser que lo soliciten expresamente.
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Edf. Torretriana, 1ª planta, Isla de la Cartuja. 41071 – Sevilla.
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La educación,
un servicio público

Editorial

Hemos de afrontar el hecho de que en la sociedad del conocimiento cambia el valor y la
funcionalidad social de la educación. Sin duda, ésta ha de proporcionar una formación intelectual,
cultural, científica, sólida y rigurosa. Necesitamos mentes bien ordenadas, abiertas, críticas, refle-
xivas... ya que el mundo de nuestros días requiere más saber,  más habilidades,  más capacidad
de creación, formación transversal flexible...

De igual modo, es preciso formar al alumnado en el dominio de los nuevos lenguajes de las
tecnologías de la información y la comunicación, que son esenciales desde la perspectiva de la
competencia profesional, de la organización en todas sus dimensiones, y para el desarrollo de la
capacidad emprendedora y la innovación.

Pero, también es importante abordar, desde el ámbito educativo, el conocimiento de toda una
serie de valores que son fundamentales para lograr una convivencia pacífica y la formación de una
conciencia ciudadana responsable.

Ahora bien, en nuestros días la labor educativa no acaba ahí; en la actualidad, una educación
concebida desde la óptica de la calidad ha de hacerse cargo y ofrecer una respuesta a las nuevas
demandas y necesidades de la sociedad.       

Básicamente, y por lo que atañe más directamente a la experiencia educativa, hay que tener en
cuenta las transformaciones operadas en el ámbito familiar: la incorporación  de las mujeres al
mundo del trabajo remunerado, la lógica y legítima aspiración a la realización personal y profe-
sional de todos los miembros que componen la familia, la disparidad de horarios y jornadas labo-
rales, la dificultad de movilidad viaria y de tránsito, sobre todo en los núcleos urbanos a determi-
nadas horas...

Estos factores, y algunos otros más circunstanciales, conducen a la necesidad y la conveniencia
de buscar modos y estrategias de conciliar la vida profesional, la vida familiar y la  vida escolar. 

El sistema educativo está en condiciones de prestar una serie de servicios que constituyen un claro
apoyo  a las familias y, también, contribuyen a ampliar la experiencia formativa del alumnado.

Servicios como el transporte escolar, comedor, internado... en el pasado fueron considerados
instrumentos relevantes para la escolarización de niños y niñas, sobre todo en el mundo rural, en
zonas de núcleos poblacionales dispersos. Tenían, pues, un carácter de compensación  o, incluso,
asistencial. 

En la actualidad -superadas, en gran medida, las condiciones de aislamiento y dificultad en las
áreas rurales a las que nos hemos referido- estos servicios se plantean como una prestación abier-
ta a toda la comunidad educativa, independientemente del entorno geográfico donde están ubi-
cados los centros y atendiendo más a consideraciones de tipo sociológico, de apertura al entorno,
y al concepto de sistema educativo como servicio público.    

"Andalucía Educativa" se propone recoger en este número la situación actual y el desarrollo de
estos servicios educativos en nuestra  Comunidad Autónoma,  las  ideas-fuerza que animan y guían
estas actuaciones, los objetivos que proyectan alcanzar y el horizonte de futuro que es posible pre-
ver con respecto a esta dimensión del sistema educativo, tan vinculada a los intereses, aspiracio-
nes y necesidades de la nueva ciudadanía que conforma la realidad de este siglo XXI.   
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Buzón
Poorr uunnaa
eessccuueellaa 
llaaiiccaa
La rreligión ffuera dde lla eescuela

Las eentidades qque ffirmamos
esta ddeclaración ccreemos qque lla
nueva LLey OOrgánica dde CCalidad
de lla EEducación, ((LOCE), ssupo-
ne uun rretroceso ppara nnuestro
Sistema EEducativo. EEl iincremen-
to dde llos cconciertos ccon lla eense-
ñanza pprivada yy uuna mmayor sse-
gregación eescolar, pprofundiza-
rán lla ddesigualdad ssocial yy eel
deterioro dde lla eescuela ppública.

La LOCE atenta, entre otros,
contra principios tales como la
igualdad de oportunidades, la
participación y el control social
de la educación. Actúa en contra
del libre pensamiento y de la li-
bertad de conciencia. Además de
que pone en grave peligro los
avances hacia la coeducación.

En efecto, una de las medidas
que contempla la LOCE, plegán-
dose a los ansiados anhelos de
la Conferencia Episcopal, es ex-
tender la doctrina y enseñanzas
religiosas a todo el alumnado a
través de las dos opciones (tanto
la confesional, como la no confe-
sional).

Así los centros imparten ca-
tequesis financiada con los fon-
dos del Estado; no hay que ol-
vidar que los profesores encar-
gados de esta asignatura son
designados por la Conferencia
Episcopal. Por tanto, los obis-
pos seguirán eligiendo quién,
cuándo y de qué manera se im-
parten las clases de religión. El
episcopado podría estar concul-
cando los preceptos constitucio-
nales de igualdad, mérito y ca-
pacidad para acceder a la fun-
ción pública. 

En definitiva, planteamos  a
la sociedad que la enseñanza de
las religiones, desde el punto de

La ssociedad ddemanda uuna sse-
cularización mmás iintensa dde lla vvi-
da ppública yy nno rregresar aal
Estado cconfesional ccatólico, nni
propiciar lla aaparición dde ootros
fundamentalismos rreligiosos. Los
poderes públicos no pueden se-
guir parapetándose en unos acuer-
dos pactados con el Vaticano, an-
tes de aprobarse la Constitución,
con la intención de anular la li-
bertad de conciencia de ciudada-
nos y ciudadanas.

Por ttodo eello, ccomo mmiembros
de lla ccomunidad eeducativa, eexi-
gimos:

· La  dderogación dde llos AAcuerdos
con eel VVaticano.

· La eeliminación dde lla rreligión ddel
currículo eescolar, yya qque llas ccre-
encias rreligiosas yy nno rreligiosas
deben fformar pparte ddel áámbito
de llo pprivado.

· Con ddinero ppúblico nno ddebe ssu-
fragarse eel ""adoctrinamiento" rre-
ligioso.

En consecuencia, abogamos
por un modelo de escuela en de-
fensa de:

Una eenseñanza llaica, ccientífi-
ca yy hhumanística, qque ppropicie
una eeducación ppara lla iintercultu-
ralidad, qque ddefienda lla llibertad
de ppensamiento yy dde cconciencia yy
que eeduque een lla ttolerancia yy een
los vvalores ddemocráticos.

La pplataforma ppor lla EESCUE-
LA PPÚBLICA eestá iintegrada ppor:

·CAS
·CCOO
·CODAPA
·CGT
·CSI-CCSIF
·FETE-UUGT
·MRP
·USTEA-SSTES-i

vista confesional, se realice fuera
de los colegios: Parroquias, mez-
quitas, sinagogas... en horarios
alternativos. Esto sería compati-
ble con el artículo 16 de la
Constitución Española respecto a
la aconfesionalidad del Estado,
propiciando una sociedad laica.
Y tampoco colisionaría con el ar-
tículo 27 de la CE, en su aparta-
do 3 cuando preceptúa que "los
poderes ppúblicos ggarantizarán eel
derecho qque aasiste aa llos ppadres
para qque ssus hhijos rreciban lla ffor-
mación rreligiosa oo mmoral qque ees-
té dde aacuerdo ccon ssus ppropias
convicciones", pues ese derecho
puede ser garantizado, también,
fuera de los centros docentes.

En coherencia con lo expuesto
anteriormente, queremos que eel
adoctrinamiento rreligioso nno ffor-
me pparte ddel ccurrículo een lla ees-
cuela: Las creencias religiosas
forman parte del ámbito de lo
privado y, por lo tanto, deben de
quedar al margen de la ense-
ñanza obligatoria. La escuela,
hoy más que nunca, debe ser un
espacio público, donde el adoc-
trinamiento religioso o ideológico
quede fuera de sus puertas. 

Por ello, abogamos por uun
modelo dde EEscuela LLaica, que
eduque sin dogmas, en valores
humanistas y universales, en la
pluralidad y en el respeto a los
derechos humanos, en la asun-
ción de la diferencia y de la di-
versidad y en los valores éticos,
no sexistas y democráticos.
Queremos una escuela en donde
se sientan cómodos, tanto no
creyentes como creyentes de las
diversas religiones o creencias.

Diversas oorganizaciones hhe-
mos iinterpuesto rrecursos aante llos
tribunales, con el fin último de
conseguir la declaración de in-
constitucionalidad y la suspen-
sión de la obligación de estudiar
y evaluar la religión. Asimismo,
hemos iniciado una campaña a
favor de una escuela laica.
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Nadie duda hoy de la
importancia de la comuni-
cación televisiva y la tras-
cendencia de su impacto en
el marco de la sociedad ac-
tual. Especialmente en las
poblaciones infantiles y ju-
veniles. Por ello cada vez se
hace más urgente delimitar
las relaciones que el medio
televisivo establece con el
ámbito de la educación,
desde el uso educativo de
la televisión, la televisión
educativa, y la alfabetiza-
ción para el uso de la tele-
visión. 

Ahora bien, tomar
conciencia de la reali-
dad televisiva, desde
una óptica didáctica,
ha de partir de la refle-
xión sobre las relacio-
nes que estos dos
«mundos», tan comple-
mentarios como opues-
tos al mismo tiempo,
han tenido en los últi-
mos decenios.

Desde que los pri-
meros aparatos de tele-
visión comenzaron a
entrar en los hogares
puede decirse que no
siempre fue fácil la re-
lación entre este medio
de comunicación y la
institución escolar. La
televisión ha ido acapa-

educación subyace una ba-
se común y muchos rasgos
de semejanza, porque
comparten una misma for-
ma institucional. La televi-
sión se ha hecho progresi-
vamente una institución so-
cial. Es por ello, aunque no
lo aparente, mucho más
que una simple técnica de
comunicación en la socie-
dad actual. Es, además, un
código de expresión, un
lenguaje que vehicula una
perspectiva y una visión del
mundo, por lo que funcio-
na cada vez más como
agente socializador. La so-

cialización en nuestros
días se realiza funda-
mentalmente a través de
la televisión puesto que
este medio ofrece com-
portamientos, valores y
actitudes que modelan a
las personas o son imita-
dos por éstas.

La educación también
es una institución especí-
fica de transmisión del
saber, aunque, como tal,
no pivota sobre una tec-
nología concreta, como
sucede con la televisión,
sino sobre las relaciones
que establecen profeso-
rado y alumnado. 

En definitiva, ambas

Dr.José Ignacio Aguaded Gómez
Profesor de la Universidad de Huelva 

Director del Grupo Comunicar

rando espacios del saber y
de la cultura que la escue-
la había considerado ex-
clusivos, barnizándolos
con un tono atractivo y lú-
dico, ajeno en muchos ca-
sos al rigor académico y a
la elite cultural de la edu-
cación. De esta forma, am-
bas esferas comienzan
desde sus inicios a sostener
un difícil equilibrio de rela-
ciones que va a caracteri-
zar el saber y el ocio en la
sociedad audiovisual.

Entre la televisión y la

"La socialización en 
nuestros días se 

realiza fundamentalmente
a través de la televisión
puesto que este medio

ofrece comportamientos,
valores y actitudes
que modelan a las

personas o son imitados
por estas"
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entidades, la televisión y la
educación se ocupan del
saber, lo manipulan, lo
procesan y lo transmiten
asegurando su conserva-
ción por medios muy va-
riados. Y es precisamente
esta semejanza radical
que existe entre ambas ins-
tituciones la que provoca
el conflicto, ya que «rivali-
zan» por un mismo espa-
cio social, un mismo pú-
blico y unas mismas aspi-
raciones de dominio cul-
tural en la sociedad.

Ahora bien, si desde
el ámbito de la educa-
ción muchas veces se ha
obstaculizado la relación
con la televisión, por una
serie de prejuicios y re-
sistencias, no es menos
cierto que de igual ma-
nera, la televisión ha
priorizado la espectacu-
laridad y el entreteni-
miento, frente a lo edu-
cativo. Sin duda, la tele-
visión ha supuesto un fe-
nómeno de «despresti-
gio» de la cultura impre-
sa. La imagen y su lengua-
je sugerente y seductor
han robado el terreno a la
letra del saber refugiada
en las instituciones educa-
tivas. Y por tanto, igual
que la invención de la im-
prenta trajo consigo la ne-
cesidad de enseñar y
aprender a leer, la presen-
cia apabullante de la tele-
visión debería provocar un
efecto parecido. 

En este sentido, actitu-
des y actividades que pue-
den muy bien contribuir a
la alfabetización televisiva
son, por ejemplo, com-
prender los nuevos len-
guajes que la televisión in-
corpora, desentrañar sus
estrategias persuasivas,
desvelar sus códigos, des-
mitificar su estatus de re-
ferente privilegiado, dife-
renciar conscientemente
imagen y realidad, reco-

relaciones entre la televi-
sión y la educación no se
han caracterizado de una
forma global por su com-
penetración y complemen-
tariedad. Tanto desde un
ámbito como desde otro,
no se han fomentado los
puntos de encuentro. De
hecho desde el medio te-
levisivo, cada vez ha ido
tomando más fuerza la
idea de la televisión co-
mo vehículo del espectá-
culo y el entretenimiento,
frente a sus potencialida-
des formativas. Desde la
escuela tampoco se ha
favorecido un acerca-
miento al medio y su tra-
tamiento en el aula. Por
el contrario la sociedad
en general y muy especí-
ficamente la escuela han
realizado críticas con dis-
tintas ópticas. 

Estas recriminaciones
y miradas críticas han
dado origen a diferentes
perspectivas y enfoques.
Así desde un contexto so-
ciocultural se ha incidido

en la abrumadora presen-
cia de los contenidos vio-
lentos y sexistas en los
mensajes televisivos. Desde
un enfoque psicológico,
han predominado los es-
tudios centrados en las re-
laciones entre el consumo
del medio y los bajos nive-
les intelectuales alcanza-
dos por los alumnos en
edad escolar. Desde un
enfoque más estrictamente
educativo, se ha trabajado
más la interacción entre el
visionado de programas y
el escaso rendimiento es-
colar. 

También en los estudios
de las relaciones entre te-
levisión y educación han
proliferado, como era ló-
gico, en dos ámbitos, tan
próximos y a la vez tan
distantes, diferentes posi-
ciones ideológicas. 

De esta forma, desde

nocer manipulaciones y
tergiversaciones, aprender
a analizar los programas
profesorado y alumnado,
progenitores e hijos, con-
vertir la crítica de los men-
sajes televisivos en un jue-
go diario, gratificante, di-
vertido y estimulador del
desarrollo personal. 

Hemos de considerar,
no obstante, que el papel
educativo de la televisión,
fue una constante en los
inicios de su andadura
mediática, como servicio
público y de formación,
mientras que ahora parece
estar supeditado a intereses
más comerciales. Televisión
y educación comparten una
serie de fines sociales que
permiten al mismo tiempo
la alianza y la enemistad.
Ambas instituciones traba-
jan con una materia prima
común: la información. No
obstante, los enfoques
desde las dos esferas son
bien distintos, ya que la
escuela se ha centrado
hasta ahora más en la tra-
dición, mientras que el
medio televisivo incide
mucho más en la actuali-
dad, lo emotivo y cercano.

Tradicionalmente las

“Igual que la invención
de la imprenta 
trajo consigo 

la necesidad de enseñar 
y aprender a leer, 

la presencia apabullante
de la televisión 

debería provocar 
un efecto parecido”
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planteamientos conserva-
dores, se ha atacado du-
ramente a la televisión
porque «envilecía la cultu-
ra genuina»,  mientras
que desde posturas más
progresistas se considera-
ba a esta como una herra-
mienta del «gran capital»,
al servicio de los podero-
sos y de los intereses eco-
nómicos. 

Es interesante apuntar,
en esta reflexión sobre las
relaciones entre televisión
y educación, algunos pre-
juicios que la educación
ha mantenido respecto al
medio televisivo. Son mu-
chos los docentes que
consideran a la televisión
como un ámbito «entro-
metido» en la esfera
del saber, que ha arre-
batado progresiva-
mente, sin correspon-
derle, parcelas a la
propia institución es-
colar. En este sentido,
se han consolidado
opiniones en las que
se considera a la tele-
visión como un medio
de diseminación de la
información, que ge-
neraliza una cultura
baja y chabacana, de-
nostada como saber
degradado, incapaz
de cualquier mirada
intelectual o de sentido
crítico para su com-
prensión.

Por otro lado, la tele-
visión ha privilegiado un
lenguaje audiovisual que
va más allá de la escritu-
ra, superando la cultura
logocéntrica que desde
hace siglos ha imperado
en Occidente. El mundo
de la imagen, infravalora-
do desde la existencia de
la imprenta, recobra con
la televisión de nuevo su
esplendor. Es lo que consi-
dera la elite cultural como
la perversión de la cultura
y la entronización del «ba-

belismo» y el barroquismo
cultural, ajeno a todo tipo
de reflexión y análisis con-
siderados hasta ahora co-
mo las genuinas habilida-
des del saber. La televi-
sión, dentro de esta serie
de prejuicios, sólo respon-
de como un medio de eva-
sión de la realidad, que
«vende» irrealidad y ficción
y que además se circuns-
cribe, frente a la «cultura
elevada», lo efímero y lo
pasajero. La televisión, en
este sentido, es vista por
muchos como un «masaje
intelectual», en referencia a
la célebre frase mcluhiana
de «el medio es el masaje»
y, no sólo el mensaje. 

Por último, los defenso-
res de la cultura achacan
a la televisión su carácter
manufacturado y empa-
quetado, propio de una
industria rutinaria y dentro
del engranaje comercial y
capitalista. La televisión es
un sucedáneo y un sustitu-
to que sólo puede atender
a «bajas pasiones». Es evi-
dente que desde esta ópti-
ca de «cultura alta», la te-
levisión se considera, más
que un medio, un obstácu-

lo para el saber y ello ha
suscitado un estado de
opinión muy asentado, es-
pecialmente en la profe-
sión docente, de rechazo
o ignorancia de este me-
dio de comunicación por
sus nefastas consecuen-
cias para el tradicional fin
educativo. Se ha instala-
do, en la opinión pública,
un pensamiento latente
que ha impedido que la
televisión haya podido ser
considerada un medio
educativo, en consonancia
con las posibilidades di-
dácticas del medio y su
fuerte implantación y sig-
nificatividad en la socie-
dad actual. 

Sin embargo, hay que
subrayar no sólo resis-
tencias ideológicas, sino
también técnicas que
han provocado la igno-
rancia de este medio en
el ámbito educativo. Por
un lado, y en consonan-
cia con la poca relevan-
cia que el lenguaje au-
diovisual tiene dentro
de la escuela, todavía
hoy día, la televisión no
ha sido considerada ni
como medio de estudio
(auxiliar didáctico), ni
como medio de docu-
mentación (y fuente de
información), ni como
objeto de estudio rele-
vante en la sociedad ac-
tual. 

En definitiva, la televi-
sión hasta ahora no ha si-
do considerada en su fa-
ceta formativa, más bien
se han minusvalorado sus
posibilidades en el ámbito
educativo, no explorándo-
se las múltiples conexiones
entre ésta y la educación
que, en sincronía, podrían
conseguir una síntesis glo-
bal de enorme trascenden-
cia en la formación de las
nuevas generaciones.
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hasta ahora

no ha sido considerada 
en su faceta formativa, 

mas bien se han
minusvalorado sus
posibilidades en 
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Recientemente el Consejo de
Gobierno ha aprobado el Plan
Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar que, pretende
hacer frente a este fenómeno
mediante una estrategia integral en
los ámbitos del sistema educativo,
los servicios sociales, el empleo y la
mejora de las condiciones socioe-
conómicas. 

El Plan, que tendrá su continui-
dad en años sucesivos, contará con
la participación coordinada de las
Consejerías de Educación y
Ciencia, Asuntos Sociales y Empleo y
Desarrollo Tecnológico. Sus medidas
se centrarán de forma prioritaria en
favorecer la implicación de las
familias y en atender a zonas urba-
nas con especial problemática
socioeconómica.

Con la implantación de este
Plan se reforzarán los programas
de adaptación y atención psicoso-
cial del alumnado con riesgo de
exclusión social y se desarrollarán
fórmulas de seguimiento individua-
lizado en los casos que así lo
requieran. De igual modo, se inten-
sificarán las iniciativas que la Junta
ya viene aplicando para controlar
el absentismo relacionado con pro-
fesiones itinerantes y trabajos de
temporada. 

En materia de integración labo-
ral, las principales previsiones se
dirigen a facilitar la participación
de los jóvenes en programas for-
mativos adaptados a sus necesida-
des e intereses, así como a reforzar
la oferta de Formación Profesional
en las zonas con mayor incidencia
del absentismo.
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Alrededor de 79.000 alum-
nas y alumnos andaluces de
Educación Primaria, Secundaria
y Especial se beneficiarán a lo
largo del presente curso del ser-
vicio de transporte escolar.
Actualmente, el número de pla-
zas de transporte escolar utiliza-
do en Andalucía es de 63.500,
alumnos y alumnas acompaña-
dos en sus trayectos por un total
de 685 monitores. Según las
previsiones de la Consejería, el
número de escolares se
incrementará durante el
segundo y el tercer trimes-
tre del curso, fundamental-
mente por la atención a los
hijos de los temporeros.

La Consejería de Educación y
Ciencia invertirá este año más
de 40 millones de euros para
garantizar la gratuidad de este
servicio a todos aquellos alum-
nos y alumnas, de entre seis y
dieciseis años, que tienen que
desplazarse. 

EL TTRANSPORTE EESCOLAR 
AL SSERVICIO DDEL AALUMNADO

La Convocatoria la realizarán las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia durante el mes de marzo, mediante
Resolución, que se publicará en la WEB y en el Tablon de Anuncios
de cada Delegación Provincial. El Plazo de solicitudes es de 30
días naturales desde la fecha de la Resolución de la convocatoria.

Podrás consultar los textos de las Órdenes en BOJA, Orden de 9
de febrero de 2004 para centros públicos y Orden de 10 de febrero de

2004 para centros concertados, así
como, en la WEB de la Consejería de
Educación y Ciencia, o en la WEB de
Averroes.

En la primera convocatoria realiza-
da durante los cursos 2002-2004, se
aprobaron los Proyectos presentados
por 339 centros públicos y 16 centros
concertados, participando en el des-
arrollo de los mismos 4.353 profeso-
res, 1.052 miembros de la comunidad
educativa y 1.221 Instituciones o
Asociaciones del entorno, y fue conce-
dida una ayuda global por importe de
301.519 euros.

PARTICIPA EEN EEL PPROYECTO 
“ESCUELA :: EESPACIO DDE PPAZ”

Convocatoria dde aayudas ppara llos ccursos eescolares 22004-22006

TRES CCONSEJERÍAS
SE UUNEN PPARA

PREVENIR EEL
ABSENTISMO

ESCOLAR
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EDUCACIÓN FFAVORECE LLA
VINCULACIÓN DDE LLOS 
CENTROS EEDUCATIVOS 

CON SSU EENTORNO SSOCIAL

MEJORAS SSALARIALES 
PARA LLOS DDOCENTES

La consejera de Educación y Ciencia,
Cándida Martínez, ha firmado los acuerdos
alcanzados con las organizaciones sindi-
cales en las últimas Mesas Sectoriales de
Educación sobre retribuciones del profesora-
do de la enseñanza pública y
concertada de Andalucía.

Mediante los mismos, la Conse-
jería de Educación y Ciencia se
compromete a incrementar las
retribuciones de los funcionarios
pertenecientes a los cuerpos
docentes no universitarios y las
del profesorado de la enseñan-
za concertada de forma que se
mantenga su equiparación con la
media ponderada de las retribu-
ciones de los correspondientes
cuerpos docentes del resto de las
Comunidades Autónomas, sin
incluir Andalucía, que cuentan
con régimen fiscal similar al
andaluz, es decir, sin tener en
cuenta la situación de Navarra,
Canarias y País Vasco.

De esta forma, en el mes de
febrero de los años 2004 a
2007 se procederá a revisar la
cantidad que percibe el profe-
sorado andaluz a fin de actu-
alizarla, con efectos de uno de
enero del año en curso, en fun-
ción de la situación que se reg-
istre en el resto de las
Comunidades Autónomas del
Estado con régimen  fiscal sim-
ilar.

Para la financiación de actividades extraesco-
lares y complementarias en colegios e institutos
de nuestra Comunidad Autónoma, la Consejería

de Educación y Ciencia desti-
nará este curso un pre-
supuesto de trescientos mil
euros. Las Asociaciones de
padres y madres y las ONG
de todas las provincias
recibirán ayudas que pueden
cubrir hasta el 100% de los
proyectos que desarrol-
larán en colaboración
con los centros educativos. 

La Consejería impulsa estos
proyectos de voluntariado
organizados por entidades
sin ánimo de lucro, con el
objetivo de incrementar la
vinculación de los centros
educativos con su entorno
social y crear nuevos
canales de participación
para las familias. En este
sentido, las actividades
organizadas tienen un
importante contenido social

y lúdico como complemento a
la actividad académica, con-
tribuyendo a la formación
integral del alumnado.

Durante el curso 2003-2004,
la temática central de los
proyectos seleccionados está
relacionada con las manual-
idades, el deporte y la infor-
mática, actividades que se

desarrollan en las propias insta-
laciones del colegio o instituto.
Además, también se organizan
salidas del centro para visitar
museos y exposiciones, acud-
ir a representaciones teatrales y
musicales y realizar diversas
actividades de contacto con
la naturaleza y los espacios
naturales.



Macroscopio:
Es el edificio principal del recinto. Una «caja enigmá-
tica», como la definen los arquitectos, que se desvela
sólo a medida que se recorre. Su silueta nos recuer-
da una gran mano abierta reposando junto al Genil. 

El ggran HHall:
Es una extensa plaza cubierta que  aloja los servi-
cios de atención al visitante. 

Galería ccultural:
Será un espacio cultural cotidiano para la ciudad.

Una biblioteca-hemeroteca con área de lectura,
mediateca científica, sala de fotografía, tienda
especializada, cibercafé, tres microcines y un audi-
torio de usos múltiples que incluirá el cine de gran
formato.

Área dde fformación:
Bien conectada con el museo pero autónoma, permi-
tirá desarrollar un variado programa de formación.

Área dde aadministración:
Funcional y operativa.  es el corazón de la gestión:
Administración, gestión comercial, diseño expositivo
y programas, ciencia, comunicación y educación.

Biodom:
Área expositiva concebida
como una inmersión en
espacios,  Ecosistemas al
descubierto y santuario de
animales para comprender
mejor la rica diversidad
biológica y natural de
Andalucía.

Reloj dde llos AAutómatas:
Elemento emblemático de los exteriores, mitad arte,
mitad tecnología.

El bbosque dde llos ssentidos:
Lugar para experimentar, aprender, descansar.
El bosque de los sentidos será una invitación al dis-
frute sensual y al redescubrimiento de los olores, el
tacto, los colores y los sonidos del Mediterráneo.

Pabellón 11:
Foro ttecnológi-
co yy OObservatorio.
Tecno-fforo: Foro tecnoló-
gico,  las nuevas patentes, el
I+D+i del sistema de investigación
e innovación. Un espacio para mostrar
las patentes y la investigación actual en tiem-
po real y para aplicar demostradores de la innova-
ción.

Observatorio dde llas nnuevas ttendencias: Lugar
abierto al encuentro entre las nuevas tecnologías y
el arte: video-creación, infografía, arte contempo-
ráneo, experimentación de las vanguardias en
Internet, música, cine. 

Pabellón 22:Exposiciones ttemporales yy uusos mmúltiples
Transportes, Ciencias del Deporte, Tecnologías para
el Conocimiento y la Comunicación, Historia de la
Ciencia y la Técnica, Arqueología, Biología.
Pabellón 33: Ciencias dde lla ssalud
Dedicado a la difusión del conocimiento del cuerpo
humano, la biomedicina, los transplantes,  los medi-
camentos, la revolución de la ingeniería genética, la
alimentación, la salud, etc. Dispondrá de un especta-

cular anfiteatro científico o sala de disección y
demostraciones anatómicas.

Pabellón 44: Cultura yy TTecnología dde lla
Prevención
Un espacio innovador a nivel europeo,
cogestionado con la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. Las Tecnologías de la
Comunicación Multimedia dedicadas a pro-
mover de forma clara y accesible a todos,

una cultura de prevención y la conciencia
social frente al complejo mundo de la siniestralidad. 

Pabellón 55: La CCiencia een AAl-AAndalus
Gestionado por la Fundación del Legado Andalusí,
destinado a difundir el legado científico-tecnológico
y la civilización de Al-Andalus mediante una exposi-
ción permanente y la realización de actividades,
encuentros, seminarios, muestras temporales,
investigación, publicaciones...
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EL PPARQUE DDE LLAS CCIENCIAS DDE GGRANADA 

OFRECERÁ NNUEVOS AALICIENTES DDIVULGATIVOS
Durante el presente año comenzarán las obras en el “Parque de las Ciencias" de Granada que

ampliará su oferta expositiva con nuevos pabellones y contenidos
tras el desarrollo de la cuarta fase. El objetivo es consolidar este
espacio como centro de referencia para la difusión y la divul-
gación científica en Andalucía sumándose a los grandes
centros culturales y museísticos de similares caracte-
rísticas que se han creado en otras ciudades
europeas. El arquitecto Carlos Ferrater
Lambarri será el encargado de reurbani-
zar el Parque de las Ciencias. 

EEll nnuueevvoo PPaarrqquuee ddee llaass CCiieenncciiaass

MAQUETA DDE LLAS RREFORMAS



Premiados ttres pproyectos dde eempresas vvirtuales 
presentados ppor aalumnas dde FFormación PProfesional

La Consejería de Educación y Ciencia ha pre-
miado tres proyectos de empresas virtuales elabo-
rados por alumnas de Formación Profesional tras la
resolución del concurso convocado para promo-
ver la utilización de las TIC en el sistema educativo.
El certamen tiene como objetivo reconocer las
aportaciones del alumnado de los Ciclos
Formativos a la actividad innovadora y
emprendedora, así como impulsar iniciativas de los
jóvenes dirigidas a la modernización empresa-
rial de Andalucía. 

En su primera edición, el concurso ha selec-
cionado los trabajos de tres estudiantes, dos de
Málaga y una de Córdoba, cada una de las
cuales recibirá un premio de 3.000 €.
Concretamente, Isabel Carbonero, alumna del
Ciclo Formativo de Grado Superior de
Gestión Comercial y Márketing del
IES “Luis de Góngora” de Córdoba,
ha elaborado el proyecto "Univerturi",
una empresa virtual que, a través de
su página web, presta servicios de
ocio y turismo a los estudiantes uni-
versitarios, nacionales y extranjeros,
que de forma temporal estudien en
alguna de las universidades anda-
luzas.

Por su parte, Coral Martín, alumna del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas del IES “Campanillas” de
Málaga ha sido premiada por "Fundación
Progresere: AAvanzando, aadelantando yy pperfeccio-
nando", un portal virtual que opera de consultorio
informático donde el alumnado de este ciclo for-
mativo pueda ir adquiriendo experiencia en el
mundo laboral, ofreciendo servicios y soluciones

informáticas a otras
empresas.

Finalmente, Jerusa
Mascuñán, matriculada en el Ciclo

Formativo de Grado Superior de Nutrición y
Dietética del IES “Victoria Kent” de Marbella
(Málaga), ha sido premiado por "Asesoría ddietéti-
ca: DDisfruta ccomiendo, ddisfruta vviviendo", una
empresa virtual para la confección y seguimiento

de dietas personalizadas, adaptadas a pato-
logías, embarazos y lactancia, para los
niños, adultos o personas de la tercera edad
y menús para colectivos: guarderías, geriá-
tricos, residencias, hoteles, etcétera.
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TRES JJÓVENES AANDALUZAS PPREMIADAS 
POR SSU AACTIVIDAD EEMPRENDEDORA

A mediados del mes de febrero comenzaron los
cursos de la segunda convocatoria de teleformación
organizados por la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado y el CNICE
(Centro de Información y Comunicación  Educativa) a tra-
vés de los Centros del Profesorado. 

Convocados en virtud del convenio bilateral de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el desarrollo de las actuaciones contempladas
en el convenio-marco "Internet en la Escuela", estos
cursos, además  de adaptarse al ritmo de cada alum-
na o alumno, ofrecen un seguimiento tutorial indivi-
dualizado, no imponen limitaciones de espacio o
tiempo y fomentan el aprendizaje activo. Así mismo,
promueven el aprendizaje en equipo a través de
foros de participación.

El entorno telemático en el que se desarrolla el
proceso de aprendizaje está constituido por el Aula
Virtual, con herramientas informáticas básicas y
materiales multimedia específicos para cada curso.
El medio de comunicación básico entre los tutores y

el alumnado es el correo electrónico,
no sólo para el envío de los ejer-

cicios, sino también
para cualquier duda
o consulta.

EL PPROFESORADO SSE IINCORPORA AAL AAPRENDIZAJE VVIRTUAL



En el mes de marzo se hará pública la relación
definitiva de los centros seleccionados en la nueva
convocatoria del Plan de Apertura de Centros
Docentes a la Comunidad. Según las previsiones de
la Consejería de Educación, al menos 300 colegios e
institutos podrán sumarse a los 740 que ya funcionan
en jornada completa. En abril, mes de la escolariza-
ción, las familias podrán conocer la oferta completa
de los centros para el próximo curso y, junto con el
impreso de preinscripción, cumplimentar la petición
de los servicios. 

De esta forma más de un millar de centros edu-
cativos públicos andaluces ofrecerán el próximo
curso horarios ampliados con servicios complemen-
tarios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares. 

Este programa de la Consejería de Educación y
Ciencia se dirige a conciliar el horario lectivo con las
exigencias laborales de las familias, ofreciendo ade-
más alternativas para la utilización provechosa del
tiempo libre del alumnado. La iniciativa supone man-
tener abiertos los centros educativos más de doce
horas durante los siete días de la
semana y once meses al año.

El Plan de Apertura de Centros a
la Comunidad se inició en el curso
2002-2003 y actualmente se desa-
rrolla en el 25% de los centros públi-
cos andaluces. De los 740 donde
está implantado, 317 se sumaron
en la primera convocatoria y 423 en
la segunda. La cifra total de alum-
nos y alumnas beneficiados se acer-
ca a los trescientos mil.
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EXIGENCIAS LLABORALES 
DE LLAS FFAMILIAS
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El Plan de Acción Integral para las personas con
discapacidad recoge las medidas que la Consejería de
Educación y Ciencia, ha puesto en marcha para favo-
recer la "mejora de la calidad de la atención del alum-
nado con necesidades educativas especiales". En este
sentido, se han definido siete líneas prioritarias de
actuación; impulsar las medidas de apoyo a la inte-
gración; adaptar el papel de los centros específicos en
el actual modelo educativo; implantar las TIC en los
procesos de aprendizaje del alumnado con necesida-
des educativas especiales; potenciar la colaboración
con las entidades representativas de las personas con
discapacidad; promover programas de colaboración
con otras Consejerías; ampliar la formación del profe-
sorado especializado; ampliar la oferta educativa para
personas adultas con discapacidad e impulsar el acce-
so a la universidad de las personas con discapacidad
y el apoyo durante los estudios universitarios.

Cada una de estas líneas se concreta en progra-
mas específicos que se han iniciado en el presente
curso, entre los que destaca la implantación de las tec-
nologías de la información y de la comunicación en la
educación especial, la creación de los equipos de
orientación educativa especializada y la configuración
de una red de centros y aulas especializados en la
atención educativa del alumnado con discapacidad
auditiva, motora y trastornos generales del desarrollo.

Otras actuaciones son las referidas a las experien-
cias de innovación educativa, especialmente de esco-
larización combinada y la educación bilingüe para el
alumnado con discapacidad auditiva, y a la formación
especializada del profesorado. Se incluyen actividades
de formación específica sobre necesidades educativas
especiales para los profesionales de los servicios de
orientación educativa y para el profesorado especiali-
zado. Merece especial mención la creación de la
Asesoría de Educación especial en los Centros del
Profesorado de Andalucía.

La coordinación entre los diferen-
tes servicios dependientes de las
Consejerías de Salud, Asuntos
Sociales, Educación y Ciencia y
Empleo y Desarrollo Tecnológico se
plasmará en programas dirigidos a
la atención de los escolares y estu-
diantes con problemas de salud men-
tal, la inserción laboral de los jóvenes
con discapacidad, la rehabilitación
médico-funcional y la transición a la
vida adulta.

NUEVAS MMEJORAS PPARA LLA
ATENCIÓN DDEL AALUMNADO 

CON DDISCAPACIDAD
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La Junta de Andalucía ha
puesto en marcha durante este
curso 339 nuevos comedores
escolares, dentro del plan que
desarrolla la Consejería de
Educación y Ciencia para apoyar
a las familias mediante la conci-
liación de las jornadas laboral y
escolar. Actualmente ofrecen este
servicio educativo complementa-
rio 1.091 colegios e institutos,
más de un tercio de los centros
docentes públicos andaluces, lo
que supone un total de 98.675
alumnas y alumnos (comensales).
De los que 31.333 se han incor-
porado a las nuevas instalaciones
abiertas en el curso 2003-2004. 

Casi la mitad de los usuarios
-42.020- tienen garantizada la
gratuidad total. Se trata de alum-
nado que se desplaza fuera de
sus municipios en transporte
escolar o cuyas familias se
encuentran en situación social
desfavorecida o se dedican a tra-
bajos itinerantes y tareas agríco-
las de temporada.

Del total de centros educati-
vos que ofrecen comedor escolar
en Andalucía, 926 son colegios
de Infantil y Primaria y los 165
restantes institutos. Para la ges-

tión del servicio se establecen tres
modalidades: directamente con
personal del propio centro, a tra-
vés de la contratación de un
'catering' y mediante convenios
con corporaciones locales, aso-
ciaciones de padres y madres u
otras entidades. 

Con el fin de dotar a los
comedores con las máximas
garantías, la Consejería de
Educación y Ciencia desarrolla
un plan de calidad centrado en
normas de seguridad alimenta-
ria y condiciones higiénico-sani-
tarias. De acuerdo con este plan,
son los centros educativos los
que deben diseñar su propio
programa de calidad y estable-
cer los procedimientos para
garantizar la salubridad de los
alimentos y la higiene en las ins-
talaciones de cocina y comedor.
Los comedores escolares se con-
ciben también como espacios
educativos que fomentan en el
alumnado hábitos y actitudes
saludables en relación con su
nutrición, así como el compañe-
rismo fuera del horario lectivo y
la integración de los colectivos
más desfavorecidos.

El Parlamento Andaluz ha aprobado la
Ley Andaluza de Universidades, que susti-
tuirá a la hasta ahora vigente Ley de
Coordinación del Sistema Universitario y
que en sus 95 artículos recoge medidas
para reforzar la calidad, la autonomía y el
carácter de servicio público de las
Universidades Andaluzas y que es fruto
del consenso durante su tramitación.

Entre las novedades de la Ley se con-
templa la creación de la Agencia de
Evaluación de la Calidad que desarrolla-
rá sus trabajos en las áreas de evalua-
ción, certificación y acreditación, tanto
para actividades investigadoras y docen-
tes como en lo referido a la gestión.

Para impulsar la participación del
alumnado y garantizar sus derechos la
Ley prevé la constitución del Consejo
Asesor de los Estudiantes Universitarios de
Andalucía, mientras que de cara al ingre-
so en cualquiera de las nueve universida-
des públicas de la comunidad, se apuesta
por el mantenimiento del Distrito Único,
respetando siempre el principio de auto-
nomía y evitando la diversidad de pruebas
que propicia la nueva ley orgánica estatal.

Entre otras cuestiones, la Ley Andaluza
de Universidades contempla la figura del
profesor contratado doctor ordinario y la
del profesor contratado doctor extraordi-
nario mientras que apuesta por la partici-
pación a través de los Consejos Sociales y
el Consejo Andaluz de Universidades
como instancia de coordinación y planifi-
cación del sistema universitario andaluz.

NOVEDADES EEN LLA
LEY AANDALUZA 

DE UUNIVERSIDADES

MÁS YY MMEJORES SSERVICIOS
DE CCOMEDORES EESCOLARES
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el reconocimiento internacional
de la UNESCO.

Este importante esfuerzo edu-
cativo comporta una política de
discriminación positiva que
ayuda a ciertos colectivos desfa-
vorecidos a superar el problema.
En unos casos se tratará de anal-
fabetismo funcional, personas
sin estudios, con dificultades
para promocionarse laboral-
mente. Entre estas debemos con-
tar aquellas personas inmigran-
tes que se incorporan a nuestra
sociedad. La mejor ayuda que
podemos prestarles es facilitarles
las herramientas para una inte-
gración plena y satisfactoria. Y
esta, a su vez, será el mejor antí-

doto contra el racismo y
la xenofobia. En otros
casos, serán personas
con un nivel de instruc-
ción primario que quie-
ren promocionarse labo-
ral y socialmente, que
han decidido marcar un
nuevo rumbo a sus
vidas. Es, por supuesto,
el caso de tantos jóvenes
una vez adquieren plena
conciencia de sus incier-
tas perspectivas labora-
les. Es, en buena parte,
el caso de muchas muje-
res, sean o no amas de
casa, un colectivo que
destaca por su inquietud
y energía, y que día a
día está demostrando
hasta dónde puede lle-
gar el potencial que
encierra.

Reportaje

Como todos los años, la
Consejería de Educación y
Ciencia conmemoró, el pasado
mes de  noviembre, el Día
Internacional de la
Alfabetización. Esta efeméride,
establecida por la UNESCO en
1967, se celebra el día ocho de
septiembre. En Andalucía se
conmemora el  ocho de noviem-
bre dado que en septiembre aún
no han comenzado las clases.
Este día, de gran relevancia en
todos los Centros de Educación
de Personas Adultas de nuestra
Comunidad Autónoma, cuenta
con la participación activa de
quienes allí se forman.

Afortunadamente el analfa-
betismo, en nuestra
Comunidad Autónoma,
se ha reducido a un por-
centaje residual, pero
conviene recordar que
una buena formación es
la mejor herramienta
para el desarrollo econó-
mico y social, la mejor
garantía de futuro, el
mejor modo de combatir
el desempleo. En este
sentido, la Consejería de
Educación y Ciencia ha
desempeñado un notable
esfuerzo en las últimas
décadas en pro de la
Educación Permanente
de Personas Adultas. Una
red de  más de seiscien-
tos centros  educativos,
casi cien mil inscripciones
y  unos dos mil  docentes,
cifras correspondientes al
presente curso, avalan
este compromiso históri-
co que mereció en su día

Cartel dde lla JJornada

Cándida MMartínez ccon AAna FFernández



La aalfabetización een uuna ssociedad aavanzada

Actualmente el concepto de alfabetización ha cambiado. No se circunscribe sólo a la lecto -
escritura y las reglas elementales de cálculo. Vivimos en un proceso de cambio vertiginoso equi-
parable al que supuso en su día la Revolución Industrial. La sociedad actual se caracteriza por el
desarrollo de un inmenso potencial económico e intelectual derivado de la aplicación de las tec-
nologías de la información y de la comunicación a los distintos campos de la actividad humana.El
éxito de la transición hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento no puede
asegurarse sin estar acompañado por un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Educación, y en particular la Educación Permanente dirigida a las Personas Adultas, no puede
quedar al margen de esta dinámica social. Esta realidad demanda una nueva orientación de los sis-
temas educativos que ofrezca toda la ciudadanía las mismas oportunidades para acceder a un
aprendizaje de calidad
durante toda la vida, basa-
do en las necesidades y
expectativas tanto persona-
les como laborales.

Por ello, las personas e
instituciones con responsa-
bilidad en materia educati-
va han de estar prepara-
das para dar respuesta a
estas necesidades cam-
biantes, de modo que facili-
ten la adaptación a esta
nueva realidad socioeconó-
mica a las personas adultas
que acuden a los centros
educativos.
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Y es evidente que el primer paso debe ser facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas
sin excepción, sea cual sea su edad, situación social o cultural, su incorporación a la actual
sociedad del conocimiento mediante programas de alfabetización digital que garanticen que
nadie va a quedar excluido en este nuevo reto formativo.

La Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con los Ayuntamientos, va a
desarrollar nuevas enseñanzas básicas dirigidas a las personas adultas que favorezcan su
capacidad de adaptación a las nuevas exigencias tecnológicas. Los Programas de
Alfabetización Digital serán impartidos en los centros educativos que se determinen y estarán
abiertos a las personas adultas que lo deseen.

La sserie ""la MMari" uun eejemplo dde ssuperación ppersonal

El Día de la Alfabetización en
Andalucía ha contado este año con la
colaboración de RTVA, coproductora
de la miniserie, dirigida por Jesús
Garay, "La Mari", que nos brinda un
ejemplo de superación personal. Se
ha escogido esta historia dado su alto
contenido en valores de carácter edu-
cativo, intercultural, social, etc., y por
el hecho de que en ella se ven refle-
jados muchos de los alumnos y las
alumnas de nuestros centros que han
experimentado situaciones similares a
las que vive la protagonista, encarna-
da por la actriz sevillana  Ana
Fernández, galardonada con el pre-
mio "Goya" a la mejor actriz revela-
ción del año 2000 por su papel en la
película "Solas". 
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Intervención dde uuna dde llas aasistentes
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Mas allá del trasfondo
social, la serie se centra en
el personaje de Mari,una
joven onubense analfabeta
que se ve obligada a emi-
grar y, tras afrontar trage-
dias y cambios profundos,
acabará encontrando su
sitio en la sociedad.

El impacto social de
esta serie reside en haber
personalizado en su prota-
gonista el desgarro inhe-
rente a la inmigración que
ha condicionado y sigue
condicionando la vida
social, política y cultural de
España y de Europa en
general.

El acto central del Día
Mundial de la Alfabetización,  se celebró en
el Salón de Actos de Unicaja, en Málaga,
donde se reunieron representantes y alum-
nado de una serie de Centros de Educación
de Personas Adultas de la capital y provin-
cia, que previamente habían visto en el aula
la primera parte de la serie, realizando un
trabajo sobre la misma. Las actividades de
esta Jornada comenzaron con la proyección
de la segunda parte de la serie. Tras un
breve descanso dio comienzo el foro-deba-
te presentado por Dña. lnmaculada Jabato,
locutora de Canal Sur Radio, quien dejó
constancia a lo largo de la tarde de su inte-
rés por las personas culturalmente más des-
favorecidas, pues como manifestó, había
sido maestra de adultos en otras etapas de
su vida.

La cconsejera dde EEducación ddirigió uunas ccariñosas ppalabras aal ppúblico

Los mmedios dde ccomunicación ttestigos dde lla JJornada
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Pau Garsaball, guionista de la serie,
comentó cómo había surgido la idea del
guión, manifestando que la historia que
cuenta no es una historia de ficción, sino
que es la realidad que él vivió en su
barrio, El Verdú, de Barcelona.

La actriz Ana Fernández, habló de lo
que para ella había supuesto encarnar
a esta mujer fuerte y comprometida, que
tiene que luchar para encontrar su sitio
en una sociedad en conflictos, y adap-
tarse a una realidad totalmente distinta
a la vivida en su pueblo de la provincia
de Huelva.

Después de las intervenciones de D.
Francisco Molina Pacheco, Subdirector
General de la Obra Sociocultural de
Unicaja; de D. Rafael Camacho
Ordóñez, Director General de RTVA y, de
D. Francisco de la Torre, Alcalde de
Málaga, intervino la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia para
manifestar a los presentes la importancia
que tiene la Educación Permanente para
muchas de las personas mayores por
disponer de la oportunidad que no tuvie-
ron cuando eran  jóvenes y, así tener
acceso al conocimiento que en otra
época les fue negado, principalmente a
las mujeres que, gracias a los Centros de
educación de Personas Adultas pueden
promocionarse socialmente.

Ana FFernández, 
intérprete dde ““La MMari”

Pau GGarsaball,
guionista dde lla sserie
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Se denomina genéricamente
transporte escolar a los transpor-
tes públicos regulares de uso
especial por carretera, cuan-
do al menos, la tercera
parte o más, de los alum-
nos y las alumnas trans-
portados tuviera una
edad inferior a 16 años
en el momento en que comenzó el
correspondiente curso escolar.

Las Delegaciones Provinciales
organizan el transporte escolar en
función de las necesidades de escola-
rización del alumnado y teniendo en
cuenta su lugar de procedencia,
determinan los centros que deben
disponer de este servicio complemen-
tario y establecen los itinerarios de
cada ruta, siempre con el objetivo de
optimizar la calidad y seguridad del
transporte escolar.  

La prestación del servicio se realiza en su
mayor parte a través de las empresas del sec-
tor con las que las Delegaciones Provinciales
realizan la correspondiente contratación. No
obstante, en algunas ocasiones y debido a las
características orográficas de la ruta o en el

caso de traslado de alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, se fir-
man convenios de colaboración con corpo-
raciones locales o entidades sin ánimo de

lucro para la realización de este servi-
cio. 

Las rutas se clasifican según el nivel
educativo del alumnado usuario en

rutas de Educación Primaria, de
Educación Secundaria  y de
Educación Especial y en los últi-

mos cursos  aparecen también
rutas mixtas que corresponden al

transporte de alumnos y alumnas de
más de un nivel educativo. 
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Cuando los alumnos y las alumnas no
pueden hacer uso de una ruta establecida
por la Delegación Provincial para acceder
al centro educativo, pueden solicitar ser
beneficiarios de ayudas
individualizadas que con-
ceden las Delegaciones
Provinciales y cuya
cuantía se establece en
cada curso escolar,
dependiendo la conce-
sión de las dificultades
de desplazamiento
que existen en cada
caso concreto.

A la modalidad de
transporte escolar le es
de aplicación el Real
Decreto 443/2001, de
27 de abril, sobre
condiciones de seguri-
dad en el transporte
escolar y de menores.
En aplicación de esta
normativa desapare-
ció en el curso
2001/2002 lo que
venía denominándose
3x2 (tres alumnos o
alumnas podían ir en

dos plazas del autobús), en la actualidad
cada alumno o alumna ocupa su asiento. 

Igualmente el Real Decreto 443/2001
regula la figura del

acompañante cuya
presencia es obliga-
toria ya se trate de
transportes escola-
res o de cualquier
modalidad de trans-
portes de menores,
cuando al menos el
50% de los viajeros
sean menores de 12
años. La implanta-
ción de esta medida
se ha puesto en
marcha y aunque está
con t emp lada  su
implantación  hasta el
curso 2007/2008, en
nuestra Comunidad
Autónoma está pro-
gramada su finaliza-
ción para el próximo
curso escolar 2004-
/2005.
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El servicio de transporte
escolar no es homogéneo
en nuestra Comunidad
Autónoma. Cada vez es más
frecuente un transporte
escolar que atiende a los
alumnos y las alumnas acer-
cándolos a su centro educativo
en las zonas urbanas en oposición al que se
venía prestando en núcleos poblacionales dis-
persos. Podemos decir que está cambiando el
concepto de transporte escolar pues inicial-
mente fue concebido para la atención de
alumnos y alumnas  entre distintas localidades
que, con la promulgación de la LOGSE ya
cuentan con centro educativo, y en la actuali-
dad preferentemente es un servicio para la
atención de las nuevas necesidades creadas
por los asentamientos urbanos y la configura-
ción de las grandes localidades. Cada día hay
una mayor demanda de transporte escolar por
parte de las familias para desplazar a los
alumnos y las alumnas desde sus lugares de
residencia hasta los centros educativos.

La inversión realizada por la Consejería
de Educación y Ciencia para la puesta en mar-
cha de este servicio en el curso 2003/2004 es
de 41.749.752,06  de euros para la atención
en la escolarización de 73. 664 alumnos y
alumnas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Es necesaria la
implicación de los cen-
tros educativos en el
conocimiento de las
rutas de transporte
escolar que utilizan sus

alumnos y alumnas en
cuanto a la definición de recorridos, para-

das, adecuación de horarios, adecuación
de espacios,  temporalización..., con el fin
de facilitar la realización de este servicio
complementario. 

Esta implicación conllevará a los centros
a prestar toda la información a los padres y
las madres del alumnado transportado
sobre las rutas de transporte escolar esta-
blecidas, número y datos de los alumnos y
las alumnas que utilizan el servicio, su reco-
rrido, horario, puntos de recogida y entrega
del alumnado.

Igualmente, cada curso se viene solici-
tando la colaboración de los Ayuntamientos
para la señalización de vías, de pasos de
cebra, amplitud de acerados, arcenes,
semáforos, marquesinas en las paradas
de transporte escolar, todo ello para facili-
tar el acceso del alumnado al centro,
estableciendo unas óptimas medidas de
seguridad.

La educación, un servicio público



El centro educativo impli-
cará a las AMPA establecidas
en los centros concienciando
a las familias de la importan-
cia del transporte escolar
tanto en la puntualidad a la
hora de acompañar y reco-
ger a sus hijos a la parada de
la ruta, como en el fomento
de la educación vial entre los
alumnos y las alumnas para
su seguridad y desarrollo
personal.

Para contar con un servi-
cio de transporte escolar de
seguridad y calidad, todos
los sectores que participan en
el mismo, - centro educativo,
empresa, administración, alum-
nado, AMPA, Ayuntamiento -,
deberán considerar que el auto-
bús es un aula más del centro.

Con el objetivo de reforzar
la seguridad de los vehículos
dedicados al transporte esco-
lar y de menores en Andalucía
y de desarrollar medidas para
mejorar la organización y
funcionamiento de este servi-
cio, la Consejería de
Educación, junto a la de
Obras Públicas y Transporte y
a la de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, editó el pasado
curso una Libreta de
Transporte Escolar y de
Menores.

En este docu-
mento, se recogen,
entre otras medi-
das, que los vehícu-
los dedicados al
transporte escolar
no podrán superar,
al inicio del curso,
los diez años de
antigüedad desde
su primera matricu-
lación, sin embar-
go, estos vehículos
podrán tener una
antigüedad superior
cuando se cumplan
los siguientes requi-
sitos: 

Que el vehículo no rebase la
antigüedad de 16 años, conta-
dos desde su primera matricu-
lación, al inicio del curso esco-
lar.

Que el solicitante acredite
que el vehículo se venía dedi-
cando con anterioridad a la
realización de esta misma
clase de transporte, o bien que
presente el certificado de des-
guace de otro vehículo que en
el curso escolar corriente o en
el anterior hubiese estado ads-
crito a una autorización de
transporte regular de uso
especial de escolares.

Así mismo, los vehículos
deberán estar equipados con

limitadores de velocidad, dispo-
sitivos de frenado antibloqueo
y plazas reservadas junto a las
puertas para personas con
movilidad reducida.

También, se establece que el
servicio de transporte no
podrá exceder de una hora
en el mismo sentido y duran-
te su realización, será obliga-
torio la presencia de un
acompañante acreditado por
la entidad organizadora del
servicio. También se estable-
cen medidas de seguridad
referentes a los bordes de los

escalones, salidas de
emergencias, etc.
En definitiva se
trata de ofrecer a la
comunidad servi-
cios complementa-
rios de calidad que
mejoren el sistema
educativo.

Por otra parte se
han distribuido cha-
lecos reflectantes
homologados para
uso de los acompa-
ñantes del alumna-
do en el autobús
escolar.
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de 4 de febrero, de ampliación de las
medidas de apoyo a las familias andalu-
zas, que tienen por objeto el establecimien-
to de medidas, servicios y ayudas para faci-
litar que las mujeres y los hombres andalu-
ces puedan optar libremente, sin condicio-
nantes económicos o personales  a formar
el tipo de familia que deseen, y contribuyen
a reducir la sobrecarga familiar que recae
aún hoy sobre las mujeres andaluzas, de
forma que mujeres y hombres puedan
afrontar de forma igualitaria su proyecto de
desarrollo personal y profesional.

La escuela es uno de los espacios mas
relevantes para el desarrollo de activida-
des de promoción de la salud. Las
horas que, diariamente, pequeños y
jóvenes pasan en el medio escolar, el
amplio periodo de escolarización, el
sentido formativo que el propio
medio representa y la capacidad
potencial que los profesores tie-
nen de incidir directamente en
la salud de los alumnos, hacen
que la escuela sea un ámbito
privilegiado para propiciar y
mantener unos estilos de
vida sanos. Constituyen un
escenario ideal de promo-
ción de la salud, porque
dan cobertura a todos
los niños y niñas así
como a los adolescen-
tes; ofrecen oportuni-
dades de practicar
una alimentación
sana, a través de
los comedores, y
disponen de per-
sonal cualif ica-
do.
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Actualmente sabemos que existe una fuer-
te asociación entre el estado de salud de los
pueblos y sus hábitos de vida, y en el ámbito
de los países desarrollados, uno de los fac-
tores determinantes es el relacionado con la
alimentación.

Hoy en día se pueden observar grandes
diferencias en cuanto a los hábitos alimenta-
rios, entre los grupos de edad de los más
mayores y el de los más jóvenes, especial-
mente con los niños, las niñas y los ado-
lescentes. La variedad no es precisamen-
te una de las características de las dietas
de nuestros hijos.

Una alimentación variada que
tenga en cuenta todos los productos
de la Pirámide de la Alimentación
Saludable contribuirá de forma
positiva a conseguir el equilibrio
nutritivo que necesita nuestro
organismo.

En muchas ocasiones,
pequeños y adolescentes
deben permanecer cada día
más tiempo en el escuela
para poder compatibilizar
sus vidas con las de sus
padres, adquiriendo el
centro educativo un
papel cada vez mayor
como cuidador y edu-
cador.

En este sentido,
cobra significa-
ción la promulga-
ción del Decreto
137/2002, de
30 de abril, de
apoyo a las
f a m i l i a s
andaluzas y
el Decreto
18/2003, 

La educación, un servicio público
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El papel del profesorado
es esencial. Muchos centros
educativos vienen desarro-
llando programas o activi-
dades sobre alimentación
equilibrada, poniéndose así
de manifiesto su interés y
motivación observándose
cambios en los hábitos ali-
mentarios de los escolares.

También se está logran-
do, gracias a esta interven-
ción docente, un mayor con-
sumo de frutas, y cada vez
hay mas conciencia de que
ha habido un abuso en el consu-
mo de alimentos de producción
industrial, en detrimento de des-
ayunos tradicionales de nuestra
región.

Los comedores escolares son
cada vez más demandados y fre-
cuentes en nuestra Comunidad
Autónoma. Son un recurso cuyo
uso se va asentando y extendien-
do en la vida diaria de los esco-
lares. Son ya muchos los alum-
nos y las alumnas que hacen uso

del comedor escolar, y esto hace
que los comedores se conviertan
en un instrumento educativo del
mayor interés, especialmente en
el ámbito de la nutrición. Si cuen-
tan con determinados recursos
(cocina, frigorífico, etc.), pueden
ser un espacio ideal para el des-
arrollo de actividades comple-
mentarias a las aprendidas en el
aula sobre alimentación (prepa-
ración de comidas, conservación
de alimentos...).
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Es necesario resaltar
que los programas de
promoción de la salud,
desarrollados en los cen-
tros educativos y que más
éxito han alcanzado, son
aquellos que tienen un
enfoque integrado y con-
llevan una mejora del ser-
vicio de comedor y la edu-
cación del personal
docente y de cocina-
comedor, junto con aque-
llos que implican a los
padres y madres,  a los
representantes del sector
de la enseñanza y a la industria.

La Consejería de Educación y
Ciencia tratando de favorecer una
escolarización de calidad en igualdad
para todo el alumnado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
fomenta la utilización de medios y
recursos como el servicio de comedor
escolar, destinado a garantizar la efec-
tividad del derecho a la educación en
el marco de los principios de solidari-
dad y de calidad en igualdad. 

La  nueva normativa dictada por la
Consejería de Educación y Ciencia
sobre el servicio de comedor escolar,
está recogida en la Orden de 27 de
marzo de 2003 por la que se regula la
organización, funcionamiento y gestión
del servicio de comedor escolar de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia introduce
las novedades de los Decretos del Plan de Apoyo a las Familias
Andaluzas y concreta determinados aspectos del servicio de come-
dor escolar para continuar la mejora del citado servicio comple-
mentario y establecer para todos los centros que dispongan del
mismo, un tratamiento homogéneo en su organización, funciona-
miento y gestión. 

DATOS NNUMÉRICOS EE IINVERSIÓN EECONÓMICA CCURSO 22003/2004:

Jesús Muñoz Bellerín
Jefe de Sección de Salud Infantil
Dirección General de Salud       
Pública y Participación  
Consejería de Salud

La educación, un servicio público

LA EESCUELA EES UUNO DDE LLOS EESPACIOS RRELEVANTES 
PARA PPROMOCIÓN DDE LLA SSALUD.

CENTROS CCON SSERVICIO DDE CCOMEDOR
1.093

ALUMNOS YY AALUMNAS UUSUARIOS
92.917

ALUMNOS YY AALUMNAS CCON BBONIFICACIÓN
88.271

INVERSIÓN EEN EEL CCURSO  22003/2004 
(incluye gastos de personal y de bonificaciones)

40.712.541,92 euros
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En la actualidad, las Residencias Escolares suponen una de las actuaciones de compensación
educativa y social, promovida por la Consejería de Educación y Ciencia al amparo de la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, que establece en su artículo 5 las
actuaciones de compensación educativa que implican a los servicios complementarios de trans-
porte, comedor y, en su caso, residencia cuando sea necesario para la  adecuada escolarización
de los alumnos y las alumnas. No obstante, la ordenación y regulación de las Residencias
Escolares sigue siendo la establecida sobre la base del Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por
el que se ordenan las Residencias Escolares, y de la Orden de 13 de mayo de 1988, por la que
se regula la organización y funcionamiento de las Residencias Escolares. 

Las Residencias Escolares dependen
administrativamente de la Dirección General
de Orientación Educativa y Solidaridad, y se
encuadran dentro de los servicios comple-
mentarios de apoyo a la comunidad educa-
tiva para la escolarización del alumnado. A
diferencia de lo que ocurre con otros servi-
cios complementarios, como los comedores
y el transporte escolar, las Residencias
Escolares son un servicio bastante descono-
cido incluso dentro de la comunidad educa-
tiva, su carácter público, la forma de acceso,
los destinatarios de la oferta, etcétera. 

Residencia dde eestudiantes

LAS RRESIDENCIAS EESCOLARES:

SERVICIO DDE CCOMPENSACIÓN SSOCIOEDUCATIVA



LLaa RReedd ddee RReessiiddeenncciiaass

EEssccoollaarreess ddee AAnnddaalluuccííaa

El servicio de residencias escolares está
organizado a modo de red e integra
actualmente a un total de 64  centros, 36
de ellos públicos, y 28 de titularidad priva-
da que firman convenio con la Consejería
de Educación y Ciencia, y para los que se
reserva la denominación de Escuelas-
Hogar. 

En función del diferente origen de estos
centros -Escuelas Hogar de EGB o
internados de Enseñanzas Medias-, las
Residencias Escolares mantienen una
estructura  peculiar. En el pasado en fun-
ción de los niveles educativos del alumna-
do que atendían, la red se vertebraba en
Residencias de EGB y Residencias de
Enseñanzas Medias. El proceso de
implantación de la LOGSE fue progresiva-
mente modificando los niveles educativos
del alumnado, con lo que también fue
cambiando la forma de denominar estos
centros, pasando a ser conocidas como
Residencias de Primaria y Residencias de
Secundaria. Las primeras acogen a alum-
nado de todos los niveles de Educación
Obligatoria, siendo escasa la presencia de
alumnado de nivel no obligatorio
(Bachilleratos y Ciclos Formativos), mientras
que las denominadas  de Secundaria suelen
acoger a alumnado de Educación
Secundaria en todos sus
niveles - obligatoria
o no- sin prácticamente
presencia de alumnado
de Educación Primaria.

En la actualidad
desde la Dirección
General de Orientación
Educativa y Solidaridad
se trabaja en la refor-
ma de la normativa que
ordena y regula este
servicio con objeto de
adecuarlo a las nuevas
demandas y necesida-
des de la actual pobla-
ción escolar  andaluza.
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LLAASS RREESSIIDDEENNCCIIAASS EESSCCOOLLAARREESS 

UUNNAA AALLTTEERRNNAATTIIVVAA PPAARRAA EELL FFUUTTUURROO DDEELL AALLUUMMNNAADDOO 

Las deficiencias que presentaba en el pasado la red
de centros educativos, tanto de Primaria como de
Secundaria, en especial en el medio rural, configura-
ban a los servicios complementarios como elementos
compensadores fundamentales para garantizar el
acceso a la educación del conjunto de la población. 

Tradicionalmente las Residencias Escolares han
tenido como finalidad paliar los problemas de escola-
rización que sufre el alumnado residente en núcleos
de población ultradiseminada (pedanías, cortijos,
caseríos), al que resulta difícil desplazarse diariamen-
te a los centros escolares, posibilitándole su estancia
en régimen de internado (en la mayoría de los casos
de lunes a viernes) en un centro de la red, próximo al
lugar donde van a cursar estudios. 

Afortunadamente la progresiva expansión de la red
de centros docentes ha paliado en gran medida esta
situación, en especial con respecto a los centros de
Primaria, aunque con la implantación de la obligatorie-
dad hasta los 16 años se  vuelven a plantear algunos
problemas con los desplazamientos de estos escolares. 

Con respecto al nivel de enseñanza  no obligato-
ria, las Residencias Escolares suponen una alternativa
para el alumnado que opta por cursar modalidades de

Bachillerato o determinados Ciclos Formativos que no se ofertan en su población de residencia habi-
tual y que por su especificidad y coste presentan una limitada implantación territorial. Esto, aparte de
ser un imperativo, según expresa el artículo 12, punto 1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: "La

Comunidad Autónoma
de Andalucía promo-
verá las condiciones
para que la libertad y
la igualdad del indivi-
duo y de los grupos en
que se integran sean
reales y efectivas;
removerá los obstácu-
los que impidan o difi-
culten su plenitud y
facilitará la participa-
ción de todos los
andaluces en la vida
política, económica,
cultural y social.",
supone una optimiza-
ción de los recursos
educativos que permi-
ten a un mayor núme-
ro de alumnos el acce-
so a la educación.
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ACTIVIDADES DDE LLA RRESIDENCIA
ESCOLAR VVIRGEN DDE LLA FFUENSANTA
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En la actualidad las
Residencias Escolares ofrecen
un servicio a la comunidad
educativa determinado por la
orientación de las demandas
originadas por las actuales cir-
cunstancias sociales y familia-
res. Respondiendo a esta
necesidad la Dirección
General de Orientación
Educativa y Solidaridad ha
elaborado las Órdenes de
convocatoria de plazas
ampliando la oferta a los
siguientes colectivos:

Alumnos y alumnas
hijos de emigrantes andalu-
ces, así como aquellos proce-
dentes de familias que se
dedican a la realización
de profesiones itineran-
tes cuando los cambios
de domicilio familiar
afecten al proceso de
escolarización.

Alumnos y alum-
nas que tengan una pro-
gresión deportiva y
pasen a clubes y entida-
des de superior catego-
rías y necesiten el inter-
nado para poder practi-
car el deporte en el que
han sido seleccionados. 

Alumnos y alumnas
que necesiten el interna-
do para compatibilizar
sus estudios con los de
música y/o danza en los
conservatorios  profesio-
nales.

Alumnos y alumnas
hijos de inmigrantes que
para su escolarización
necesiten de del ser-
vicio de internado.

Alumnos y
alumnas que acredi-
ten la existencia de
circunstancias socio-
familiares que reper-
cutan gravemente en
su proceso de esco-
larización.

En definitiva el Servicio de
Residencias Escolares tienen
como finalidad hacer efecti-
vo el principio de igualdad
de oportunidades para todos
los alumnos y las alumnas
que encuentren dificultades
para el acceso, permanencia
y promoción en el sistema
educativo, asegurando así
una educación de calidad en
igualdad.

Otras aactuaciones 

En las Residencias
Escolares:

Se está realizando el
primer encuentro deporti-
vo de las Residencias
Escolares como una activi-
dad del año europeo de la
educación a través del
deporte.

Se ha llevado a
cabo una campaña de
atención al alumnado
alérgico al polen del
olivo.

Se han organizado
campamentos de verano
en colaboración con
Ayuntamientos y Entidades
y encuentros de jóvenes
en colaboración con
diversas ONG.

Manuel JJ. CCotrina GGarcía 
Doctor een FFilosofía yy
Ciencias dde lla EEducación. 
Profesor AAsociado dde lla
Faculta dde CCiencias dde lla
Educación dde lla
Universidad dde CCádiz 
Educador een lla RResidencia
Escolar ""las CCanteras" dde
Puerto RReal ((Cádiz)

La educación, un servicio público
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D. EENRIQUE GGARCÍA DDÍAZ,

DIRECTOR DDE LLA RRESIDENCIA EESCOLAR
LAS CCANTERAS
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La Residencia Escolar. "Las
Canteras" esta ubicada en el término
municipal de Puerto Real junto al
Parque Natural de " Las Canteras" y
comparte zonas deportivas y espacios
de ocio con el IES "Virgen del
Carmen". Hasta allí nos hemos des-
plazado para realizar la siguiente
entrevista.

¿Qué aaspectos dde lla llabor eeduca-
tiva ddesarrollada ccon eel aalumnado
destacaría dde ssu eexperiencia ccomo
Director dde lla RResidencia?

A los alumnos y las alumnas resi-
dentes se les hace un seguimiento per-
sonalizado de su evolución a través de
un estudio asesorado, apoyándoles en
aquellas materias en las que tienen mayor difi-
cultad de aprendizaje. Se les motiva para la
participación en una vida sana vinculada al
deporte y al respeto al medio ambiente. 

Cada Educador ejerce la función tutorial
con los alumnos y las alumnas de su grupo y
está en contacto permanente con los Institutos
y con sus familias. 

¿Cómo ees uun ddía ccualquiera een lla vvida
de lla RResidencia? ¿¿Cómo ttiene oorganizada
la oocupación ddel hhorario nno llectivo dde llos
alumnos yy aalumnas? ¿¿Qué ttipo dde aactivida-
des lllevan aa ccabo?. CCuéntenos bbrevemente
la ddinámica hhabitual dde ffuncionamiento een
el ddía aa ddía.

A las siete de la mañana suena la
música en todos los dormitorios como
medio de despertar a los residentes
que deben levantarse en ese momen-
to, proceder a su aseo personal y
ordenar su habitación. Una vez con-
cluido el desayuno, alumnas y alum-
nos se dirigen a los distintos Institutos
donde realizan sus estudios, perma-
neciendo en la Residencia solamente
aquellos que puedan encontrarse
enfermos, o que asisten al centro en
horario de tarde. Vuelven a la
Residencia para almorzar y continúan
su jornada. 
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Los estudios que realiza nuestro alum-
nado van desde la ESO, pasando por los
distintos Bachilleratos, hasta una amplia
gama de Ciclos Formativos de Formación
Profesional tanto de Grado Medio como de
Grado Superior.

La uutilización dde llas TTecnologías dde lla
Información yy llas CComunicaciones ccomo
instrumentos dde aaprendizaje ees ccada vvez
más uuna rrealidad ccotidiana. AA eeste rrespec-
to, ¿¿Cómo sse eencuentra lla RResidencia een
cuanto aa eequipamiento iinformático yy qqué
uso eestán hhaciendo dde éél?

Esta Residencia se
encuentra totalmente equi-
pada en todo tipos de
medios de información

y comunicación, teniendo
una Sala de Informática dotada con 20
ordenadores, una Biblioteca con cinco orde-
nadores y dos ordenadores en cada aula de
estudio, actualmente la demanda del servi-
cio de informática es cada vez  más crecien-
te como medio de consulta o para la reali-
zación de trabajos y proyectos del alumna-
do. 

La residencia esta conectada íntegra-
mente en red con línea  ADSL de conexión
a Internet teniendo los alumnos y las
alumnas acceso a estos servicios previa la
supervisión de los educadores. 

A partir de las 16.00 horas se inicia el
estudio asesorado hasta las 17.30 horas
abriéndose simultáneamente los servicios de
Biblioteca e Informática.

A partir de las seis de la tarde se diver-
sifican los grupos, unos continuando en
estudio asesorado y otros participando en
las diversas actividades que tienen a su dis-
posición, ya sean deportivas, culturales
como aula de música y pintura, decorado
de figuras, así como salidas al campo, con-
vivencias al aire libre, y otras actividades
lúdicas. 

Después de cenar tienen un tiempo
libre para charlar, cambiar opiniones, en
fin, relajarse un poco antes de ir a dormir.
En ocasiones algunos alumnos y alumnas
permanecen estudiando durante más
tiempo dependiendo de los cursos que
estén realizando o de las fechas de exá-
menes.

¿A ccuántos ccentros ddocentes aasisten llos
alumnos yy llas aalumnas dde ssu RResidencia yy
qué eestudios ccursan?

Durante el presente curso tenemos alum-
nos y alumnas matriculados en doce IES de
toda la zona de la Bahía, principalmente en
Puerto Real, San Fernando, Cádiz y El Puerto
de Santa María, utilizando el tren para des-
plazarse a estos centros cuya estación se
encuentra a escasos metros de la
Residencia.

La educación, un servicio público
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¿Cómo sson llas
relaciones ccon llas
diferentes iinstitucio-
nes dde lla llocalidad:
otros ccentros eeduca-
tivos, AAyuntamiento,
centro dde ssalud, eenti-
dades ssociales...?
¿Llevan aa ccabo aalgu-
na iiniciativa ccomún?

Las relaciones
con las distintas insti-
tuciones de la localidad
como el Ayuntamiento, otros centros educa-
tivos y centros de salud son muy positivas.
Colaborando con el Ayuntamiento en la uti-
lización de nuestros espacios deportivos
para la escuela de fútbol de Puerto Real, así
como para cuantas otras colaboraciones
nos solicitan y que atendemos siempre den-
tro de nuestras posi-
bilidades. 

Y ccon llas ffami-
lias ddel aalumnado,
¿Qué pprocedimien-
tos dde ccomunica-
ción yy eencuentro
tienen eestablecido?
¿Cómo ccree uusted
que vvaloran llos
padres yy llas mmadres
la aatención qque
reciben ssus hhijos een
la RResidencia?

Con las familias
del alumnado tene-
mos siempre un
encuentro en gran
grupo al principio del
curso y un contacto permanente a
través del teléfono o por medio de
las visitas particulares que los
padres realizan a nuestro centro,
donde son atendidos por los dis-
tintos tutores, o por la Dirección
del Centro si así lo requieren.

La opinión que los padres y
las madres tienen respecto al ser-
vicio que prestamos a sus hijos e
hijas en esta Residencia es, gene-
ralmente,  muy positiva y así lo
manifiestan en las entrevistas que
mantienen con nosotros o en los
comentarios que realizan en sus
pueblos respectivos.

Desde lla pperspectiva
que lle ddan llos aaños
dedicados aa lla ddirección
en uuna RResidencia
Escolar, ¿¿qué ccambios,
avances yy ddificultades
destacaría dde eeste sservi-
cio eeducativo?

Desde esa perspec-
tiva hemos podido ir
mejorando poco a
poco nuestras instala-

ciones para  ofrecer  un
servicio de mayor calidad, aunque nuestra
intención es mejorar nuestros servicios cada
día más. Tarea en la que esperamos contar
con la colaboración de la Consejería de
Educación y Ciencia. 

Respecto del alumnado, hemos podido
detectar una evolución
algunas veces en aspec-
tos positivos y otras
veces empañada por
pequeños problemas
de conducta que refle-
jan la sociedad en la
que estamos viviendo y
la necesidad que tene-
mos de la implicación
de las familias en la
educación de sus hijos.
La gran variedad de
estudios que realizan
nuestros alumnos y alum-
nas, a veces nos impo-
sibilita el darles cober-
tura en toda la gama
de asignaturas en las
que nos demandan
ayuda.



36

La educación, un servicio público

Nº 40- Diciembre de 2003

¿Puede uusted vvalorar een qqué mmedi-
da lla RResidencia EEscolar hha ccontribui-
do aa lla ppromoción ppersonal yy ssocial
del aalumnado aatendido een lla mmisma?
¿Tienen ddatos ssobre llos eestudios yy
profesiones qque hhan sseguido llos eexa-
lumnos dde ssu RResidencia?

Las Residencias Escolares han
contribuido enormemente a que per-
sonas de zonas rurales, cuyo mundo
se circunscribía a las faenas del
campo o como mucho a una emigra-
ción sin formación adecuada, pue-
dan formarse en disciplinas muy
variadas y que en muchísimos casos
les están permitiendo incorporarse al
mundo del trabajo desde una situa-
ción mucho más ventajosa que las que
tenían anteriormente. 

Tenemos alumnos de esta residen-
cia trabajando en muchas de las
industrias de la provincia de Cádiz  y
otros  (en menor medida ) realizando
estudios universitarios. La facilidad
que les dan los Ciclos Formativos
para acceder al mundo del trabajo
hace que disminuya en gran medida
la tendencia hacia estudios universi-
tarios, aunque contamos con anti-
guos alumnos con titulaciones de
Enfermería, Podología, Ingenieros
Técnicos, Terapia Ocupacional,
Psicología, Arquitectos Técnicos, etcé-
tera. 

SALA DDE EESTUDIO
DE UUNA RRESIDENCIA EESCOLAR

LAS RRESIDENCIAS CCUENTAN 
CON SSALAS DDE RRECREO
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Ernesto Páramo, consi-
dera que la comunicación
científica es uno de los
paradigmas esenciales en
una sociedad desarrolla-
da. 

Su compromiso intelec-
tual está centrado ahora
en hacer que la divulgación
científica en Andalucía sea
una realidad, capaz de fa-
cil i tar el acceso a la
Ciencia y a Tecnología de
la mayor parte posible de
ciudadanos. Así mismo, se
muestra crítico con la can-
tidad enorme de recursos
que se detraen para inves-
tigación militar en todo
el mundo en detri-
mento de la investi-
gación en salud y ali-
mentación, de impor-
tancia fundamental
para la humanidad.

Le gusta conside-
ra r se  d i s c ípu lo  de
su amigo Francesco
Tonucc i  au to r  de l
cé lebre libro "A los 3
años se investiga".

P: ¿¿Se ppodría ddecir qque
el PParque dde llas CCiencias
de GGranada ees eel mmuseo,
de eestas ccaracterísticas,
más iimportante dde AAnda-
lucía?

R: Estamos entre los
museos de la ciencia más
importantes de España. A
mí me gusta definirlo co-
mo un espacio cultural
polivalente en el que la
ciudadanía puede encon-
trarse con la ciencia y la
tecnología. Sería como el
lugar de nuestra memo-
ria, del pasado y del pre-
sente, de lo que somos y

hemos sido. El acerca-
miento de ese mundo de
la ciencia a todos los pú-
blicos y la formación de
ciudadanos que tengan
acceso a una cultura cien-
tífico tecnológica está en-
tre nuestros objetivos prio-
ritarios. Es decir: desper-
tar la curiosidad por el
mundo que nos rodea des-
de los ojos de la ciencia.

P: HHay uun rresurgir sso-
bre lla nnecesidad dde uun
mejor cconocimiento ccientí-
fico yy een eeste ssentido ccen-
tros ccomo eel PParque dde llas
Ciencias aadquieren uuna

util idad ppedagógica
fundamental. 

R: Los museos
interactivos se han
convertido en una es-
pecie de medios de
comunicación multi-
media que buscan
crear un interés por la
ciencia tan importante
para el progreso hu-
mano. Para bien o pa-
ra mal, la ciencia
abarca todas las face-
tas de la vida y supo-
ne una auténtica revo-

Entrevista

“El acercamiento de ese
mundo de la ciencia 
a todos los públicos 

y la formación de 
ciudadanos que tengan

acceso a una cultura 
científico tecnológica está

entre nuestros 
objetivos prioritarios”

E r nes to
Páramo
Sureda

DDiirreeccttoorr ddeell PPaarrqquuee ddee llaass CCiieenncciiaass
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lución social que está
cambiando el mundo y
nuestra obligación es no
sólo democratizar el ac-
ceso a la ciencia sino
también hacerla com-
prensible.

En sociedades abier-
tas y participativas, sabe-
mos que hay muchos
agentes que intervienen
en la comunicación so-
cial. Pasa como en la
educación, hubo un tiem-
po que pensábamos que
solo educaba la familia,
en otro era la escuela y
ahora nos damos cuenta
que hay muchos actores
principales que condicio-
nan el aprendizaje. 

P: AA vveces, dda lla iimpre-
sión dde qque eel ppensamien-
to ccientífico eestá ttambién
demasiado mmitificado yy
que llos mass mmedia deri-
van hhacia eel eespectáculo
en llos ttemas ccientíficos. 

R: El problema de la
“espectacularización” de la
cultura es general en las
sociedades desarrolladas
y hay que saber convivir y
contrarrestar ese fenóme-
no. Pero a la vez, hay que
significar como algo cua-
litativamente positivo la
presencia que los temas
científicos están teniendo
en la prensa. Lo vemos
hoy con todo lo relaciona-
do con Marte; o con el te-
ma de las células madre
que suscita un enorme in-
terés social y científico.
Por ello, la divulgación
científica es básica para ir
creando cultura científica
y cívica. 

P: ¿¿Qué sse eestá hhacien-
do ahora mmismo en
Andalucía een ttodo llo rrefe-
rente aa lla ccomunicación
científica?

R: Nuestra Comunidad ha
sido pionera en establecer un
programa de divulgación
científica como es el caso de
“Andalucía Investiga” que tie-
ne su propia página web, una
revista en papel y diferentes lí-
neas de formación y activida-
des. El programa también
concede becas a licenciados
en periodismo para que tra-
bajen haciendo divulgación
en los medios y tenemos un
grupo de beca-
rios en todas las
universidades
andaluzas pa-
ra hacer más vi-
sible la inves-
t igac ión
que se
rea l i za

en ellas. Este programa de la
Consejería de Educación es
un modelo en el ámbito na-
cional y es ya una realidad
que empieza a dar sus fru-
tos. La comunicación científi-
ca está tomando gran rele-
vancia en toda Europa, que
vive ahora un auténtico bo-
om con la creación de muse-
os de  la ciencia. En este sen-
tido, el Parque de las
Ciencias es ya un referente
en Andalucía.

P: QQué ppiensa ssobre
los ttópicos qque aafirman
que een nnuestra ccultura lla
ciencia ssigue tteniendo ees-
casa rrepercusión ee iinterés.

R: En España hay una le-
yenda negra de vivir de
espa ldas  a  la  c ienc ia .
Posiblemente porque nunca
se ha identificado clara-
mente la relación entre pro-
greso y desarrollo científi-
co-tecnológico. En el caso
de Andalucía se ha hecho
un gran esfuerzo durante
los últimos 20 años,  pa-
sando de un verdadero
desierto a poner las bases
que hacen posible que hoy
tengamos las mismas in-
quietudes científicas que en
el resto del mundo.

Es cierto
que en el con-
junto de España

no se ha crecido
lo que se
espera-
ba 

“Andalucía ha sido 
pionera en establecer 

un programa de 
divulgación científica
como es el caso de

“Andalucía Investiga”
con su propia  web, una

revista en papel y
diferentes líneas de 

formación y actividades”
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y seguimos viendo que los
objetivos en investigación no
se cumplen. En España el
gasto total en I+D es sólo el
0,9% del PIB mientras que en
países como Francia es del
2,2% o del 2,4% en
Alemania. Los datos son así.
Pero en general, es verdad
que hay una mayor concien-
cia y un interés por la ciencia
como nunca antes habíamos
conocido. 

P: CCuáles sson een lla aac-
tualidad llas pprioridades een
la iinvestigación ccientífica.

R: Ahora mismo, lo esen-
cial es saber marcar las líneas
de investigación que mejor
redundan en la sociedad. Por
ejemplo, en Andalucía hay
una apuesta clara por la
Biomedicina porque es uno
de los campos emergentes y
estamos en condiciones de
contribuir de forma importan-
te. Por otra parte, y a pesar de
algunas críticas, la investiga-
ción en el ámbito espacial es
también necesaria; todo lo
contrario de la investigación
militar, que utiliza unos recur-
sos enormes, y que me pare-

ce éticamente reprobable.
Hoy se hace necesario más
que nunca profundizar en la
investigación en campos co-
mo el agroalimentario, la
energía, el medio ambiente o
la salud y ese es un compro-
miso social que tenemos la
obligación de reivindicar. 

P: PPor úúltimo, ccuál ees lla
acogida qque eel PParque dde llas
Ciencias eestá tteniendo ppor
parte dde lla ccomunidad eedu-
cativa.

R: Los profesores han si-
do los primeros en com-
prender la importancia que
tiene un espacio cultural
donde los jóvenes tengan
una visión global y de pri-
mera mano de la dimen-
sión que tiene la ciencia.
Además, es una oportuni-
dad única para los escola-
res poder observar el uni-
verso y todos sus fenóme-
nos así como realizar un re-
corrido extenso por el mun-
do animal, la evolución de
las especies, la ecología,
etc. Es la ciencia al alcance
de todos de forma inteligi-
ble y didáctica. La
Consejería de Educación

ha querido hacer del
Parque una apuesta educa-
tiva que tuviera gran reper-
cusión en todos los centros.
Y estamos muy contentos
con los resultados que esta-
mos teniendo. El curso pa-
sado recibimos la visita de
104.000 alumnos y sólo
con ver las caras de asom-
bro y curiosidad con las que
los niños y niñas observa-
ban todos los fenómenos
científicos del Parque ya es
para darse por satisfecho.  
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“La Consejería
de Educación 

ha querido hacer 
del Parque una apuesta
educativa que tuviera

gran repercusión
en todos los centros.

Y estamos muy 
contentos con los

resultados que
estamos teniendo”

LA CCIENCIA UUNA MMANERA DDE AAPROXIMARSE AAL MMUNDO

La ddivulgación ccientífica een AAndalucía ttiene ssu mmejor ccara een lla iimagen ccálida yy
sencilla ddel ddirector ddel PParque dde llas CCiencias dde GGranada, EErnesto PPáramo.
Lejos dde lla ssequedad qque ssu aapellido cconnota, ssu vviveza yy ppasión ppor aacercar lla
ciencia aa lla ccalle, lle cconvierten een lla ppresentación mmás ccercana dde llo ccientífico.

Le ggusta nno pperder eel ccontacto ccon llas aaulas yy ees pprofesor iinvitado een lla ppresti-
giosa uuniversidad ccatalana, PPompeu FFabra yy een lla UUniversidad dde SSalamanca,
así mmismo, ssiempre qque ssu ttrabajo een eel PParque sse llo ppermite, ccolabora ccon
numerosas uuniversidades eespañolas. PPorque lla cciencia ccomo iinstrumento nni
especulativo nni rretórico ees ppara éél uuna mmanera dde aaproximarse aal mmundo. 

Repite qque lla cciencia ddebe ccultivar eel ttrabajo bbien hhecho yy eel rrigor eexpositivo,
frente aa lla ccultura ccotidiana ccada vvez mmás ddominada ppor lla eespectacularidad. SSu
admiración iintelectual ppor FFranceso TTonucci lle hha iinfluido een ssu ttrabajo eeducati-
vo, ppues ppara éél nno ppuede cconcebirse eel aanalfabetismo ccientífico yy ttecnológico een
un mmomento mmarcado ssocialmente ppor llos ggrandes aavances ccientíficos. 
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Experiencias

El alumnado de Museología
y Legislación Artística de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla ha lleva-
do a cabo un programa educa-
tivo en el Museo Arqueológico,
orientado especialmente al
alumnado del Colegio Luis
Braille de Sevilla y a los asocia-
dos de la ONCE., con motivo
del Año Europeo de las Personas
con Discapacidad.

El programa parte de la
necesidad de proporcionar a  las
personas con discapacidad el
acercamiento al patrimonio y a
las instituciones, tiene en cuenta
las dificultades de acceso físico y
los inconvenientes para el logro
de información y conduce a  la

realización de una práctica que
trata de eliminar barreras y
crear recursos específicos para
pequeños y mayores que desean
aprender y disfrutar de las insta-
laciones museísticas a pesar de
carecer de visión.

UN PPROGRAMA EEDUCATIVO
EN EEL MMUSEO

Siguiendo el ejemplo de los
numerosos museos que han
puesto en marcha actividades
orientadas hacia personas con
discapacidad, este programa
educativo se realizó en el Museo
Arqueológico de Sevilla contri-
buyendo a mejorar la atención
que se presta a sus visitantes. 

El  programa museográfico
fue realizado durante los días
próximos  al Día Internacional
de los Museos,  el 18 de mayo,
aunque contó con una fase pre-
via de preparación de los visi-
tantes en su propio colegio.

La preparación del alumna-
do del Colegio Luis Braille se
realizó en el aula con la cola-
boración del profesorado. El
interés de conectar el museo y
la escuela es una manera de
reforzar su aprendizaje curricu-
lar, tanto de  Primaria como de
Secundaria y de potenciar el
museo como un espacio para
el aprendizaje.

Los contenidos desarrollados
en el aula giraron en torno al
Patrimonio Cultural, a su valor y
las necesidades de conserva-
ción. 

Los alumnos y las alumnas
universitarios, mediante diferen-
tes recursos didácticos, pudieron
captar la atención del alumna-
do, transmitirle la idea de la
diversidad cultural, y mediante
ejemplos, acercarle  a las dife-
rentes tipologías de patrimonio. 

La preparación de la visita al
museo, como institución del
patrimonio, también se planteó
en el aula donde se explicó a los
más pequeños qué es un museo,

María Dolores Ruiz de Lacanal
Profesora de Museología y Legislación Artística
Facultad de Bellas Artes
Universidad de Sevilla
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a partir de la definición aporta-
da por el ICOM, los tipos de
museos que existen además de
las funciones más importantes.
Unos contenidos que no se
desarrollarán en este trabajo,
pero que han resultado impres-
cindibles para preparar la visita,
que recordamos no fue una visi-
ta turística, sino una parte de un
programa con fines educativos.

LA VVISITA AAL MMUSEO
ARQUEOLÓGICO YY UUNA
EXPOSICIÓN EESPECIAL

Dentro del Museo Arqueoló-
gico se montó en la Sala de
Conferencias una exposición
especial recreando un pequeño
museo, como un espacio a la
par real y  simbólico, fácil de
recorrer, donde quedaron
representados los distintos
departamentos propios de un
museo: La Sala del Inventario
y  La Sala de Restauración,
Sala de Exposiciones, Sala de
Audiovisuales, Despacho del
Director,  Almacén y Biblioteca,
etcétera. El recorrido comien-
za en un pequeño "Yaci-
miento arqueológico".    

Durante el recorrido por
esta exposición temporal los
pequeños, jóvenes y mayo-
res conocen los distintos
departamentos del museo, a
qué se dedican y qué se hace
en ellos, quiénes trabajan
(conservadores, restaurado-
res, educadores, investiga-
dores), mientras que se les
plantean diferentes talleres y
actividades.

Hemos comentado que la
exposición comenzó en el
"Yacimiento arqueológico",
lugar habitual de donde pro-
ceden gran parte de las pie-
zas que se conservan y expo-
nen en el Museo Arqueológico.
Es una estrategia para presen-
tar los propios bienes arqueo-
lógicos, para  hablar sobre su

procedencia,  de cómo llegan
al museo y cuál es su estado de
conservación.

Posteriormente y siguiendo
un discurso museológico se ha
organizado una pequeña "Sala
de Inventario", importante para
enseñar la documentación que
se realiza en el museo: fichas,
inventarios,  catálogos. Toda
una labor de investigación y
estudio que permite conocer
mejor las piezas y su significado.

En el espacio siguiente la
"Sala de Restauración" los meno-
res y los adultos se encuentran
ante una serie de piezas muy
dañadas y piezas restauradas
que permiten explicar los con-
ceptos de conservación actuales. 

Siguiendo el discurso
museológico la pieza ya está
inventariada y restaurada por
lo que pueden pasar a la "Sala
de Exposición", donde se han
detenido para contemplar una
exposición de una forma muy
particular: a través del tacto. 

UNA SSALA DDE 
EXPOSICIONES YY UUNA 

EXPOSICIÓN

En el espacio marcado como
sala de exposiciones se ha
montado una exposición tem-
poral bajo el título:

CON-TTACTO CCON EEL
MUSEO. Cuyo cartel anuncia-
dor fue  realizado por un grupo
colaborador de alumnos y
alumnas de la asignatura de
Diseño de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla.

En la Sala de Exposiciones
se mostraron una serie de pie-
zas. Su  selección  realizada
por Fernando Fernández,
director del museo, Diego
Oliva y Juan Carlos Jiménez,
conservadores del mismo,  se
basó en una atenta cronología
y  en el  criterio de representa-
tividad  cultural. Recordamos
que el Museo Arqueológico
celebró una exposición para
niños y niñas invidentes en
1981, y que la experiencia
contó con una selección pare-
cida.

Las piezas fueron seleccio-
nadas también por sus posibi-
lidades de ser reconocidas a
través del tacto: formas, tama-
ño, texturas, materiales o téc-
nicas.

Nº 40- Diciembre de 2003
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Aunque no podamos dete-
nernos en el tema, debemos
señalar la idoneidad de los
bienes arqueológicos para la
percepción táctil, dado su carác-
ter tridimensional 

El conocimiento que emplea
como instrumento fundamental
el tacto se obtiene  a partir del
propio contacto con la pieza ori-
ginal y la lectura de un sistema
de cartelas en  Braille, colocado
próximo a las piezas.

La información de la carte-
la en Braille se refiere al nom-
bre, tamaño, cronología y
observaciones sobre la pieza.
Mientras que la información
más rica se obtiene del con-
tacto directo con la pieza,  que
permite conocer y distinguir
los materiales oportunamente
seleccionados; cerámica, pie-
dra, hueso, marfil, madera.
Así como las diferentes técni-
cas (talla, mosaico, piedra
pulimentada, etc.) y sus cuali-
dades formales, además de
estéticas.

La exposición se acompañó
de un catálogo especial, ela-
borado con imágenes en relieve
y con una descripción sobre
los valores culturales y la
capacidad de conocer a través
del tacto.

Añadimos que la colabora-
ción del alumnado de la asigna-
tura de Vaciado de la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla, ha
permitido la obtención de
copias, recurso educativo que se
añade a las maquetas realiza-
das para el programa.

EL RRECORRIDO PPOR EEL
MUSEO: LA AATENCIÓN 

PERSONALIZADA YY EEL TTEATRO

Finalmente los visitantes reco-
rrieron el Museo Arqueológico, a
través de unas salas previamente
seleccionadas con la ayuda per-
sonalizada de los alumnos y las
alumnas de Museología. La
atención personalizada ha resul-
tado ser, sin duda, el medio más
adecuado para la transmisión de
ideas y la comunicación cuando
el visitante carece de visión.

En el recorrido se han visto
sorprendidos por una represen-
tación teatral organizada por el
Taller de Teatro de los colegios
Macarena y Luis Braille, dirigidos
por sus tutores: Lidia Moreno y
Elena Gámiz. En esta representa-
ción los niños y niñas, se convier-
ten en piezas que salen de las
vitrinas y cuentan su propia histo-
ria, animando la explicación.

Este recurso didáctico, el tea-
tro, ha resultado eficaz y atracti-
vo, más cuando son los propios
alumnos y alumnas participantes
quienes han elaborado el texto.

CONCLUSIÓN

Por un día niños y niñas, jóve-
nes y no tan jóvenes han conoci-
do el Museo Arqueológico de
Sevilla de otra manera, no a tra-
vés de la visión sino, en contacto
con las piezas y ayudados por
los diferentes recursos educativos
que permiten acercase al mundo
de la Arqueología y los bienes
arqueológicos: maquetas, carte-
las y textos en Braille, con reco-
rridos y exposiciones especiales,
con talleres educativos.

Nuestro agradecimiento al
Colegio “Luis Braille”, a la ONCE, al
CEIP “Macarena”, al alumnado
de Diseño, de Psicología, Medicina
y especialmente al de Museología
que han participado en el pro-
yecto, además de al Museo
Arqueológico de Sevilla.
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En el CEIP "Manuel Pérez", co-
legio público adscrito a las
redes TIC y DIG, estamos
utilizando las Tecnologías de
la Información y de la
Comunicación en todas las
áreas curriculares : Música,
Lenguaje, Lengua Inglesa...
Aunque quizás nuestra expe-
riencia más completa  sea la
elaboración de Unidades
Didácticas para el área de
Conocimiento del Medio. Los
alumnos y las alumnas de
quinto curso, con edades
comprendidas entre diez y on-
ce años, localizan información
en Internet u otras fuentes (li-
bros, CD) y realizan un resu-
men, desechando la informa-
ción irrelevante o demasiado
complicada para su nivel.

Posteriormente el profesor
recopila los trabajos realiza-
dos por cada pareja de
alumnos y diseña una página
Web en la que además inclu-
ye actividades, fotos, glosa-
rio y una propuesta didáctica
dirigida al profesorado. Una
vez montada la página Web,
el alumnado estudia el tema
completo, realiza las activi-
dades, lleva a cabo la eva-
luación y elabora un mapa
conceptual final que resume
lo que ha aprendido.

Con este sistema de trabajo
nuestro alumnado está ad-
quiriendo una apreciable
destreza relacionada con la
búsqueda de información en
Internet y  transformación de
la misma con el fin de crear
trabajos propios y también
está desarrollando la capaci-
dad para seleccionar la
enorme cantidad de informa-
ción disponible en la red y
para leer cuidadosamente
las páginas elegidas para re-
sumir su contenido.

La evaluación de la experien-
cia es muy positiva ya que
los alumnos y las alumnas
han aumentado su interés
por la asignatura, se sienten
satisfechos con el nuevo sis-
tema de trabajo, e incluso,
han aumentado su rendi-
miento académico.

Miguel Ángel Valdayo Rodríguez
Fco. Javier Ojeda Beltrán
CEIP “Manuel Perez” de Bollullos Par del Condado (Huelva)
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DINAMIZACIÓN PPEDAGÓGICA

La utilización de las TIC en
el aula implica la formación
de alumnado y profesorado
en los fundamentos de la
Informática que considera-
mos imprescindibles para la
Sociedad del Conocimiento,
pero también, supone una
ocasión única para dinami-
zar la vida del centro.

La formación puramente técni-
ca va acompañada de expe-
riencias didácticas innovado-
ras que requieren de la cola-
boración del profesorado y de
la puesta en marcha de nue-
vas estrategias metodológi-
cas. Todo ello incide en el cli-
ma del centro y en la calidad
de la educación que oferta a
su comunidad educativa.

FORMACIÓN DDEL
PROFESORADO

La formación del profesora-
do es la piedra angular de
la incorporación de las TIC
a la práctica docente coti-
diana. Sin el interés y es-
fuerzo del profesorado por
mejorar sus conocimientos
informáticos y desarrollar nue-
vas estrategias de enseñan-
za, nada sería posible.

El profesorado está siguiendo a
lo largo de todo el curso un
plan de formación continua, di-
señado y aplicado con la cola-
boración de nuestro Centro del
Profesorado, que pretende no
sólo la actualización informáti-
ca sino su aplicación didáctica
en el aula, desde una perspec-
tiva innovadora que mejore la
calidad de los procesos de en-
señanza y aprendizaje.

JORNADA DDE 
PUERTAS AABIERTAS

Las familias han recibido desde
el inicio del proyecto de incorpo-
ración de las TIC a la práctica
docente, información sobre la
puesta en funcionamiento del
mismo. Una vez que todos los
equipos estaban siendo utiliza-
dos como una herramienta di-
dáctica más al servicio de la for-
mación de sus hijos e hijas, el
centro organizó una Jornada de
Puertas Abiertas.

Durante la misma madres y pa-
dres tuvieron la ocasión de sen-
tarse con sus hijos en el aula y
comprobar, por sí mismos, el
funcionamiento del proyecto y
las actividades que alumnado y
profesorado están llevando a
cabo con este recurso didáctico. 

Sus impresiones fueron muy po-
sitivas ya que comparten la im-
portancia que tiene para la nue-
vas generaciones el conocimien-
to de las Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación.
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ORGANIZACIÓN 
DE UUN AAULA TTIC

Las TIC han cambiado drásti-
camente la fisonomía de las
aulas ya que todos los mate-
riales son nuevos y diseñados
para que permitan el desarro-
llo normal de las clases y el
uso del ordenador.

El centro cuenta con un Plan
Anual de Aplicación de las TIC
a la práctica docente. Cada
ciclo y el profesorado corres-
pondiente lo lleva a cabo, de
manera que las TIC actúan
como una herramienta didác-
tica más.

De esta forma las TIC son un
instrumento del que dispone el
profesorado para la organiza-
ción didáctica de su aula y
que utiliza en los momentos y
forma que cree oportuno, en
función de una programación
y criterios establecidos por el
Claustro.

Nº 40- Diciembre de 2003
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Grupo de trabajo "Jugamos con
Valores" CEIP "El Prado" de Lucena
El libro juguetero 
(recopilación de juegos tradiciona-
les)
Artes Gráficas 96, S.L.
Lucena, Córdoba, 2003

Este libro es el resultado de una
recopilación de juegos realizada por
un grupo de maestras y maestros
del CEIP "EL Prado" de Lucena, que
han contado con la colaboración
de las familias del alumnado. El
desarrollo del ser humano comien-
za en la infancia, una etapa de
aprendizaje, llena de matices y
colores, que marcará para siempre
nuestras vidas. Sin duda, el tiempo
pasa y los cambios son inevitables y
necesarios, pero a veces, es bueno
echar la mirada atrás y recordar
otras épocas. 

Pozo Municio, J.I.
Adquisición de conocimiento
Colección PSICOLOGÍA: Manuales
Ediciones Morata, S.L.
Madrid, 2003

La adquisición del conocimiento en la era actual plantea nuevos retos educati-
vos, culturales y también psicológicos. Este libro se ocupa de uno de esos retos:
el  estudio de  los procesos mediante los que construimos y adquirimos el cono-
cimiento, y la diferenciación de éste de la simple información, en una época en
la que ambos conceptos tienden a superponerse, induciendo a confusión a
gran parte de la población que identifica la llamada sociedad del conocimien-
to con una simplificación reduccionista: la sociedad de la información.

López Melero, Miguel
El proyecto Roma, una experiencia de educación en valores
Ediciones Aljibe, S.L.
Málaga, 2003

Este libro surge como resultado de
doce años de investigación y de com-
promiso no sólo con las familias con
hijos o hijas afectados por el síndrome
de Down, sino con la Didáctica, la
Educación y la Sociedad. El proyecto
Roma aporta ideas y reflexiones sobre
la construcción de una nueva teoría de
la inteligencia, a través del desarrollo
de procesos cognitivos, afectivos, lin-
güísticos y de autonomía, en personas
con síndrome de Down.

El proyecto Roma
Una experiencia de educación en valores

Adquisición de conocimiento

García Pérez, Francisco F. (Coordinador)
Pensar otra escuela desde la didáctica crítica
Díada Editora S.L.
Sevilla, 2003

Este volumen propone  la necesidad
perentoria de la reflexión sobre los plan-
teamientos críticos en educación y sobre
la validez de las propuestas y alternati-
vas que de ellos se puedan derivar, a la
vista del naufragio de las políticas edu-
cativas de carácter reformador empren-
didas a finales de los años ochenta, pro-
longadas agónicamente durante algo
más de diez años en España,  y de que
las alternativas a esta situación no
hacen otra cosa que reforzar un sistema
educativo de doble vía y una enseñanza
academicista y distante de la vida. 

El libro juguetero
Recopilación de juegos tradicionales

Pensar otra escuela
desde la didáctica crítica
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El Megalitismo
Conjuntos Megalíticos de Valencina de la
Concepción y Gandul (Alcalá de Guadaíra)
Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Cultura
Sevilla, 2003

Conjunto de materiales didácticos elabora-
dos por los  miembros del Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de Sevilla, consis-
tente en dos publicaciones complementarias:
Cuaderno del Profesorado y Cuaderno del
Alumnado, destinados ambos al estudio de
los numerosos vestigios megalíticos de la pro-
vincia de Sevilla, una de las que cuentan con

un mayor número de
estas construcciones

prehistóricas en todo
el conti-

nente
euro-
peo.   

Nº 40- Diciembre de 2003

El Megalitismo
Conjuntos Megalíticos de 

Valencina de la Concepción 
y Gandul (Alcalá de Guadaira)

Acción tutorial en la ESO
Colección de 12 cuadernos para las actividades de tutoría
Consejería de Educación y Ciencia
Sevilla, 2003

La etapa de transición por la que atraviesa el alumnado que cursa
la Educación Secundaria Obligatoria requiere de acciones que fa-
vorezcan la reflexión personal y grupal sobre los temas que preo-
cupan a este alumnado y sobre los procesos de aprendizaje. Para
ello se necesita del concurso de la acción tutorial. El espacio de la
tutoría complementa la acción educativa del profesorado en aspec-
tos que son de suma importancia para los alumnos y las alumnas
de esta etapa obligatoria. 

La presente propuesta que intenta satisfacer esta necesidad, es una
propuesta abierta que permitirá al tutor o tutora adaptarla a su grupo de alumnos. Se compone de
12 cuadernos de actividades para la tutoría: tres por cada curso de la Educación Secundaria
Obligatoria. De cada uno de los cuadernos se puede obtener facilmente copia impresa.

www3.cec.junta-aandalucia.es/dgoes/scripts/materiales/orienta/tutoria/tutoriaindex.htm

Actas del I Congreso Hispanoamericano de
Educación y Cultura de Paz
Universidad de Granada
Consejería de Educación y Ciencia
Granada, 2003

Se recogen en este volumen las actas del I
Congreso Hispanoamericano de Educación y
Cultura de Paz, desarrollado en Granada en sep-
tiembre de 2002, foro de encuentro y debate en el
que se dieron cita numerosos especialistas, educa-
dores e investigado-
res de la paz, tanto
españoles como ex-
tranjeros y cuyo
propósito fue el de
dar a conocer las
numerosas expe-
riencias que actual-
mente se están lle-
vando a cabo en el
ámbito educativo,
encaminadas a la
mejora de la cali-
dad de la enseñan-
za y a la difusión
entre , el alumna-
do, de los conteni-
dos y del espíritu de
la Cultura de la Paz
y la no Violencia. 

Actas del I Congreso
Hispanoamericano de

Educación y Cultura de Paz

Acción tutorial en la ESO
Colección de 12 cuadernos para las actividades de tutoría



48 Nº 40- Diciembre de 2003

Prensa Escolar

CP ““Maestro RRogelio
Fernández” VVillanueva
del DDuque ((Córdoba)

CDP ““San FFernándo”
Sevilla

IES ““Ategua” 
Castro ddel RRío

(Córdoba)

CEIP ““Juan dde MMena”
Córdoba

CEIP ““Agustín PPalma
Soto” LLa GGuijarrosa

(Córdoba)

CEIP ““Miguel 
de CCervantes”

Olvera 
(Cádiz)

CEIP ““Los SSantos” 
Lucena

(Córdoba)

CP ““Miguel
Hernández”
Manzanilla 

(Huelva)

IES ““La EEscribana”
Villaviciosa dde CCórdoba

(Córdoba)

IES  ““Ciudad dde DDalías” 
Asociación ““Talia”

Dalías ((Almería)

CEIP ““San JJosé dde
Calasanz” OOlvera

(Cádiz)

AMPA ““García
Morente” AArjonilla 

(Jaén) 

CEIP ““Virgen ddel
Rosario” JJayena

(Granada)

CEA ““Los BBarrios”
Los BBarrios

(Cádiz)

CEIP ““Blas IInfante” 
Fuente CCarreteros

(Córdoba)

CEIP “Santa TTeresa”
Estepa 
(Sevilla) 

Publicaciones
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Profesorado

ORDEN dde 99 dde ddiciembre dde 22003, por la que se convocan licencias por estudios para funcionarios
y funcionarias dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, pertenecientes a
los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios. BOJA  Nº4 - 08/01/2004

ORDEN dde 110 dde ddiciembre dde 22003, por la que se realiza convocatoria pública para la provisión de
plazas vacantes de asesores y asesoras de formación en Centros del Profesorado. BOJA Nº 5- 9/01/2004

Alumnado

ORDEN dde 226 dde nnoviembre dde 22003, por la que se establecen las normas de organización
de las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayo-
res de dieciocho años en Andalucía para el año 2004. BOJA  Nº 242 - 17/12/2003

Centros

ORDEN dde 117 dde nnoviembre dde 22003, por la que se convoca a los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería a solicitar la ampliación del horario de apertura contemplada en el
Decreto que se cita, de apoyo a las familias andaluzas. BOJA Nº 228-26/11/2003

ORDEN dde 110 dde ddiciembre dde 22003, por la que se establecen las normas que regirán la con-
vocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación de
los mismos, para el curso académico 2004/05. BOJA Nº 249 - 29/12/2003

ORDEN dde 223 dde ddiciembre dde 22003, por la que se regula convocatoria de selección de
Proyectos de Centros Docentes Digitales. BOJA  Nº10 - 16/01/2004

ORDEN dde 223 dde ddiciembre dde 22003, por la que se regula la convocatoria de selección de
Proyectos Educativos de Centro para la incorporación de las tecnologías de la información y la comuni-
cación a la práctica docente. BOJA Nº 10 - 16/01/2004.

ORDEN dde 113 dde eenero dde 22004, por la que se publican las plantillas orgánicas de los Centros
públicos de Artes Plásticas y Diseño dependientes de la Consejería y los listados de la adscripción del per-
sonal funcionario de los citados Centros a las nuevas especialidades creadas por el Real Decreto que se
cita. BOJA Nº 15 - 23/01/2004

Formación Profesional

ORDEN dde 113 dde nnoviembre dde 22003, por la que se establecen el número de convocatorias
y los criterios de valuación  promoción del alumnado del Grado Superior de las Enseñanzas de Danza.
BOJA Nº 238 - 11/12/2003

Legislación

Nº 40- Diciembre de 2003
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DECRETO 3350/2003, dde 99 dde ddiciembre, por el que se establecen las enseñanzas corres-
pondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos.
BOJA Nº 247- 24/12/2003

DECRETO 3349/2003, dde 99 dde ddiciembre, por el que se establecen las enseñanzas corres-
pondientes al título de formación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria. BOJA Nº 7 -
13/01/2004

ORDEN dde 115 dde ddiciembre dde 22003, por la que se convocan estancias en otros países de
la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional específica en
los Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso 2004-2005, para la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo. BOJA Nº 9 - 15/01/2004

Universidades

RESOLUCIÓN dde 226 nnoviembre dde 22003, dde lla SSecretaría GGeneral dde UUniversidades
e IInvestigación, por la que se prorrogan becas de Formación de Personal Investigador sobre la Paz

en Andalucía y su entorno geopolítico, correspondiente a la convocatoria de 2002. BOJA Nº 244 -
19/12/2003

RESOLUCIÓN dde 227 dde nnoviembre dde 22003, dde lla SSecretaría GGeneral dde
Universidades ee IInvestigación, por la que se prorrogan becas de Formación de Personal

Investigador en la Red Andaluza de Aerobiología (RAA), correspondiente a la convocatoria de 2002.
BOJA Nº 244 - 19/12/2003

ORDEN dde 22 dde eenero dde 22004, por la que se establece el procedimiento para la evaluación
de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las
Universidades Públicas de Andalucía que lo soliciten en el año 2004. BOJA Nº 9 - 15/01/2004

ORDEN dde 117 dde ddiciembre dde 22003, de concesión de una subvención excepcional a las
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades de Andalucía para reali-
zar actividades para potenciar la Red de Transferencia de Resultados de Investigación. BOJA Nº 20 -
30/01/2004

Subvenciones, ayudas, premios, concursos...

ORDEN dde 221 dde nnoviembre dde 22003, por la que se resuelve la convocatoria de la I Edición
del Concurso de Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía. BOJA  Nº 238 -
11/12/2003. 
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