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Presentación 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Una de las cuestiones que nos planteamos las personas que trabajamos en el mundo de la 

educación es de qué modo nosotros, personas del siglo pasado, pretendemos educar a jóve

nes que vivirán la mayor parte de sus vidas o sus vidas enteras en el siglo XXI. 

Cómo -hay que preguntarse- seremos capaces de equiparles para el mundo en el que habi

tarán, una sociedad en la que, según imaginamos, se multiplicarán los cambios de lugar de 

residencia, de trabajo, los descubrimientos tecnológicos, se extenderá la revolución de las 

comunicaciones y en la que se reproducirán los enfrentamientos de distintas culturas y reli

giones en la aldea global que ya es nuestro planeta. Es indudable que el progreso técnico y 

científico les ayudará a mejorar su existencia, pero sólo si pueden acceder a él con soltura y 

si lo saben utilizar correctamente. Entre toda la selva de la información que está ya y que esta

rá cada vez más a disposición de nuestros hijos, es necesario preguntarse qué lugar queda 

para la educación, en qué consiste el papel de padres y educadores, cómo ayudarles a que 

todo ese devenir histórico sea aprovechado para construir una vida mejor y no para que esas 

personas que hoy pretendemos educar se enfrenten entre sí o se sientan cada vez más utili

zados por el propio sistema. 

Las nuevas tecnologías, los idiomas extranjeros son instrumentos, mochila para el camino de 

las vidas que tendrán que enfrentar, equipaje imprescindible, pero no dejan de ser un medio 

para un fin. El objetivo, no nos confundamos, es lo importante. El empeño de la educación 

debería encaminarse no sólo a adquirir una serie de herramientas dispersas para enfrentarse 

con el mundo a cualquier edad, sino preparar a los niños y a los jóvenes para comprender y 

asumir el mundo en su totalidad de una manera crítica y participativa. Acercarse al enigma de 

lo humano acercándose al otro, al diferente y, en ese encuentro, compartir el sentido del 
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presente y de nuestra presencia en el planeta conflictivo y contradictorio que nos ha tocado 

habitar. La educación debería convertir a los niños en verdaderos ciudadanos del mundo, ese 

mundo lleno de desafíos que está creciendo ante nuestros ojos. El fenómeno de la globaliza

ción nos obliga a analizar los problemas de una manera interdependiente, a pensarlos desde 

una nueva perspectiva. La irrupción de esta nueva realidad ha hecho posible la desaparición de 

muchas fronteras, pero al mismo tiempo, ha facilitado la toma de conciencia sobre la perte

nencia de cada uno a comunidades distintas, a veces contradictorias entre sí . Sin embargo, 

esta diversidad de culturas, de creencias, de religiones, no debe ser nunca un obstáculo para 

que los seres humanos nos reconozcamos como compañeros de viaje con un destino común. 

En este panorama convulso parece que son las palabras puestas unas detrás de otras las úni

cas que serán capaces de ordenar el caos. El lenguaje que, en definitiva, conforma nuestros 

pensamientos y la expresión de lo que sentimos, lo que nos apasiona o lo que odiamos. Al 

hablar mejor somos mejores, porque las palabras nos hacen aptos para matizar con mayor 

agudeza, para pensar más profundamente, para tener sentimientos más complejos y lidiar 

con más éxito con lo abstracto y con lo incomprensible de la existencia. Manejarse bien en 

el mundo del lenguaje es agrandar la visión del mundo y una inagotable fuente de riqueza 

interior. 

Por eso promocionar la lectura de la prensa diaria en la Escuela no es un asunto banal, sino 

una cuestión importante del ámbito de la educación. Si los alumnos, sean de la edad que 

sean, no son capaces de saber cómo es el mundo que les rodea, interesarse por él, y com

prender y elaborar un pensamiento propio, de poco les servirán las nuevas tecnologías o 

aprenderse de memoria cualquiera de las asignaturas del Currículo o de su carrera universi

taria o profesional. Estarán limitados a repetir tópicos e ideas prestadas, amputados en su 

capacidad de crítica y de análisis de la realidad, lo que difícilmente les ayudará a vivir en un 

mundo cambiante como aquel con el que se tendrán que enfrentar. 

La lectura como afición, como placer -se ha dicho mil veces- es un acto íntimo, una deci

sión individual que no puede imponerse. La lectura de periódicos, al tratar de problemas 

cercanos y lejanos, ayudará a formar alumnos más solidarios y más comprometidos con la 

sociedad en la que viven y les despertará la curiosidad y el interés por lo que hay más allá 

de su vida cotidiana. 
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En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inició en 2001 el Plan de 

Fomento de la Lectura y el pasado febrero firmó con la Asociación de Editores de Diarios 

Españoles (AEDE) un Convenio de colaboración para potenciar los hábitos de lectura de la 

prensa escrita entre la población infantil y juvenil. 

La presente publicación es uno de los logros de este Convenio que, en el marco de una serie 

de actuaciones dirigidas al profesorado, se propone ofrecer a los educadores materiales 

didácticos para el uso de la Prensa escrita en el aula . 

Sus autores son profesores de Educación Secundaria que, según su especialidad, han elabo

rado propuestas de las distintas asignaturas, dirigidas a tercero y cuarto de Educación Secun

daria Obligatoria. Todas tienen una estructura muy similar. Partiendo de textos periodísticos 

de diversos géneros, suscitan actividades, reflexiones y tareas de investigación y puesta en 

común con la finalidad de analizar los contenidos, relacionarlos con un ámbito concreto y -

lo que debería ser el logro más importante- ir sedimentando un poso de actitudes responsa

bles ante la información recibida. 

Se ha pretendido que los materiales fueran asequibles y muy abiertos, para que puedan adap

tarse a las diversas circunstancias en que pueden aplicarse. Se ha tratado también de no 

recargarlos de indicaciones didácticas por lo que se ha recurrido sólo a las indispensables, 

mostrando así que fácilmente se puede aprovechar el material que cada día ofrecen los 

medios de comunicación. Al fin y al cabo, no son sino múltiples ocasiones de aprender. Ha 

sido una forma consciente de subrayar sus objetivos: despertar en el alumnado de Educación 

Secundaria hábitos de lectura, y acostumbrarle a leer y disfrutar de la prensa escrita como 

medio de conocer la realidad. 

El Centro de Investigación y Documentación Educativa presenta estos materiales desde el con

vencimiento de que la prensa escrita es un ámbito de libertad y de que su lectura hace a los ciu

dadanos más libres. Esperamos que, con proyectos como este, logremos dotar a nuestros alum

nos de una capacidad de crítica y solidaridad que les ayude a construir una sociedad mejor. 





Prensa y sociedad abierta 

IGNACIO M BENITO 

DIRECTOR GENERAL DE AEDE 

El uso de periódicos como material didáctico supone una antigua y perseverante aspiración 

de la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Partimos del convencimiento de que la 

escuela es el mejor vivero de futuros lectores. Y en la medida en que la educación modela el 

carácter y la personalidad de los más jóvenes, hemos defendido siempre el empleo escolar 

de los periódicos para aproximar el conocimiento, las ideas y los valores a la realidad social 

más cotidiana. 

Comprenderá entonces el lector que el libro que acaba de abrir supone para los editores de 

diarios un muy especial motivo de satisfacción. Estamos ante un esperanzador punto de par

tida en el esfuerzo por acercar los periódicos a profesores y alumnos. El mismo índice que 

abre estas páginas demuestra el carácter multidisciplinar y las numerosas conexiones con la 

sociedad y sus saberes que caben en un mero recorte de periódico. Si conseguimos que el 

hábito de desplegar y leer un diario forme parte del bagaje cultural de los estudiantes, ese 

esfuerzo habrá merecido la pena. 

Hace varios años asistimos en España al auge de los criterios de convergencia con el resto 

de Europa. Se trataba de alcanzar determinados niveles de desarrollo económico que facili

taran la integración de nuestro país en la Unión Europea. Uno a uno esos criterios fueron 

cumplidos, y han permitido tanto la modernización esencial de nuestra sociedad como el 

triunfo definitivo de nuestra vocación europeísta. 

La cultura escrita ha sido la gran rezagada de ese proceso modernizador. Los escasos índices 

de lectura en España suponen el mal endémico de nuestra cultura desde hace dos siglos. A 

principios de 2003, el número de lectores de diarios de pago en España era de 12.625.000 
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personas. Respecto de 1996, la cifra de lectores de diarios de pago se ha rebajado en más de 

doscientas cincuenta mil personas (273.000). Con las cifras de 2003, la tasa de penetración 

de lectura de diarios de pago entre personas mayores de catorce años se sitúa en el 35,8 por 

ciento de la población total, que sitúa a España en la penúltima posición entre los países de 

la Unión Europea. 

Si nos referimos al ratio normalmente utilizado por la UNESCO, en España hemos alcanza

do 112 diarios comprados por mil habitantes, doce ejemplares por encima del umbral de des

arrollo, pero sólo por delante de Portugal y Grecia en una comparativa europea. Las cifras 

nacionales tampoco resultan alentadoras en el resto de medios escritos. Sólo el 54 por cien

to de los españoles mayores de catorce años son lectores de libros, frente a una media euro

pea del setenta por ciento, y tan sólo el 36 por ciento de ese porcentaje destina a la lectura 

más de cinco horas y media semanales, justo la mitad de la media europea. 

La verdadera convergencia con el resto de Europa exige la corrección definitiva de las ante

riores cifras. A lo largo de nuestra historia, la cultura libresca, el humanismo y la prensa han 

sido valores medulares en el desarrollo europeo y en los triunfos de la democracia, la liber

tad de opinión y las sociedades abiertas. A pesar de los últimos avances tecnológicos y 

mediáticos, los diarios siguen siendo en el conjunto de Europa la base informativa de una 

sociedad plural y democrática, y el principal y más potente medio de comunicación para inter

pretar, valorar y poner en su contexto los acontecimientos inmediatos. 

Los periódicos han sido y continúan siendo un vehículo clave para trasladar las ideas, las opi

niones y los hechos a la realidad cotidiana de las personas. Su auge es también el de los ciu

dadanos libres, el de la crítica y el del diálogo. Cada ejemplar de cada periódico esconde píl

doras de historia social, de literatura, de ética, de biología, de matemáticas y de música, como 

atestiguan estas páginas. Hacer que los jóvenes empleen esos recursos con pericia les ayu

dará en su doble discurrir. Y a nosotros con ellos. 



Propuestas didácticas 









Textos principales 

EL MUNDO. MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2003 

La desertificación 
le cuesta a España 
200 millones de 
euros cada año 

GUSTAVO CATALAN DEUS 

MADRID.- La desertlílcación le 
cuesta a Espaiia 200 millones d<' eu
ros al año. Es la cifra que estiman las 
ONG WWF/Adena y la Unión Inter
nacional de Conservación de la Na
turaleza. que en el caso de Túnez lle
ga a los 100 millones dl' euros. 

Las dos organizaciones conserva
cionistas emitieron ayer un comuni
cado con motivo del Día Mundial de 
la Lucha Contra la Desertificación. 
De acuerdo a sus datos. 300.000 kiló
metros cuadrados del litoral medite
rráneo europeo sufren este creciente 
problema. que es una combinación 
de los efectos del cambio climático y 
de las políticas agrícolas y urbanísti
cas de Europa. 

España tiene un riesgo elevado de 
desertificaclón en el 41 % de su tetTi
torio; Portugal llega al 43%; y en 
Grecia, la cifra se dispara hasta el 
68%. Albania y las zonas costeras de 
la antigua Yugoslavia están aún pe
�r. Se puede afirmar que ya no hay 
tierra donde cultivar, porque o ya es 
agricola o es directamente la roca. 

En la otra milla del Mediterráneo. 
las cosas no están mejor. Túnez pier
de unas 8.000 hectáreas de suelo ca
da año; en Argelia, son 40.000. En 
Mali la desertificación puede afectar 
en los próximos años al 90% del te
rritorio. tras años de sequía y malas 
prácticas agrícolas y deforestación. 
Se calcula que las lluvias se han re
ducido a la mitad en las últimas cua
tro décadas. según Intervida. 

La Fundació';; Gas Natural y la Ge
neralitat de Cataluña dieron ayer a 
conocer un estudio sobre el particu
lar. En el informe se analizan cinco 
escenarios en España: los cultivos 
hortofruticolas de Almería y los re
gadíos de Castilla-La Mancha. por la 
sobreexplotación de los acuíferos· 
las plantaciones de olivos en terre� 
nos desprotegidos y en pendiente de 
Jaén y Córdoba; los regadíos en el 
Valle del Ebro. por la salinización; y 
las dehesas extremeñas. por la ero
sión derivada del sobrepastoreo. 

Materia orgánica 

Para todos estos escenarios se pro
ponen medidas preventivas y correc
tivas. como la agricultura sin labo
reo. prácticas agroamblentales, au
mento de la materia orgánica. plani
ficación tetTitorial y reforestación. 
en especial en áreas incendiadas. 

Aunque sea en otros ámbitos geo
gráficos. la lucha mundial contra la 
deforestación y la tala ilegal de los 
bosques es primordial en esta bata
lla. Precisamente ayer se supo que la 
Dirección General de la Ma1ina Mer
cante ha impuesto una fianza al bu
que ecologista Raimbow WatTior de 
nada menos que 300.000 euros, ante 
la posibilidad de sancionarle con la 
mayor multa posible de igual cuan
tía. El delito ha sido interceptar un 
barco que llevaba al puerto de Valen
cia madera ilegal. 



l 8 La prensa escrita, recurso didáctico

1 64 1 Loa dolnlnfo• 1 

MEDIO AMBIENTE 

Casi un tercio de nuestro país (15.939.321 hectáreas) sufre la amenaza de la degradación del suelo. 

Detrás ya no están los incendios o las talas, sino la sobreexplotación, la agricultura agresiva. El 

martes es el Día Mundial de la Desertlflcación, una ocasión para reflexionar sobre el problema 

España pierde la piel 

SI un bosque se quema, la alar· 
ma viaja a la misma velocidad que las 
llamas. Pero, al 118 pierde la capacidad 
productiva del suelo, a nadie parece 
Importarle. •No hay conciencia social 
ni polltlca ni de los medios de comunl· 
caclón», dicen los expertos. La ONU ha 
declarado el martes 17 como el Dla 
Mundial de la Lucha contra la Desertl· 
ncaclón [www.unocd.int), pero el tér
mino, acw'lado en loa mos 70 tras la 
sequla del Sabe!, aún suena extrafto en 
el lenguaje coloquial. Desertización 
hace referencia al avance natural del 
desierto; desertlflcaclón, en cambio, 
alude a la degradación del suelo debi
do al clima y a la acción del hombre. 

Según los dato6 del Programa de Ac
ción Nacional contra la Deserttnca
clón, el 31,5 por ciento del territorio na
cional sufte este problema en un grado 
alto o muy alto. Y la profesora Tereaa 
Mendlúbal, cientillco del CSIC y «de
l-da,, de la ONU en Eapaila para es
toe temas, delimita las causas: «Hasta 
hace tres o cuatro décadas podlamoe 
hablar de una mala 1!98tión del bosque, 
de talas Indiscriminadas e Incendios 
provocados. Ahora se debe a una agri
cultura Inadecuada, a la sobreexplota
ción del suelo y de los acu!feros». 

POR J, F. ALONSO Y M. A. BAIIROSO 

Mendlzábal, en concreto, menciona 
cinco «punto6 calientes» en Eapaila. El 
sureste, castigado por el abWIO del sue
lo y de los recW'908 hidricos; loa oliva
n,s de C6rdoba, que 118 han extendido a 
las zonas de pendiente donde nunca 118 
hablan cultivado (•la erosión hldrica 
tras una tormenta es brutal»); los vlile, 
dos de Castilla-La Mancha, alimenta
dos por regadlos ( «ae eequllma la capa 
freátlca, por lo que habrla que pensar 
si no estamos hipotecando el l\lturo a 
costa de una benellclo Inmediato»); la 
zona central del valle del Ebro, debido 
a un proceso de aallnlzaclón muy l\ler
te del suelo y del agua; y. por último, 
las dehesas de Eitremadura ... «En es
ta reglón �. el cultivo de ce
real está en regresión, con el consi
guiente abandono de los suelos. Al 
tiempo se afianza una sobrecarga gana
dera, que sirve para destruir la pobre 
cubierta herbácea de la dehesa». 

Hay condiciones c!imAtlcas para la 
desertlflcaclón. Y, sobre todo, las hay 
económicas, un paisaje nuevo para el 
que loe técnicos piden reflexión. 

Jorge Olclna, del Instituto de Geo
grafia de la Universidad de Al!cante, 
aporta una visión «provocadora». Dice 
que la desertlflcaclón «es un mito que 

no existe» en el sentido de que la super
ficie forestal aumenta y que la erosión 
no es muy grave. Claro que en seguida 
pone sobre la mesa los ocefectos letales 
de la pérdida de suelo f&rtll que se pro, 
duce, a 1119.l'Cbas aoeleradas, en mu
chos municipios del litoral medlterré
neo comidos por las urbanlze.clcones. 
TorrevleJa, Orihuela, Marbella, Mljas, 
Mazan'ón, Motril. San Javier, Águi
las, Almuñécar y Roquetas de Mar en
cabezan el ránklngde la promoción in
moblllarla. Allcante se ha convertido, 
tras Madrid y Barcelona, en la tercera 
provincia por número de visados de 
obra en los últimos atios. Y este prooe
so no cesa ... sino al contrario». 

Nuevoa datoa 
El Mapa Forestal de Eapaila, presenta
do recientemente (el anterior estudio 
data de 1966), demuestra que la cubier
ta vegetal ha awnentado un 30 por cien
to de media en loe últlmoe 40 8006. ¿Có
mo se explica esto? «Por el abandono 
de practicas agricolas y ganaderas, la 
refon,staclón de terrenoe marginales, 
el despoblamiento del medio rural, el 
cese del aprovechamiento del material 
leñoso como combustible para la coci
na. la panificación y las industrias ce-

Desertificación 
en Espafia 
(Superficie en hectáreas) 

IAndalucfa 

13,62% 
(1.193.169 has) 

1 Aragón I Asturias 

19,89% 28,65% � 
(949.033 has) (L367.523 has) (L060.357 has) 

Incidencia 
nula 

� Incidencia 
� media-baja 

� Incidencia 
� alta-muy alta 

1 Castilla-La Mancha I Castilla y León 
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rámlcas ... •, explica Juan Ruiz de la T� 
rre, profesor de la ETSJ de lnpnleros 
de Montas de la Universidad Politécni
ca de Madrid y director del nuevo Ma
pa Forestal. Sin embargo, no es oro to
do !oque reluce. «En la r.ona medlterré
nea el material leñoeo muerto tarda 
mucho en descomponerse; el boeque 
se espesa y el riesgo de Incendio a cau
sa de las tormentas secas es evidente. 
Soy partidario de la aoclón del hom
bre, siempre desde un punto de vista 
sostenible. Tengo una máxima: la natu
raleza produce más de lo necesario pa-

1 Baleares 

0% 0% 
(O has) (O has) 

25'1(, 
(124. 788 has) 

1 Extremadura 1 Canarias 

9,52% 
(70.891 has) 

1 Cantabria 

90,48% 99,72% 0% 10,62% 47,31'1(, 2,J..2'1(, 29,46% 0,59% 
(673.804 has) (530.632 has) 

Fuontr. Propr..,. do Acckln Moc:lonal Contra III Daertiflcacl6n (2003) 

(O has) (843.534 has) (4.457.481 has) (199.540 has) (1.226.393 has) (24.418 has) 

1, (2.912.642 has) 
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hialti Htktl El 31,5 por ciento de Espalla sufre en un grado alto o muy alto el proceso de desertiflcación .,. 

ra la conservación, cuenta con que va 
a darse un cierto grado de explotación. 
Eso Jo sabe cualquier buen ecólogo». 

El Ministerio de Medio Ambiente es
tá trabajando en un informe comple
mentario sobre la erosión de los sue
los, que se culminara en 9 años. Los 
propios técnicos reconocen que el ante
rior inventarlo, de tiempos del leona, 
tenia carencias. «Los primeros datos 
revelan que la erosión es menor de lo 
que se suponla, pero éste no es sino un 
factor más de la desertificaclón», co
menta Inés Gonzélez Doncel. directora 

1 Gallcla 

10()'11, 
(2.957.447 has) 

1 Catalufta 

48,10% 
(1.544.760 has) 

0% 
(O has) 

general de Conservación de la Natura
leza. «De todos modos, no debemos ol
vidar que el desierto es un ecosistema 
natural que, en España, está presente 
de forma madura en las provincias del 
sureste peninsular. Es dificil que ese 
te!Tltorlo evolucione, pero tampoco 
conviene simpllflcar el análisis». 

El Medlten-lÚleo es una de las zonas 
del mundo que más sufre la desertlflca
clón: 229.000 km•, según WWF-Adena. 
«En nuestro pais se abandonan tierras 
de cultivo y no se realiza ninguna ta
rea de sustitución o conservación•, 

1 Navarra 

60,39% 
(627.497 has) 

0% 
(O has) 

2,47% 
(25.669 has) 

afirma Ildefonso Pla, del Departamen
to de Medio Ambiente y Ciencias del 
Suelo de la Universidad de Lérlda. «Lo 
grave es la degradación de recursos en 
el binomio suelo/agua Es un proble
ma serlo, que Impulsa reuniones y con
gresos, pero que no ha calado en la so
ciedad. Quizá por eso los politlcos no 
destinan recursos sullclentes». 

Según la ONU, la desertificación en 
el planeta castiga a 250 millones de per
sonas y a una tercera parte de la super
ficie. SI hablamos de dinero, los ingre
sos directos perdidos suman 42.000 mi-

1 Madrid 

14,57% 
(116.944 has) 

1 País Vasco 

93,31% 
(675.056 has) 

0% 
(O has) 
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l1.-dondngNj65j 

La agricultura agresiva 
-en el sureste, Córdoba, 
La Mancha, Extremadura 

o el Ebro central- está
detrás del problema,
según los expertos

llones de dólares al año. En el Medite
rráneo, según Adena, el coste directo 
de la erosión es de 280 millones de 
euros/año, cantidad a la que habrla 
que sumar 3.000 millones en concepto 
de reforestación, protección del sue
lo ... Los costes Indirectos, incluyendo 
la «migración medioambiental», son 
mucho mayores. El Instituto Natural 
Herltage explica ese término como 
una relación evidente entre migra
ción, pobreza y desgaste medioambien
tal. Cada año, cientos de miles de mexi
canos cruzan la frontera de EE UU. En 
África, hasta 2020, unos 60 millones de 
personas abandonarán las áreas deser
tificadas de la reglón subsaharlans ha· 
cla el norte del continente y de Europa. 

El dinero, como casi siempre, está 
detrás de las causas y de las soluciones 
del problema. Y las tendencias en Espa
ña no animan precisamente al entu
siasmo. Juan Pulgdefábregas, investi
gador del CSIC en la Estación Experi
mental de 2'.onas Áridas de Almerfa, se
ñala tres: abandono de la actividad 
agraria en algunas zonas ( «muchas de 
esas tierras tienden a erosionarse, aun
que es posible regenerarlas»); agricul
tura intensiva/agresiva en otras, en 
muchos casos financiada por la UE, y, 
porúltlmo,aumentode lasinfraestruc
turas urbanlstlcas. En resumen, «la 
pérdida de suelo tiende a crecer». 

¿En qué trabajan los clentlftcos para 
evitarlo? En Jo que llaman la alerta 
temprana: predecir la trayectoria de la 
desolación y dar la voz de alarma. 

1 Murcia 

0% 
(O has) 

99,09% 
(1.UL022 has) 

1 Com, Valenciana 

2,71% 
(63.114 has) 

93,04% 
(2.163.574 has) 
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�L PA\:5. martes 17 de junio de 2003 COMUNIDAD VALENCIANA/ 7 

Albatera, paradigma de la desertificación 
1(. LL. Alicante 

Albatcra ( Vega Baja) es el para
digma de cómo el uso intensivo 
del terreno durante aiios en es
te caso, el pastoreo y la tala de 
árboles para lc11a· unido a las 
escasas lluvias han supuesto una 
degradación importante Je! suc
io. El Jctcrioro del terreno ha lle
gado a un punto difícilmente re
cuperabk por sí mismo sin la in
tervención del hombre, describe 
Susana Bautista, profesora de la 
Universidad de Alicante, institu
ción .:¡ue participa en la elabora
ción de un programa nacional en 
la lucha contra la descnificación. 

Las pcculiariJades medioam
bientales de Alhatcra. miméticas 
a la Je otros puntos de la provin
cia de Alicante afectadas por la 
sobrcexplotación, han sido cla
ves para c¡ue haya sido escogida 
r,or un nmjunto de científicos en 

___ Un gruJX) de ex�rtos aplica en 
___ el municl2!.o un_proyecto_2_!onero en 

la recuperación de ent9mos degradados 

el desarrollo de un proyecto de 
regeneración del entorno. 

El programa piloto. que alcan
za a 25 hectáreas de la cuenca de 
Albatera, va más allá de un plan 
estándar de reforestación de la 
ílora. Su coste cs. por tanto, más 
elevado pero más eficaz. "Se tra
ta de recomponer el funciona
miento del ecosistema anterior a 
su sobrecxplotación", recalca 
Bautista. El proyecto, auspiciado 
por la UE. consiste en la prepara
ción del terreno antes de su refo
restación. Para ello, los especialis
tas han aplicado cubiertas de res-

tos vegetales para reducir la eva
poración y han wlocaJo protec
tores a las plall!as para reducir la 
radiación solar y favorecer su im
plantación. "Son una batería de 
tratamientos que ya hemos pro
bado experimentalmente y que 
ahora pasamos a llevarla a térmi
no", Jicc la profesora. Como en 
todos los paisajes semiáridos. es
ta cuenca presenta multituJ de 
problemas que han de ser ataja
dos con avanzadas técnicas. seña
la fün1tista. Por ello, los expertos 
han tenido en cuenta esa variabi
liJad a la hora de introducir las 

especies end.:micas. La vegeta
ción es tratada con el fin de opti
mizar el aprovechamiento del 
agua. tan escasa en la zona. e 
incrementar los nutrientes del 
sucio. Una vez 1:xperimentado el 
éxito del program,1 se podrá ex
trapolar a otras zonas de la pro
vincia con un diagnóstico simi
lar. 

Bautista valoró estas interven
ciones en zonas como la Comuni
dad y. especialmente, en el sur de 
Alicante, donde el clima seco y 
donde las lluvias torrenciales y la 
sobreexplotación le han converti
do en la zona más afectada de 
Europa por la deserti!icación. El 
proyecto de A Iba !era se presentó 
el domingo, en el congreso Afrdi
das de Prt'l'ención r Re.f/a11racüí11 
l'II la lucha wni,;, la deserti=a
citi11, organizado por la U E y cele
brado en Alicante. 
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1 ntrod ucción 

La desertificación es un problema ambiental y socioeconómico que exige una atención 

extraordinaria. Según datos de la VI Conferencia de Estados Miembros de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (La Habana, agosto de 2003), "la 

desertificación avanza sobre tierras agrícolas a razón de más de 6 millones de hectáreas anuales, y

cada año desaparecen 24. ooo millones de toneladas de tierras fértiles" . 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación aprobó en París la 

definición internacional de este fenómeno, el 17 de junio de 1994, fecha que fue declarada a 

partir de entonces Día Internacional de Lucha contra la Desertificación. La degradación se 

definió como: "La degradación de la tierra1 en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas". 

El estudio de la desertificación y su desarrollo a lo largo del tiempo es de gran interés 

para el alumnado porque puede facilitarle una idea aproximada de la situación en Espa

ña y en su entorno más próximo. Analizando el fenómeno de la desertificación, tam

bién se conseguirá aportar información sobre el medio en que se desarrollará la vida 

del alumnado (el medio ambiente repercute directamente en la salud y el bienestar de 

los ciudadanos en general). Debido a su repercusión, el tema se trata en la asignatura 

de Biología-Geología, ya que los contenidos de esta asignatura "deben estar orientados 

a la ... unidad de los fenómenos que estructuran el medio natural y ... las leyes que los rigen, 

obteniendo con ello una visión racional y global de nuestro entorno" 2
• Más concretamen

te, la desertificación se estudia en el apartado "Impacto ambiental y su prevención", 

planteando la necesidad de una toma de conciencia social para prevenir las secuelas 

que el avance de la desertificación tendrá para las generaciones futuras. 

En el intervalo de tiempo en que se ha llevado a cabo el seguimiento del tema en prensa, 

hemos comprobado que los artículos relacionados con el mismo, se suelen decantar hacia 

uno de los dos enfoques siguientes. 

� Preocupación por los incendios forestales. 

� Énfasis en otros factores de la degradación. 

1 Se entiende por degradación de la tierra, la que afecta a los suelos, a los recursos hídricos, a la vegetación y a la reducción de 

las poblaciones afectadas. 

2 Real Decreto 831/2003 de 27 de junio (BOE, 3 de julio de 2003) por el que se establece la ordenación general y las enseñan

zas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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El primer texto que vamos a analizar es la noticia La desertificación cuesta a España 200 millo

nes de euros cada año,(EI Mundo, 18 de junio de 2003) firmada por Gustavo Catalán Deus. En 

ella se plantean los porcentajes de riesgo de la desertificación en diferentes países de la cuenca 

mediterránea, se establecen los cinco escenarios de España en los que recae la mayor presión 

de la desertificación, y se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras para paliar 

la pérdida de productividad del suelo y la disminución de la cubierta vegetal. Trabajando con la 

noticia como género periodístico, posibilitamos al alumnado el conocimiento de la realidad, lo 

que les permite la formación de una opinión personal, y a la vez puedan involucrarse positiva

mente en las necesidades e intereses de la sociedad. 

Para complementar el informe sobre el estado actual de la desertificación en España, se ha 

seleccionado el reportaje, España pierde la piel, (ABC, 15 de junio de 2003) de J.M. Alonso y 

M.A. Barroso, junto con la infografía que le acompaña elaborada por Carlos Aguilera a partir

del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (2003). Utilizando el reportaje 

como fuente de información esperamos despertar el interés del alumnado para que se docu

mente más ampliamente; por eso se acompaña de una serie de esquemas gráficos (a veces

fotografías) sobre el tema trabajado. 

Finalmente, la noticia, Albatera, paradigma de la desertificación,(EI País, 17 de junio de 2003) 

muestra al alumnado un proyecto, auspiciado por la Unión Europea (UE), que está llevando a cabo 

la Universidad de Alicante en la comarca de la Vega Baja, una de las zonas de mayor desertifica

ción de Europa. Este proyecto consiste en desarrollar una estrategia de recuperación de un eco

sistema que ha sufrido una fuerte degradación del suelo debido a su mala gestión. 

En los textos de apoyo que se citan a continuación, se hace referencia a los incendios forestales originados 

por causas naturales o por influencia humana, ya que en España constituyen cada verano uno de los facto

res que más incidencia tienen en la degradación del suelo. 

• Sobre los incendios forestales (El Mundo, 1 de septiembre de 2003), es una crónica perio

dística, en la que el autor describe el proceso de desaparición de un gran número de hec

táreas de vegetación debido a incendios forestales, así como su relación con la temperatu

ra, las precipitaciones y la evapotranspiración de las plantas.

• Los incendios han arrasado 27.000 hectáreas en agosto (Diario de Cádiz, 6 de agosto de

2003), es una crónica periodística en la que, además de referirse a la coordinación entre las
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diferentes administraciones autonómicas de España, y la infraestructura para lucha contra 

los incendios forestales que han asolado a la Penínsulaen el verano de 2003, se apuntan 

unas recomendaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales a los ciuda

danos para "evitar nuevos fuegos",teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas 

pueden propiciar un "año de alto riesgo". 

• Un incendio indomable (El País, 10 de agosto de 2003), es un reportaje que describe cómo

causas naturales de incendios a las tormentas secas, frecuentes en amplias zonas de los

países mediterráneos. También, aporta la idea de la solidaridad deseable entre países y

regiones en la lucha contra catástrofes naturales, sin tener en cuenta fronteras políticas.

• Éxito de un ensayo para vigilar incendios por satélite realizado en Galicia (El País, 9 de julio

de 2003), es un reportaje breve donde se analiza el uso de las nuevas tecnologías en la

detección de focos de incendios y su extinción.

Orientaciones para el profesorado 

Muchos de los contenidos de los que se ocupa la asignatura de Biología-Geología propor

cionan a menudo noticias de gran interés y despiertan la preocupación por los temas cien

tíficos y ambientales. La desertificación es un problema de carácter global que afecta en gran 

medida al desarrollo sostenible: la utilización racional del suelo como recurso de la genera

ción actual debe realizarse de manera que también pueda ser utilizada por las generaciones 

futuras. 

Con las actividades que se proponen a continuación, se intenta que el alumnado conozca el 

fenómeno de la desertificación tanto en el ámbito nacional como internacional y analice las 

causas que la originan. Por otra parte, se pretende esbozar unas líneas estratégicas de actua

ción para las zonas más degradadas. Es importante que el alumnado adquiera conciencia 

medioambiental sobre el impacto que el avance de la desertificación va a tener en el suelo, 

su repercusión en las generaciones venideras y la necesidad de la colaboración internacio

nal en su prevención. Es decir, al tiempo que se trabaja en contenidos, se incide también en 

las actitudes. 
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Analizaremos tambien los factores que determinan el avance de los desiertos y las zonas ári

das: desde las causas naturales, a la mala gestión del hombre tal como indican la degrada

ción del suelo agrícola, el sobrepastoreo, la sobreexplotación de los acuíferos, los incendios 

forestales, la deforestación, etc. Por otro lado, relacionaremos estos conceptos con la presión 

demográfica en determinadas zonas de España. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión de los textos principales 

Para valorar si el alumnado ha entendido los textos, proponemos el siguiente ejercicio: 

• ¿Cuál es el país de la cuenca mediterránea que ha experimentado un mayor avance en la

desertificación?

• ¿Cuáles son los cinco escenarios españoles que tienen más riesgo de desertificación?

• ¿Qué Comunidad Autónoma ha experimentado un mayor grado de desertificación?, ¿y el 

menor?, ¿a qué crees que es debido?

• ¿Cuáles son los factores causantes de la desertificación en la comarca de Albatera?, ¿por

qué crees que se ha seleccionado esa comarca para el proyecto de regeneración de suelos?

Actividades sobre los textos principales 

Tras reflexionar en el aula sobre el tema planteado, se proponen al alumnado las siguientes 

actividades: 

• Elabora una lista de factores desencadenantes de la desertificación.

• ¿Cuáles serían, a tu juicio, las consecuencias más importantes de la desertificación?

• Busca en el libro de texto, en un Diccionario, Enciclopedia o sirviéndote de internet, los

siguientes conceptos, relacionando su significado con la desertificación: 

• Cambio climático

• Rendimientos agrícolas y ganaderos

• Salinización de los suelos



� Sobreexplotación de acuíferos 

� Planificación territorial 

� Reforestación 

� Especie endémica 
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• Colorea en tres zonas el siguiente mapa autonómico de España, según que el porcentaje

de incidencia sea alta o muy alta en el proceso de desertificación: 

� mas del 50% 

� entre el 25% y el 50 % 

� menos del 25% 

Intenta explicar las posibles causas de la desertificación (relaciónalas, por ejemplo, con el 

mapa de precipitaciones medias anuales de cualquier Atlas Geográfico). 

o 

j)
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• ¿En zonas áridas o semiáridas, cómo crees que se puede evitar una intensa evaporación en

los suelos? ¿qué vegetación será la más adecuada para ahorrar agua?. Razona las respuestas.

• Trabajando en grupos, elaborad una normativa o reglamentación que, a vuestro entender,

sirva para prevenir y/o reducir la desertificación. (Para desarrollar esta actividad es acon

sejable que los alumnos se documenten previamente, bien utilizando diferentes materia

les bibliográficos, bien mediante una busqueda por determinadas páginas web de Internet,

tales como la del Ministerio de Medio Ambiente, la de la Consejería de su Comunidad, las

de distintas Universidades, etc.).

Actividades de ampliación 

Por último, como ampliación se proponen al alumnado las siguientes actividades: 

• Tras leer la crónica periodística Sobre los incendios forestales (El Mundo, 1 de septiembre

de 2003), determina las circunstancias que favorecen un incendio forestal describiendo

cómo influyen en el desarrollo del mismo.

• Apartir de la crónica Los incendios han arrasado 27.00 hectáreas en agosto (Diario de

Cádiz, 6 de agosto de 2003), debatid en pequeños grupos si las recomendaciones que da

el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales junto con una estrategia de coordina

ción entre las diferentes administraciones serían suficientes para prevenir los incendios

forestales. ¿Podríais añadir alguna más? A partir de la que hayáis considerado más impor

tante, elaborad un eslogan publicitario.

• Atendiendo a las estrategias de actuación sugeridas en el reportaje Un incendio indoma

ble (El País, 10 de agosto de 2003), enumera las reglas más adecuadas para combatir un

fuego y mantener la máxima seguridad.

• En el texto anterior, se dice que se consiguió que el fuego no alcanzara una gasolinera

situada en las inmediaciones. Explica qué se hizo para conseguirlo.

• Partiendo del texto anterior, debatid en grupos las líneas estratégicas de actuación para

prevenir y combatir los incendios forestales, tanto en vuestro entorno como en vuestra

provincia o Comunidad.

• Para aprender a utilizar las posibilidades de la teledetección espacial en la prevención y

extinción de los incendios forestales, tras la lectura del reportaje Éxito de un ensayo para

vigilar incendios por satélite realizado en Galicia (El País, 9 de julio de 2003), se os repar

tirá a los alumnos un mapa de la zona que incluya varios puntos como ubicación de posi-



Biología y Geología 2] 

bles focos de incendios (definidos por sus coordenadas), y una dirección de vientos domi

nante. Situad dichos focos en el mapa y analizad el previsible avance del frente de fuego 

teniendo en cuenta la dirección dominante del viento antes citada. (Esta actividad se 

podría hacer más amplia si considerásemos la velocidad de vientos para calcular el tiem

po que tardaría en alcanzar, por ejemplo, un determinado cruce de caminos. En este caso, 

el alumnado previamente habrá recibido nociones básicas de topografía y de cinemática). 

Actividades de investigación 

Se propone investigar diferentes parámetros que se relacionan con el proceso de desertifica

ción, planteando diferentes enfoques: 

• Analiza las características biológicas y geológicas de una zona de tu propia Comunidad en

la que recientemente se haya producido un incendio forestal, intentando recopilar datos de

antes y después del mismo, para determinar así los impactos producidos en el suelo, la

atmósfera, la flora, la fauna, la hidrología y el relieve.

• A partir del reportaje, utilizado como texto principal, España pierde la piel, elige uno de los

puntos calientes e investiga de qué manera pueden inducir a una desertifkación las cau

sas que se citan.

• Una tercera línea de investigación sería analizar la incidencia que tiene la utilización del

agua en su relación con el avance de la desertifkación (el buen uso del agua es una de las

medidas universalmente aceptadas para paliar la desertificación). Para analizar dicha rela

ción, trabajando en grupos, deberán escoger una de las recomendaciones que se expresan

más abajo, e investigar las posibles soluciones en internet, en bibliotecas y en hemerotecas:

� Conservación en buenas condiciones de la cubierta forestal en las cuencas hidrográficas

montañosas sujetas a lluvias torrenciales. 

� Puesta a punto de programas que combinen la protección forestal con la zonificación, la 

ordenación de las zonas anegadas y la realización de obras de ingeniería para proteger a 

las personas de desprendimientos de tierras, de riadas de piedras y de inundaciones. 

� Sistemas agroforestales para las cuencas hidrográficas de las tierras altas que aprove

chen los beneficios hidrológicos de los bosques, potenciando al mismo tiempo la ali

mentación y la protección de los recursos naturales para los países pobres. 

� Incentivar a quienes se dediquen a la mejora de los bosques y a otros usos del terreno 

que limiten las pérdidas de los cursos de agua. 
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Estas recomendaciones fueron aprobadas en Roma en marzo de 2003 por el Comité de Mon

tes de la FAO (Food and Agriculture Organization), Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, para optimizar la economía de los recursos hídricos y 

prevenir o mitigar las catástrofes, desde la perspectiva "Bosques contra inundaciones". Dicho 

Comité advertía también que "para llegar a una ordenación más eficaz de los bosques, hay que 

entender mejor la relación entre ellos y las reservas de agua dulce ...... para conseguir un desarrollo 

sostenible en la productividad ...... sin que queden afectados los seres humanos, el suelo o el agua de 

que dependen". 
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www.incendiosforestales.com 

http://www.miliarium.com/Monografias/lncendios/Welcome.asp 

www.gva.es/ auxi I io/i nfores. htm 1 



Direcciones de Internet 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

http://www.mma.es/conserv_nat/acciones/index.htm 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACIÓN 

http:/www.uv.es/cide 

GREENPEACE 
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http: //archive.green peace.org/ el i mate/ science / reports / desertifkation . htm 1 

WWF/ADENA 

http://www.wwf.es/bosques.php 

ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DE NACIONES UNIDAS (FAO) 

www.fao.org/sd 

CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (UNCCD) 

www.unccd.int/main .php 

GUARDIA CIVIL. PLAN DE LA GUARDIA CIVIL CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

www.gu a rd iacivi l .org/ oopren sa/ actividades 



Textos de apoyo 

EL MUNDO, LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

Sobre los incendios 

forestales 
JOSEP MIRO I ARDEVOL 

Existen tres temas con los que 
todo el mundo se atreve: las 
alineaciones de los equipos de 
fútbol, la programación televisiva 

� · .:_... ... y los incendios forestales. No voy 
a ser una excepción. Ahora 

mismo en el momento de escribir estas líneas, un 
nuevo incendio quema un área estratégica de la 
Costa Brava, y será la noticia del fin de semana. 
A pesar de este último dato debo decir con 
bastante rotundidad que al menos hasta el día de 
hoy, el balance de los incendios forestales en 
Cataluña es razonablemente satisfactorio. 
Habrán quemado del orden de unas 9 mil 
hectáreas, para una superficie forestal de 1,8 
millones de hectáreas de las que l, l millón están 
arboladas, de las cuales un 20% como mínimo 
tienen un impacto nulo o muy bajo porque 
corresponden a superficie agricola, de 
rastrojeras. Es evidente que otros años el número 
de hectáreas quemadas ha sido inferior, pero en 
pocos se habrá dado unas condiciones tan 
adversas como en la actual temporada. Los 
fuegos forestales se generan a favor de dos 
circunstancias, el estrés hídrico de la vegetación 
y la baja humedad relativa de la atmósfera. Hay 
otros factores, evidentemente, pero para que el 
punto ígneo pueda traducirse en la formación de 
un foco, que constituye la primera fase del 
incendio, los factores determinantes son los dos 
apuntados. Estrés hídrico significa una baja 
presencia de agua en el interior de la planta, 
como consecuencia de una evacotranspiración 
prolongada e intensa, es decir, una relación 
desfavorable a lo largo de meses entre las 
precipitaciones y la temperatura. Esta ha sido 
una causa obvia este verano. Ha llovido poco y 
mal, y desde el mes de junio se producen 
temperaturas superiores a los 30 grados. Esto 
último por sí mismo, no hubiera sido suficiente, 
si hubiera caído algo de lluvia. Habrían bastado 
con unos pocos litros por metro cuadrado para 
reducir y mucho el riesgo del incendio. El otro 
factor es la humedad atmosférica. Cuando ésta 

desciende por debajo del 25% la posibilidad de 
que se produzcan focos a la menor ocasión es 
muy alta, y cuando disminuye por debajo del 
15% la tragedia del gran incendio está 
asegurada. Esto es así porque cuando un fuego 
se inicia, su primer trabajo químico es vaporizar 
el agua que contiene la materia vegetal para que 
la combustión sea posible. Ello explica que con 
humedades muy bajas y en terrenos favorables 

«En realidad este verano 
ha sido la verificación de que el 
sistema es bueno» 

un foco se propague con rapidez a pesar del 
escaso viento. Naturalmente este último 
complica la situación, sobre todo en el paso de la 
primera a la segunda fase del desarrollo de un 
fuego forestal, es decir, su transformación de 
foco en frente, como acaeció en los incendios del 
Valles y del Bages, y fue la circunstancia que 
:omplica en gran medida el incendio de este 
pasado fin de semana, aunque repárese en el 
dato de que este ha venido precedido de una 
caída substancial de la humedad relativa del aire. 
Todo esto explica el desmesurado número de 
incendios que se han producido este año, y en 
relación a ellos, la escasa superficie quemada, lo 
que dice mucho a favor de la capacidad de 
detección rápida e intervención inmediata de los 
servicios de la Generalitat. En realidad este 
verano ha sido la verificación de que el sistema 
es bueno y que lo que queda por resolver es, 
sobre todo, como afrontar los grandes incendios, 
aquellos que se dan en una, dos ocasiones en el 
verano y que solo son los responsables del 
descalabro de la mayor parte de hectáreas. 
Existe una buena base, ahora solamente falta 
coronar el edificio. 
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Los incendios han arrasado 
27.000 hectáreas en agosto 
La zona más afectada 

ha sido el oeste 

peninsular y Medio 

Ambiente alerta del 

alto riesgo que las 

elevadas temperaturas 

suponen de cara a la 

proliferación del fuego 

l,D. / C,l, / l,M,f. 

•....,...,,_..,La ola de incendios 
que arrasa Espalla desde conúen
zos de agosco ha convenido en ce
nizas más de 27.000 hectáreas, 
una superfide mayor que toda la 
pravincia de Vizcaya o las Islas de 
Teneriñ, y La Palma juntas. Según 
un balance provisional del Minis
terio de Medio Ambiente, sólo en 
los cinco primeros dlas del mes se 
ha perdido bajo las llamas casi el 
doble que en los siete primeros 
meses del afio. 

Enremadwa y Castilla y León, 
donde aún se lucha contra nume
rosos focos, as! como Andaluda 
han sido los peor parados hasta 
ahora, aunque la alerta es máxima 
en numerosos puntos de la geo
graffa nacional. 

Tan sólo entre el 1 ye! 5 de agos
co, en plena ola de calor extremo, 
los ciencos de incendios desatados 
han acabado con todo rescoldo de 
vida en 27.000 hectáreas. La mag
niNd del desastre la da, por com
paración, la dha de lo quemado 
desde el 1 de enero hasta el 31 de 
julio: 30.000 hecdreas. 

Sin contar con una estimación 
por tipo de vegetación destruida, 
que senl proporcionada en los pró
ximos dlas por cada comunidad 
autónoma, el depanamemo diri
gido por Elvlra Rodrfguez expUcó 
ayer los terribles núltll!ros de 
agost.0, tiempo que en el que los In
cendios han duplicado su efecto 
devastador respeao a la media del 
resto del afio. 

Medio Ambiente, que destacó 
que la zona máa afectada ha sido el 
oeste peninsular, advirtió del "alto 
riesgo" que las elevadu tempera· 
curas que sufre el pals suponen de 
cara a la proliferación de Incen
dios. La tormenta seca que ha uo
tado gran pam de la frontera con 
Ponugal en los últimos d!u ha 
sido, ,egún el Ministerio, la res
ponsable de gran parte de los si
niestros. Sin embargo, esta no es 
la única causa y las autoridades 
investigan ya la aucoria de algunos 
de los incendios más devucadores 
de eslOI dJu que, según los prime
ros da101, podrlan haber sido pro
vocados. 

El Ministerio, que aseguró que 
l!lpalla es uno de los paJses más 
preparad01 del mundo para lu
char contra los incendios, destacó 
tambitn la coordinación en las la
bores de enlnción desarrollada 
entre las dlJdnw Administracio
nes y lanzó una "llamada de res-

EXTINCIÓN. Un hidroavión sofoca un fuego en la sierra. 
J.J WLU•' rrr 

� EFECTIVOS DE MEDIO AMBIENTE 

Nueve escuadrones de aeronaves 

luchan a diario contra las llamas 

El Ministerio de Medio Ambien, 
te cuenta con nueve escuadro
nes de aeronaves repartidos por 
34 bases y once brigada, espe
ciales para lucha contra los in
cendios forestales que asolan 
est01 días la nútad oriental de la 
penlnsula. A esos medios hay 
que sumar los dlsposltivos espe
d.ales dlJellados por cada una de 
la, comunidades autónomas. El 
despliegue aéreo está formado 
por 19 aviones anfibios, un avión 
C-130AHúcula preparado para 
cargar 12.000 litros 13 aviones 
de carga en tierra, cuatro avio-

nes de coordinación, 13 hellcóp
teros de la, brigada, de refuerzo 
de intervención en grandes in
cendios, cuatro helicópteros con 
carga en tierra y dos helicópte
ros Bk-117 para la detección. En 
tierra están desplegados seis 
equipos de prevención Integral 
de incendios forestales en zonas 
de aleo riesgo. l!I presupuesco de 
este operativo asciende a 50 mi
llones de euros de los que 11,3 
millones se reparten entre las 
comunidades. l!I Organlamo Au
tónomo Parques Nacionales ha 
destinado 6 millones de euros. 

ponsabilldad" a los ciudadanos 
para que disfruten de la naturale
za sin poner en peligro nuestros 
montes y campos. 

Mientraa tallto, las llamas conti
nuaron a�r Imparables en nume
r0505 puntoa de Espalla. En Cutl
lla y León los bomberos lograron 
sofocar los de Arribes del Duero 
(Salamanca) y la Sierra de Tesla 
(Burgos). La Uuvia calda en la 
noche del pasado manes resultó 
providencial esta vez en el Parque 
Natural de Los Arribes, donde más 
de 900 hecdreas de gran valor 
ecológico quedaron calcinada, los 
dlas anteriores. Sin embargo no 
hubo descanso. Dos nuevos focos 
incontrolados en la provincia de 

DESTRUCCIÓN 

las provincias más 

afectadas son las del 

oeste de la Penfnsula, 

coincidiendo con la 

frontera portuguesa 

Burgos, localizados en las cerca-
DÚIS de las localidades de Orbane
ja y Escobados, pusieron en acción 
a los servicios de extinción, que a 
media tarde de a�r se velan en 
ambos punro., superados por la 
complicada orograffa. 

Mejores noticias Nvieron los 
200 vecinos de la, localidades de 
Urna y Mijangos, quienes por fin 
regresaron a sus hogares después 
de verse obligados por las llamas a 
abandonarlos dos dias antes. A 
pesar de que en Eztremadura el 
número de incendios comienza a 
descender, ayer se manruvo la 
aluta dos que decretara el pasado 
donúngo el Gobierno autonómico 
en previsión de que las altas tem· 
peraNras que sufre la zona reavi
ven alguno de los focos ya contro
lados. 

Este es el caso del incendio que 
desde el viernes pasado ha arrasa
do la comarca en la que se encuen
tran las localidades de Valencia de 
Alcántara y San Vicente de Alaln
tara. A�r surgieron varios focos 
en di venas fincas privadas y en las 
Inmediaciones de la ennlta de Bal
boa, lo que provocó que permane
ciera cortada la linea de tren que 
enlaza Madrid con Usboa en el 
tramo que dJscune entre San VI· 
cente de Alcántara y Valencia de 
Alcántara. 

Según la Junta extremella, el In
cendio más grave es el desatado en 
la, últimas horas en Nu!lomoral y 
que se ha extendido a C..U de 
Hurdes, en la comarca del mlJmo 
nombre, y que amenaza con pasar 
a la provincia de Salamanca. Ade
más, continúan activos los de 
Losar de la Vera, Valencia de Al
cántara, Marchaga� La Codosera 
y ocro de menor Intensidad en las 
Inmediaciones de Plasenda. 

Para evitar nuevos fuegos, el 
Colegio Oficial de Ingenieros TK
nicos Forest difundió ayer una 
serie de consejos, entre eUos no 
hacer fuego en el monte o evitar 
tirar colillas, pláatlcos, papeles y 
cristales. 
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LA PLAGA DEL VERANO 

W.81.0 X. DE SANDOVAL. Madrid 
Loo moolcl que IIOpllnln Cá00res 
de Portupl paredan ,aplandecer
por las ooci- Durante una sema
na. loo babitantca de Valencia de 
A!c'ntata, a 15 kilómetros de la 
anli¡ua frontera. vieron una creata 
roja rodear laa cimu. De dla, en el 
cido, una lfllll nube gris amenaza. 
ba tormenta. Sólo cuando empezó 
a eouar por sus callea 1e dieron 
cuenta de que no era una nube. 
Era humo del fuego que amuaba 
y todavla arrua el país wx:ino. Ca
da nocht. el humo entrabe huta el 
mismo centro de la ciudad y ponla 
a prud,e la calma de aua babitaD
lcl. El .. bado 2 de qooto, 1Jea6
con 6 el que ha lido huta ahont el 
incendio más devastador del fflll·
no, que pu6 por encima del opn
ti'YO contra incmdioa mu IP"'OOC 
que ha VÍIIO Extremadwa. 

Al principio, sólo eran rayos. 
Eran las 21.30 del viernes y un 
equipo de emer¡i:nciaa del plan 
contra incendios de &ln:mlldura 
(lnfocx), 'YOlv!a por la ca=tcra 
N-521 de ayudar eo Pbrtugal, a 20 
kilómetros de IU base en Valencia 
de Alc'ntara. "lbamos por la ca
rretera y vi caer Wl ra)O, a lo le
jos", recuerda Eoriquela Abril Ra
ym1U1do, coordinadora de zona 
del plan contra iDCcndioo. &a una 
tormenta IOC8. Adcmú de� ca
yeron otros IIC:ÍS 1'11)'01 que ori¡ina
ron sus rcapecú'YOI fuegos. 

La comunidad e,¡IJ'emci'la .. di
vide en 11 ZODB1 pera la lucha con-

"Vientos muy fue� 
humedad del 12% y en 
una zona inaccesible. 
¿Qué haces entonces?" 

tra incendios, cada una con dos 
coordinadores. Éstos pualcn dis
poner de los equipos de bomberool. 
Guardia Ovil, Polida Local y cua
drillaa de voluntarioo, aparte de 
aus propine retenes de penonal de 
tierra.En el de Valencia de Alcáo
tara está aiempre uno de los dos 
coordinadores (inpieroe tkni
coo forestalea). más un belicóplero 
y doe retenes de liete penonas ca· 
da uno. En &tremadura hay unos 
20.000 incendioe al aiio. Pero el 
80% ee queda en cona1oo, es decir. 
men0& de una hoctárea quemada. 

Para lograr estas cif raa. la res
puesta tiene que eer C&li inm<dia
ta. Normalmente, un gualda fores
tal ve la columna de humo desde 
una torreta y llama al coordina· 
dor. El aviso puede pro<iedcr tam
� del �no de Emer¡enc:ias 
112, alertado por un particular. El 
coordinador llama a los modíoe no
cesarios. "Si te pilla en la base, sa
les inmedialamcnte. Si no, como 
mucho laldamoe IS minutoa en OC· 
pni,.ar a la ple y acudir", expli
ca Víctor Manuel Pé= Canto, el 
otro coordinador de la lierra de 
San Pedro. 

En la noche del viernes, a los 
siete fuegos acudieron dos vehlcu
los de bomberos fo,eatales, con 20
hombres, más laa CJICIMldoras. De 
esos 1iete fuq¡oo c:qperon fuena 
dol, en Alcorneo y en San V1CC11te. 
"Dieron mucha auerra·, rec:uen:la
Pérez. "El viento era cambiante, 
de mu de JO kilómetros por hora, 
en una zona de pino y puto. La 
situación era muy pelipm". 

Javier Lópcz lniesla esel Con»
jcro de Desarrollo Rural de la Jun
ta de Exln:mlldura y máximo res
ponsable de la lucha contra irlCCII· 
dioo. � un mes en el puesto. 
Antes era alc:alde del pueblo don
de nació y ae aió: Valencia de AJ. 
cántara. Esa noche dccidi6 ir a la 
zona. "Fui con mi cocbe por los 
distintos focos y la cosa pareda 

EL PA1S. domin¡o I O de a¡osto de 2003 

Un incendio indomable 

Un impresionante despliegue de medios en Extremadura fracasó 
en el intento de frenar a tiempo el mayor incendio del verano 

tranquila", recuerda. Pero estaba 
tranquila a media El ábado por 
la maftana, los dos fuegos aún no 
estaban controladoo. Con la luz 
del dla, a primera hora se unieron 
a laa tareu dos hidroavionea y aia
tro helic6ptero& E.se dfa, 2 de agos
to, la Junta de Extmnadura dio 
una alel1a meleorológica. Normal
mente, ea por riesgo de tormentas. 
Fue la pnmera vez que ae einitla 
por laa altal temperaturu. 

En Valeoc:ia de Alcántara, el ca
lor superó los JO pados lodo el 
dla. El viento 1Jeaó a los 60 kilómo
tros por hora con direcci6o erráti
ca. Loo focos ae empezaron a nwl
tiplicar y los retenes 11C vieron dea
bordadoo. Aun ui, era poco com
parado con el que abraaaba Pl>rtu-

pi, unos kil6metroa mía alll. 
A laa eeis de la tarde, la tenaza

del Asador de Jola Cllaba llena de 
,ente. Manuel Pirla abrió - bar 
baoe siete meaea. animado por el 
aUF del turismo rural en ella 2JC>. 
na casi desconocida. El asador ... 
tá CID Jnla, un pueblo de 50 babitan
lcl encajonado en un pinar tan tu
pido que hasta eo los peores dial 
del verano baa: fraco por laa no
� "Sobre laa aeia de la tarde, 
empe,amos a -el fueso de Pbr· 
tupi por encima de la cresta de la 
montaJ\a", relata. Cuando el f
go es tan fuer1e, plOWlCI su propio 
viento. "Fue una racha de viento 
DO habitual", dice Lópcz lniesta. 
La virulencia de laa llamas era tal 
que en las horas li¡uientca la infor. 

mación era, literalmente, dillcil de 
creer. Piria llam6 al 'táo de la 
Guardia Civil. "Me� que no 
me pn,ocupara. que el incendio• 
taba a trm kilómetroa de la fronto
ra. Le tuve que imiatir en que lo 
vela delante de mi". 

"Eao e6lo ee cree si lo ..,. con 
tua prnpioe o:jos", dice L6pc2 lnia
ta. "Estaba a 10 kil6metros de la 
frontera y en una hora y media ae 
habla plantado eo Eapaiia". A laa 
O.OS, el fuq¡o habla entrado en E.
paila por Jota y por La Rabaz.a. 
Ardlan 13 kilómelJ'OI de frontera 
por tres aitioo. Y los el\,ctiYOS de la 
lucha contra incendios trataban de 
apapr Oll'OI dos fOC0S a wrioo ki
lómetros de alll. 

"Todo el valle de Jota ae quemó 

El Incendio m6a grande del verano 
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en un par de hora&. Habria sido 
una locura intentar combatir el
fueso en esa olla. Era un suicidio", 
afüman los coordinadora. Jota 
fue desalojado a Jaa 2.45. En UD
iDCcndio Jaa llamas 1011 lo último. 
"Primero .. uq¡ura la vida de laa 
penonu. despuál .. aseauran los 
bieDCI, despuál los recul'IOI CICDIIÓ
IIIÍCOI y, finalmente, IIC ataca el fu&
go", e.plica Vk:tor Pérez. En el 
caso de Valencia de Alcántara, 96-
lo dio tianpo a hacer lo primero. 

"Se trata entonces de COrlCCII• 
llar todos los medios en cae fue¡o 
[el que acaba de cruzar la fron
ten), y dejar lo impre,cindible en 
loo pcqueooe. que ya ,e lo estaban 
haáeodo pesar mal a los menea. 
La zona fronteriza esinaccclible, y 
los aviones DO pueden l0breYolar
las llamas sin someterse a corrien
tes de aire demasiado arriesp
das", relata UD responsable de 
Eov:,¡eociasl l 2. 

En Mmda. sede del Gobierno 
autooómico, la medianoc:be del á
bado todas laa valoraciones de la 
situación eran desesperadu La 
Comejerla de Presidencia informó 
al presidente de la Junta, Juan Car· 
los Rodrlguez lbana, que estaba 
de wcacinnc:s en Olhaiza y 5te 
viajó a Mérida y reunió un pbú» 
te de crisis. En una pequeiia sala 
con sillas amarillas de la 00111Cjo
ria ee congrepron el presidente, el 
delegado del Gobierno, loo dos 
presidentea de laa Diputacionea 
Provinciales y los conxjeros de 

Cuando el fuego de 
Portugal pasa a &paña, 
los equipos están lejos, 
apagando otros dos 

Agricultura, Medio Ambiente, 
l'laidencia, Fomento, Desarrollo 
Rural y Sanidad, y el dircdor del 
112. 

El gabinete de crisia dedat6 d 
nivel 2 de alel1a contra ina:ndioo. 
La medida permite pedir medioe 
al Euado pera sumarloe a los de la 
comunidad. Si DO bastucn IC do, 
clanria el nivel 3, o emcrw,ncia de 
interés nacional, pera pedir ayuda 
del e.tranjero. Nunca oc ha dado 
el al.90. 

A laa dos de la madrugada, el 
8Jlbiodc de c:risil dispuso UD openi• 
ti'YO pm,cnti'YO pera evacuar Va
lencia de Alcántara y San V1CC11te 
de Alc'ntara (unos 6.000 babilall
tes cada uno), La Codooc:ra, Car
monita y Ca.su de Millén. En to
tal, unas I 5.000 peno na& A CIIII 
boraa, un slbado y de vacacionel, 
ae movilizan 100 autobuses de em
presas priYlldal, con sus conducto
rco. Pero por el momento, sólo IIC 
CYllCÚa un balneario a,n 4S ma� 
res en Cannooita y 300 pmooas 
de las casas rurales de la zona. 

Durante la noche, laa tareas ae 
concentraron en de(ender laa po
blaciones. 12 bul/do:n-, aportados 
por empresas de construa:i6n 
abrieron un cortaf'uq¡oo de JO kilc> 
metros por 40 metroa en paralelo a 
la N-521. Adcmú, se hicieron cor• 
tafuegos rodeando Valencia de AJ. 
cántara, San ;Yacente de Alcántara 
y La Codoeera. Ptro nadie duda
ba de que la orden de evacuar mo
dia comarca ee darla el dominao si 
no cambiaban laa oosa& "Decidir 
una CYllCUICÍÓll es el momento 
mu critico. Porque debe haa:no 
en función del riesp>. Nunca ee 
puede hacer de forma precipitada, 
ni esperar dcmaaiado.' e.plican 
enEmer,enciul12. 

En la noche del slbado al cJo. 
minao, con el comité reunido, ae 
produjeron entre 20 y 30 fuep 
simultánooe eo &ln:mlldura. El to
�º de Eme!Jcncias 112. que ha-
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LA PLAGA DEL VERANO 

hituJlffi\:'nte l"L-'\:ibc 1.5()() llamad,1., 
Jia1i;.P., rcg1:.tro 4.000 d s.'.ihado ) 
otras tantas d dommgo Lt:. aten· 
Jicmn LIIICO tch:fo111sla:'.,, sm s;;1hr 
Je Id olicina en cu..1tro día� Juntn 
a las lllL�a� :,,,.: i.Jcumulahan harri-
1,1:. Je 1..·hocolate. t.:.1jas de.· mdone� 
J:X:'ras y sandia.\ aportaJ,1s por pa1 -
11cularL� 

En la ma1lana del domingo, d 
fuego h.1hia rct..:l)lrido )ª v..tml� ki
lümctrm, en dinx:ción ,J Valern.:ia 
de Alcintara. )' !,b o.md1ci1.mt:::'.\ mc
tcorológi¡;¡lS cm�·,..aban a a<.:clcrar
lo. El viento '-Oplah.1 a 60 l,..ilómc
trus por hora y la temperatura a 
l:L\ 10 <le.· la m,1ílJna era )il Je .14 
grndos. 

f� GllTilnO, c:J fucgü COntClllÓ a 
nxlt:ar la última g;.L'iolirn.·ra españo
la Je la carretera 5� 1, a un k1lúmc
tro Je la antigua frontera. "El día 
antes había wniJl) el 1.'.<Urnon JL' 
Camp�t a llenar el JL'pt)!'lito". 
cuenta el Jucño . .lo:i(! Juan Casa
res.. Ese Jomingo tenia HXJ.C()() li
tm� Je comhustible. 

"Allí no venía nJJic a ayuJar
no� ". se qucJa. En eSt' momento 
actuó por intuición: "TL'nemo� 
tres mangueras 1.'.0n bocas JL' ncgo 
como las Jt· lo� bomberos.. Pw,i
mos una manguera colgada, Ju
chanJo los surtidores. Cün otra. 
enl.'.han:amo.'i toJo el ,tre...i del <lept)
sito. Con la tercera moJamos todo 
alrededor'". CwrnJo el fuego e�ta
ba tan cerca que derretía el monvli
to Je lo:-. prt.-cios.. abandonó la ga
solinera hacia la til'rra quemaJ;l, 
hacia Portugal. "Sí llega a explo
tar se habria visto en Ma<lnd" Pe
ro el fuego p¿L5Ó a hxla veloci<la<l. 
y respetó la barrera Je .Jgu,1. 

Como Casares.. muchos veci
nos P'!Bsaban que se podía halxr 
hecho mas. La Guardia Civil se 
peleó literalmente con los Yecinos 
de las casas que hay Jesper<liga<las 
por la montai\a para de�ll)Ja1fos. 
Varios relatan cómo burlaron los 
controles para volver a sus cL,;;as y 
defenderlas con cubos. mangueras 
y C!,CObas. "En La RabaLa, evacua· 
mo:-. a la gente. Cuando cn-íamo" 
que estaba hhre para actuar. te lla
man parn <lL--cir qu� la gente ha 
vuelto a sus cas.L,;, y tienes que em
pezar otra \e"/. Son elementos que 
complican. La gente a \oeces no se 
Jeja a)'u<lar··, afirman en d 112. 

La violencia y la velocidad <ld 
fuego hicieron imposible la mtcr
vención. Pero tatnblén luzo que p.l
sarJ por encima Je las casa, rcspc· 
tanJo a la mayoria. ''El fuego no 
crJ atacable. La longitud de las lla
m.<LS y la temperatura no permi
tían acercarse. No eran condicio
nes ni para profe:-.1onalcs", explica 
Enriqucta Abril. "El fuego pasó 
como un fórmula L En zonas de 
matorral había lhtma.s de seis y sie
te metros de altura", añade Víctor 
Pércz. 

"La gasolinera tenía 
100.000 litros de 
combustible. Si explotase 
se vería en Madrid" 

Lópcl lniesta t.:Lmoda cada ca
mino y c.lJa piedra de e'.\as monta-
1las. "Yo Jije 4uc no Jejaran accr
can;c a n.lJic. Un fuego normal se 
pucJe par.ir co!n<..) lo hemo:-. hecho 
siempre la gente <lc l.'.ampú. Yo 
t.ambiCn he cogido esi..:ob.a,;; par.t 
apagar fuegos. Pero no era nor
mal. Vi arder en JO SC"gundm, un 
alcornoque Je 200 años. Los árbo
les C\plotab,in como a11101\:h.1s.. Es
to es una excepciún. aquí y en lo
da Espaila" 

"No:-. encontramos t.:on IS kiló
melro.s de fuego, IR."!1 lenguas ha
jando pt>r la montaña, con viento 
1,;amhi,mte JI.' 60 kilúmet1\l:,, pt)r 

hora, una humedad Jd ain- dd 
12:'i,, y en una ,.ona agrL-ste > Je 
bosque. ¡.Qué haL�s'1 ¿Qué pone,;,'.' 
¿DónJe lo pones·.1". 1,:ú11tmua LO
�' lnicsl,1. S.dv.ir l;1 viJa Je la!'> 
¡x.:rsonas fue l..1 prioridad Jurante 
-4X tunas. L-l n.ilurak,.ü c1a l,l últi
ma preo..:upaciún Jc lo:-. equipos 
Je i:mcrgcnc1a. 

En los dc.·spclL'hos Je MCriJ,1 se 
frlic1tan porque. graL"ias a que se 
prol11b1ó intervenir a los vLx:inos, 
-.e s.:1!V.tfl)n viJ.1s. En l,l� Gliles Je 
Valencia de Akúntara se lamen
tan Je que. al no deJar a IJ gcnt� 
<lefenJcrse por si misma, se perdie· 
run c..t�L, y fincas.. 

L1 situación cstaha dara para 
Víct<..)r Jo� Pé�L. Ju�ño Jd hotd 
El Clavo, en ValcnL"ia dl' Alcánta
ra. A las seis Je la tarde dd Jomm
go n:corri,1 toJ;_i la ,ona con un 
alta,·01. ataJl1 a MI rurgont!ta di
c.:icnJo: ""Atención, atención. Se ne
cc:sita gente Joven que acuJa a re
coger palos y mascarillas". "'Era 
un cuaJrl) ver a la gcnlc :-.alir a la 
calle. a las señoras tna}orcs salien
do de sus l.'..tsa:-.. Se rne saltahan las 
1.lgnm.ts", Jil.'.e 

�e l.i línea dd fuego. paró 
p,.tra llamar a su mujer y le Jijo: 
"Coge a las nillas y prcpúratc. En 
cuanto te , ueha .J llamar. l.'.ogéi" el 
nx:hc y salís Je ahí". El humo Jd 
mismo fuego que tcnia dclJllle 
inundaba ya ptn completo el pue
blo. A las �iete de la tarde. Rodrí
gue, !barra ammcía en rueda Je 
pre1v,;a que se va a L-vacuar Valen-

No se pudo empezar 
a apagar las llamas 
hasta 30 horas después 
de declararse el fuego 

cia Je Alcántara. Nada más termi
nar de hablar, le informan de que, 
milagros.lmente, el viento ha cam
hiado Je <liro...-ción. El fuego �sta• 
ba roJeanJo el pueblo. El mi:-.mo 
viento que lo trajo de Portugal, se 
lo llevaba Je vuelta. "Nunca hice 
esa segunda llamada", cuenta Vk
tor José Pérez. 

Hasta la noche del domingo al 
lunes, más Je JO hor:.L,;; dL"SpuL-s Je 
iniciarse el incendio. no se pudo 
cmpc.tar .t atacar el fuego <lireL·ta
mentc. La noche fue tranquila. "A 
h,;, 11.00 <ld lunes vnlvit'..,". ro..:uer
dan los coor<linaJores. '"pt)r ocho 
sitios a la vez" ··Pero ya era un 
fuego normal"'. Todo el impresio
nante Jispositivo mov!li1...1do por 
el gabinete de <..:risis en Mérida el 
s."tba<lo por la noche --con me-
dios de la Junta Je Extrema<lurn. 
del Estado. Je las dipuwciont."!)., de 
Castilla y León, de Ca,tílla-L, 
Mancha. de Andalucía � de M.i
<lríd, aJemi.Í.s Je maquinaria )' ,lll
tobuses privados- no pudo �11.:
tuar hasta entonces. 

Los aviom� y los helil.'.óptero� 
n<..) habían poJi<lo ni sohrcvolar la 
1ona. por l.,s turbuk·nc.:i,L., que pro
HlCitba la temperatura. El fuego se 
Jeclaró c.:ontn)\ado (cuamto va no 
avan, .. a m:"ts.. pero sigue J.cti�·o) el 
pasado mar!(!:) por li.t noche. Ayer 
aún no se consiJeraha C'\tingllldo 
Scglln las primern!'I vak)raciones. 
ha arrasado rn:",s de 10.()(X) hL'1:1Ú
n:as de zona fon:st,il. agrÍCl)la )' 
ganadera. 

En el cammo Je Jula, \.·inco 
Jias <lespuCS del incc:nJio. toJa, 1a 
se le\o·anlahan pcqueilas columnas 
Je humo del ,uclo negro. A lo,;; 
laJos de la earrctcr,l se 01a un cre· 
pitar hajo I.L" ccni1..1 ... Las hoja:-. de 
los pinos cst{m pctrilicadas. indi
cando la dit\.UÍón en la que sopla
ha d vientü cuando el fuego pasó 
J)l.)r ellas. Al entrar en d ,.::amino. 
bajo una scllal chamusc-ada !.e lec... Peligro Je ÍllL'CnJills". 
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EL PAiS. miércoles 9 de julio de 2003 

:r:J:::LEDETECCIÓN / Tiempo real 
' 

Exito de un ensayo para vigilar incendios 
por satélite realizado en Galicia 
MALEN RUIZ DE ELVIRA. Madrid 

E 
I primer ensayo euro
peo para demostrar có
mo los encargados de 
luchar contra los incen
dios forestales pueden 

tener en muy pocos minutos de 
imágenes y datos obtenidos por 
satélite sobre los fuegos existentes 
se ha realizudo en Galicia. en el 
marco de un pl"Qyccto de la Agen
cia Europea del Espacio (ESA) 
que reúne a científicos e ingenie
ros españoles y alemanes. Los téc
nicos forestales provocaron 16 pe
que1fos incendios controlados, de 
los que no facilitaron la ubica
ción. para que intentara detectar
los el pequeño satélite alemán 
Bircl. que tardó cuatro minutos en 
barrer una franja de 190 kilóme
tros de ancho sobre Galicia. 

Los datos del satélite fueron 
enviados a INSA (contratista 
prim:ipal) y el Laboratorio de 
Telcdctccción de la Universidad 
de Valladolid (Latuv). Jos.: Luis 
Casanov.t, director de este labord
torio, explica que la prueba tuvo 
éxito, ya que. aunque se tardaron 
92 minutos en hacer llegar las imá
genes y datos a los técnicos de 
Galicia. este tiempo se reducirá a 
entre un cuarto de hora y media 
hora una vez que se subsanen ano
malías y dcf.:ctos detectados. 

Antes de que Bird completase 
una órbita alrededor de la T ierra 
trns pasar sobre Galicia. los servi
cios gallegos disponian de infor
mación sobre los focos de fuego 
(adaptada a los sistemas de infor
mación geográfica para su visuali
zación con referencia por GPS) 
así como sobre los índices de ries
go en las zonas colindantes y los 
frentes del incendio. ha informa
do la ESA, señalando que se de
tectaron todos los incendios que 
estaban en zonas sin nubes. 

··El terna es interesantísimo ...
afinna, en conversación telefóni
C-d, Casanova. cuyo laboratorio es 
bien conocido en Europa como 
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Imagen de Gallcla del eatállte 8ird en la que los clrculos rep1 M8lltal'I los lncendloa. 
Abajo, mapa reciente de predicción del riellgo de lncendiol. / ESA / LA TIN 

especialista en análisis de riesgo y 
telcdetccción en tiempo real. El 
proyecto. llamado Dcmobird, pre
tende convencer a Europa para 
que construya una constelación 
de satélites pcque1fos y bardlos 
que vigilen todo el continente. An
tes. España lideró un proyecto si-

milar -Fuego-, que no pasó del 
papel en el seno de la ESA por 
falta de fondos por parte españo
la. "El satélite de ese proyecto era 
mucho más caro M, dice Casanova. 
.. Ahora. los alemanes han visto el 
interés del tema y estamos demos
trando conjuntamente que funcio-

na. Los sensores que tiene el Bird 
son buenos y nuestros algoritmos 
nos permiten decir dónde está el 
incendio, su extensión y su tempe
ratura". También suministra el La
tuv la potencia calorífica (en va
tios) porque "es un buen indica
dor de la capacidad destructiva 
del incendio", explica Casanovd. 

El Latuv, donde trabajan ocho 
personas. proporciona numero
sos servicios de tclcdctección. 
Uno de los más solicitados es el 
análisis de riesgo de que se pro
duzcan incendios en España y 
Portugal, que se hace pard cua
drículas de 10 por I O kilómetros. 
Para ello usan datos de satélites 
de EE UU y chinos, mientras que 
el gigantesco y carisimo satélite 
europeo Envisat de observación 
de la Tierra, lanzado hace un año, 
no puede ser utilizado todavía 
por los usuarios europeos, que no 
entienden el retraso de la ESA en 
hacer sus datos accesibles. 

''Hacemos el mapa de riesgo 
teniendo en cuenta muchos facto
res, entre ellos la cantidad y el grd
do de sequedad de la vegetación y 
el impacto ecológico de un posible 
incendio", dice Casanova, catedrá
tico y ex presidente de la Sociedad 
Española de Tclcdctccción. "Sirve 
para que los responsables estén 
atentos a determinadas zonas. Ha
ce 15 dias hubo un incendio en la 
zona de Barro de ValdcolTllS. don
de habíamos detectado un alto 
riesgo". Estos días, las zonas de 
mayor riesgo son Almcría, Catalu
ña, Madrid y Toledo (en Internet: 
www.latuv.uva.es/inccndios/in
dex). Surgen continuamente nue
vos usos para los datos obtenidos 
desde el cielo. El Latuv vigila, por 
ejemplo, el estado de las cosechas 
y los bancos de pesca y cstlÍ ahora 
desarrollando la agricultura de 
precisión, con una resolución de 
cuatro metros, para que los gesto
res de los viñedos, por ejemplo, 
conozc-an detalladamente el esta
do de sus cultivos. 







Texto principal 

! VIERNES 27 /6/'2003 ! ABC 1

La competición vuelve al Coliseo romano: 
lo importante no es competir, sino vencer 
Las mejores esculturas clásicas de atletas victoriosos, reunidas por primera vez 

• Desde el 4 de julio, la exposición
«Nike: El juego y la victoria» mues·
tra el contraste entre la brutalidad
de los púgiles romanos y la elegan·
cia de los vencedores griegos

JUAN VICENTE BOO. CORRESPONSAL 

ROMA. El verdadero «espiritu deporti
vo» en la Grecia antigua no se centra
ba en «participar», sino en «vencer», 
como demuestran las espléndidas es
culturas de atletas y de victorias ala
das que han llegado a Roma para una 
impresionante exposición en el Coli
seo, «Nike: El juego y la victoria», que 
será el emblema cultural del semestre 
de presidencia italiana de la Unión Eu
ropea. 

El anfiteatro F1avio batió el año pa
sado el récord europeo de público y cri
tica con «Sangre y arena», una exposi
ción sobre gladiadores precisamente 
en su lugar más emblemático, que se 
demostró ideal como recinto expositi
vo. La enorme galería del segundo piso 
d.el Coliseo, en su mitad norte, no sólo
es amplia, sino incluso fresca en vera
no y muy ventilada. En ese marco se
reunirán por primera vez, a partir del
4 de julio, cuatro grandes esculturas
de. atletas victoriosos: el Discóbolo de
Mirón (un ejemplar romano del siglo 11
que es una de las mejores copias super
vivientes), junto al Cinisco, el Diadu
meno y el Doriforo de Policleto. Su cer
canía mutua recordará la proximidad
de las estatuas de los vencedores en los
antiguos santuarios panhelénicos.

Pero el descubrimiento más especta· 

«Corredores», dos estatuas de bronce del siglo IV antes de Cristo ABC 

cular serán los bronces clásicos, como 
los dos «Corredores» del siglo IV antes 
de Cristo, que proceden de la Villa de 
los Papiros de Herculano y hasta aho
ra sólo podían admirarse en Nápoles. 
Se trata de dos jóvenes a punto de ini
ciar una carrera; ambos con la mirada 
en la meta y los músculos en tensión, 
dispuestos a salir disparados como fle
chas hacia la victoria. 

Otro bronce espectacular es el «Pú
gil en reposo», también del siglo IV an
tes de Cristo, descubierto entre las rui· 
nas de las Termas de Constantino. A 
diferencia de los dos jóvenes de cuerpo 

ligero, el boxeador es un adulto que 
muestra, con dignidad pero con un rea
lismo casi anatómico, las heridas y he
matomas sufridos en el combate. 

A lo largo de setenta piezas,"«Nike» 
(«Victoria» en griego clásico) permite 
contrastar la elegancia noble de los 
vencedores griegos y el aspecto brutal 
de los púgiles romanos. En la capital 
del Imperio, el deporte pasó a ser una 
diversión cada vez más perversa y ex
trema hasta terminar en los espectácu
los de muerte de gladiadores, prisione
ros de guerra, cristianos y animales 
salvajes. 
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1 ntrod ucción 

La prensa, al igual que otras muchas manifestaciones de la actividad humana, muestra la pervi

vencia de la cultura clásica en el mundo contemporáneo; también los textos periodísticos nos per

miten descubrir esa huella, porque no son infrecuentes las ocasiones en las que el mundo clási

co sale a la luz. Los textos que se han recogido para esta unidad tratan de evidenciar esa 

pervivencia en manifestaciones habitualmente muy próximas al alumnado de Secundaria. En 

todas ellas, desde lo aparentemente más superficial, hasta lo más profundo (y a veces menos 

conocido) se ha pretendido buscar la presencia de la cultura griega o latina. 

Por esa razón, los textos de esta unidad se relacionan con el deporte, con el cine y con los via

jes, una de las actividades que ocupa gran parte de nuestro ocio; por cierto, palabra también 

de origen clásico. El texto principal, La competición vuelve al Coliseo romano: lo importante 

no es competir, sino vencer (ABC, 27 de junio de 2003) es una noticia en la que se da cuenta 

de una exposición de las mejores esculturas clásicas de atletas victoriosos. Esa exposición 

viene a ser también una breve historia de la evolución del deporte en la Antigüedad y la cons

tatación de un fenómeno muy actual: la admiración que las sociedades de todas las épocas 

han rendido a los héroes. 

Precisamente, el interés de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria reside en gran medida 

en el descubrimiento de cómo el nacimiento y el desarrollo de las sociedades occidentales (desde 

los conceptos de humanidad, libertad o democracia, hasta la organización social o las manifes

taciones artísticas y deportivas) tuvieron su origen en el mundo clásico. Es fundamental redescu

brir su importancia precisamente en una época en la que parece que esos valores (y también sus 

mitos) están siendo sustituidos por otros de un carácter casi puramente comercial. 

Los textos de apoyo contribuyen a analizar ampliamente esa influencia. Con humor, Carpe 

golem (El Mundo, 24 de junio de 2003) relaciona uno de los tópicos literarios más difundidos 

con el deporte. Dreamworks traslada el cuento de Simbad a la mitología griega (El País, 18 de 

julio de 2003) y Eric Bana. Los personajes de comic son como dioses de la Antigüedad (ABC, 

Guía de Madrid, 4-10 de julio de 2003) relacionan la moderna mitología juvenil con la clásica. 

Hércules era bastardo (La Vanguardia, 25 de julio de 2003) subraya la pervivencia en el len

guaje de términos procedentes de la mitología clásica. Por último, el reportaje Héroes, dioses 
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y poetas en el Peloponeso (El País, El Viajero, 31 de agosto de 2002) destaca con admiración 

uno de los viajes más hermosos que hoy día se pueden hacer. 

Orientaciones para el profesorado 

El análisis de artículos periodísticos permite a los alumnos utilizar referentes actuales para acer

carse al estudio del mundo clásico. La cercanía de las fuentes periodísticas a la vida cotidiana y a 

aspectos de la realidad que forman parte de los intereses más inmediatos de los lectores, ofrece 

la posibilidad de cubrir varios de los objetivos de Cultura Clásica en la Secundaria Obligatoria. 

Podemos así constatar el influjo de la tradición clásica grecolatina en temas tan alejados de la 

vida académica como el deporte, verificar el influjo del latín y el griego en el lenguaje cotidiano, y 

relacionar las manifestaciones artísticas actuales, en las que el cine juega un papel importante, 

con sus modelos clásicos. 

El texto principal, La competición vuelve al Coliseo romano: lo importante no es competir, sino 

vencer, es una noticia publicada a propósito de una exposición patrocinada por una conocida 

empresa de material deportivo. Permite ofrecer al alumnado un asunto de su interés (el deporte) 

y una reflexión acerca de su origen clásico y de las diferencias entre su concepción en Grecia y 

Roma. Permite también indagar en las características de las pruebas, los lugares de competición, 

las recompensas o la fama de los atletas. Surge fácilmente la comparación con el mundo actual 

y el tratamiento que siempre se ha dado a los vencedores de las pruebas deportivas. 

Precisamente de eso tratan los textos de apoyo. Carpe golem es un texto de opinión, una colum

na de un colaborador habitual del periódico El Mundo. En ella, cada día su autor hace una inter

pretación personal de los hechos más relevantes del momento. Su estilo y su tono le caracteri

zan y distinguen de otros colaboradores y, en ocasiones, también del tono del periódico en el que 

escribe. En este caso, el autor ha recurrido a la paráfrasis humorística de un tópico clásico. 

En los otros dos textos, Dreamworks traslada el cuento de Simbad a la mitología griega y Eric 

Bana. Los personajes de comic son como dioses de la Antigüedad, nos fijaremos tanto en sus 

referencias a la cultura clásica y a la sustitución de unos mitos por otros, como en la forma de 
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titular de un periódico y de un suplemento de fin de semana. En Hércules era bastardo encon

traremos cómo mito y lenguaje se han unido para siempre. Finalmente, Héroes, dioses y poetas 

en el Peloponeso del suplemento de viajes de El País, nos ofrece un complemento definitivo sobre 

la pervivencia y belleza de la Antigüedad. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• ¿A qué se refiere esta noticia, de qué da cuenta: de una manifestación deportiva, del Coliseo

romano?

• ¿Por qué dice el autor de la noticia que el verdadero objetivo de los atletas era vencer, no sólo

participar?

• ¿En qué se diferencian las esculturas griegas y romanas? ¿Tenía la misma consideración el

deporte entre los griegos que entre los romanos?

• ¿Cómo evolucionó el deporte en Roma?

• ¿Qué significaba nike en griego clásico?

Actividades sobre el texto principal 

(Dado su carácter, muchas de estas actividades también pueden realizarse en grupos pequeños 

o medianos).

• El texto habla del Coliseo romano. Busca información en tu libro de Cultura Clásica, en algu

na biblioteca o en internet , y explica cómo era el Coliseo, y quién y cuándo lo construyó.

• Infórmate también sobre qué tipo de actividades se realizaban, cuándo y quién las patrocina

ba, y quién participaba en ellas.

• Además de al anfiteatro, los romanos acudían al circo, en el que se celebraban carreras de

carros. Explica cómo era un circo y en qué consistía el espectáculo más habitual.

• En el texto se mencionan diversas esculturas grecolatinas. Buscad representaciones de cada

una de ellas, señalando siempre que sea posible su autor y época.
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• Compara la práctica deportiva en Grecia y en Roma. ¿Aparte de los espectáculos cruentos, qué

modelo os parece que ha pervivido en la actualidad?

• ¿Podríamos decir que los deportistas actuales tienen la misma o mayor popularidad que los

antiguos?

Actividades de ampliación 

SOBRE CARPE GOLEM 

• En tono de parodia, ¿a qué tópico literario clásico se refiere el autor en el primer párrafo?

¿Qué autores en Francia y en España plasmaron ese tópico en sus obras? ¿Cómo acaba

ese primer párrafo?

• Observa ahora la estructura del texto. Ya hemos visto cómo se desarrolla el primer párrafo,

¿podrías explicar cómo se plantea el segundo?

• ¿Por último, a qué personaje popular se refiere el autor? ¿Qué le recomienda?

• Hay otros tópicos literarios como el de Carpe diem. Entre los más conocidos están el Beatus

ille o el Locus amoenus. Busca su significado en tu libro de Lengua y Literatura.

• Las expresiones de origen grecolatino siguen estando en nuestro vocabulario cotidiano, y el

fútbol no podía ser menos. Busca el significado original de palabras y expresiones como: can

cerbero, ariete, (victoria) in extremis, colegiado.

SOBRE DREAMWORKS TRASLADA EL CUENTO DE SIMBAD A LA MITOLOGÍA GRIEGA Y ERIC BANA. 

LOS PERSONAJES DE COMIC SON COMO DIOSES DE LA ANTIGÜEDAD 

• Fijémonos en los títulos, ¿qué tienen en común sus contenidos?

• Busca información sobre los personajes mitológicos que se mencionan en el primer texto

"Dreamworks ... ": Eris, Proteo, Damon y Pitias.

• "Eric Bana ... " relaciona los personajes del cómic con los dioses de la antigüedad. "Dream

works ... " nos muestra córno se pueden relacionar entre sí distintas mitológicos. También en la

época actual podemos hablar de nuevos mitos. ¿Crees que actualmente esto es aplicable al 

mundo del deporte? Justifica tu respuesta.

• Compara ahora los títulos: su estructura y disposición es parecida (antetítulo, título y subtítu

lo), pero no así el tamaño de sus letras, el lenguaje que emplean, el uso del color, etc. ¿Podrí

as relacionar sus diferencias con el tipo de publicación en la que han aparecido.
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SOBRE HÉRCULES ERA BASTARDO 

• Observa el título de la sección en que se ha publicado. Se llama De Ulises a Matrix. Vigen

cia de la cultura clásica. Fíjate también en el tono en que está redactado . ¿Cuál es la fina·

lidad del periodista? ¿En qué se diferencia de los dos textos anteriores que se refieren a la

pervivencia del mito?

• Además de los mitos deportivos a los que nos referíamos antes, se apunta aquí otro mito

actual, procedente del cine. ¿Qué tendrían en común los mitos clásicos y los actuales? ¿Por

qué algunos personajes, películas, deportistas, actores ... se han convertido en mitos?

• Contesta a la pregunta del periódico y averigua algo más sobre los otros personajes que se

citan: Ulises, Anfitrión, Alcmena, Hera y Zeus.

• ¿Por qué considera el autor a Ulises como el héroe de la protonovela y a Hércules el héroe del

protocu lebrón?

SOBRE HÉROES, DIOSES Y POETAS EN EL PELOPONESO 

• Nos encontramos ahora con un reportaje sobre el Peloponeso. Su autor quiere informarnos y

hacernos llegar su admiración por los lugares que ha visitado y nos invita a visitar. Léelo con

calma y observa las magníficas fotografías. Busca en un diccionario de mitología clásica los

nombres de los personajes que vayan apareciendo.

• Señala en un mapa tu propio itinerario a partir de los datos que has recogido en el reportaje.

• Relaciona las competiciones deportivas que mencionamos en el primer texto, con este viaje

por el Peloponeso.

Actividades de investigación 

Buscando información en tu libro de Cultura Clásica, en alguna biblioteca o en internet, realiza 

las siguientes actividades: 

• En Grecia las fiestas y espectáculos conservaron más que en Roma su vinculación a la religión.

Se celebraban carreras de caballos y carros y, sobre todo, competiciones atléticas. Entre ellas

los Juegos Olímpicos, Píticos, Nemeos e Ístmicos. Averigua dónde y en honor a qué dioses se

celebraba cada uno de ellos.

• Explica la organización y el desarrollo de los juegos olímpicos antiguos: preparativos, entre

namiento de los atletas, pruebas y tiempo de celebración.
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• Compara los Juegos Olímpicos antiguos y los actuales: periodos de celebración, disciplinas,

número de atletas, importancia social y cultural, etc.

• Enumera los doce trabajos de Hércules.

• En el último texto encontramos una referencia a la fortificada Micenas, revivida por Schlie

mann. Descubre la importancia de esta ciudad en la historia, la cultura y el mito.
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EL MUNDO, MARTES 24 DE JUNIO DE 2003 

COMENTARIOS LIBERALES 

'Carpe golem' 
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS 

La meditación sobre la 
brevedad de la vida y la 
fugacidad de las bellezas 
terrenas, tan vieja como la 
especie, encontró en el latino 

, "- carpe diem la fórmula de la que 
cada poeta extraía la razón o la excusa que 
más convenía a su sensibilidad. También las 
lenguas y las tradiciones herederas de Roma 
la acomodaron según el talento de sus 
escritores, muchas veces anónimos. En 
Francia podemos seguirlo desde «las nieves 
de antaño» hasta Mallanné, pasando por «las 
rosas del huerto de Ronsard». En España, 
desde las coplas de Jorge Manrique («los 
infantes de Aragón/ qué se hicieron,/ qué fue 
de tanto galán/ qué fue de tanta invención / 
que trujeron») hasta los infinitos sonetos a la 
rosa, figura barroca por excelencia, son 
también incontables las invitaciones a apurar 
los deleites y bellezas de la vida, tantas veces 
sencillos pero a menudo desaprovechados. Si 
hoy tuviéramos que hacer del carpe diem 
(aprovecha el día, disfruta el presente) la 
versión popular y un tanto paródica que 
impone la cultura moderna, deberíamos 
recurrir a la fama futbolística, que para bien 
y para mal afecta a todos: espectadores y 
jugadores. En las Coplas a Florentino 
podríamos leer algo así: «Las estrellas del 
Madrid/ ¿qué se hicieron?/ ¿Qué fue de tanto 
brillar?/ ¿Qué de tanto golear?/ ¿Dónde 
fueron?». 

Muchos piensan que, como Di Stéfano y 
Gento o Míchel y Butragueño siguen 
saliendo en la tele, la fama ganada en el 
fútbol escapa a la implacable ley del olvido, 

«Más le vale a Ronaldo aplicarse 
al 'carpe diem', es dec4", al 'carpe 
golem'. Mañana los meterá 
otro Suker, otro Mijatovic; 
sí hombre, los de la Séptima» 

aunque no se conserve íntegra. Nada más 
falso. ¿Quién recuerda hoy, sin salir del 
Madrid, a Sol, Metgod y Ruggieri? ¿Quién 
a los infinitos garcías que sudaron su 
camiseta? Si Del Bosque no fuera 
entrenador, ¿quién lo recordaría como 
centrocampista? Serrat ha cantado y 
conservado al Bar\a de su niñez, ¿pero 
quién se acuerda de Juan Carlos y Costas, 
de Ciares y Bustillo, de Gallego y Migueli? 
En cuanto al .Zaragoza, recordamos a los 
magníficos: Canario, Santos, Marcelino, 
Villa y Lapetra. ¿pero quién completa la 
alineación con Yarza, Cortizo, Santamaría, 
Reija, Isasi y Pepín? Reija competía con 
Calleja por el lateral izquierdo en la 
Selección, pero ni de los seleccionados 
guardamos memoria. Los grandes 
jugadores de los grandes equipos pasan de 
la fama al olvido en una temporada, 
máximo dos. En el Madrid, especialmente, 
las estrellas brillan un instante y se apagan 
para siempre, porque en los grandes clubes 
hay siempre un último fichaje 
emprendiendo el fugaz camino de la gloria. 
Incluso a estos galácticos que ahora 
parecen inmortales los olvidaremos. Como 
al Sotil del Bar\a de ayer, olvidaremos al 
Ca¡nbiasso del Madrid de hoy. Así que más 
le vale a Ronaldo aplicarse al carpe diem, 
es decir, al carpe golem. Mañana los meterá 
otro Suker, otro Mijatovic. Sí hombre, ése 
del Levante que no ha conseguido subir a 
Primera. El de la Séptima, sí. 
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38 / ESPECTÁCULOS EL PAIS, viernes 18 de julio de 2003 

- FSfRENO / 'Simbad, la leyenda de los siete mares'

Dreamworks traslada 
el cuento de Simbad 
a la mitología griega 
Miguel Ángel Muñoz y Natalia Millán, de 
'Un paso adelante', ponen voz a la animación 

SARA BRITO. Madrid 

R
escalado de los rela
los de La, mil y 11na.r 

nodiu llega a las pan
tallas espaftolas la úl
tima pelk:ula de la 

productora de SleYen Spielberg. 
Silnbod, la ltJ>rndo dt lo, 1iere 
mure.s. dirigida por Patrick Gil
more, productor habitual de ani• 
mación y Tim Johnson. que ya 
diriaió Hornúguz. 

Una hi5toria de aventuras que 
mezcla la picaresca de Simbad 
con el romance y lo que el super
visor de animación de Drea
mworlta, el espailol Carlos Gran
jel. denominó "una pellcula de 
justicia y amis1ad". El propio 
Spielberg y el Jambién productor 
de la compaftía. Jelrrey Kauen
ber¡. pidieron. según Granjel, 
una historia donde se mezclaran 
las aventuras y la ficción. al estilo 
de sagas como Indiana Janu y 
que crease una atmósfera imagi
nativa en un mundo mitológico. 

El guionista de Silnbod. John 
Lopn, también miponsable de 
Gladiator, realiza una mezcolan
za del rebito de la prinOC1& Shere
hezade con elementos de la mito-

logia griega. como los personajes 
de Eris o Proteo. Del relato origi
nal sólo se respeta la anécdota de 
la isla que se transforma en hall� 
na y el propio nombre de Sim
bad. Carlos Granjel, que se ocu
pó del diseilo de personajes, resal
tó que Simbad es una apuesta 
arriesgada al elegir una historia 
que proviene de lo que es ahora 
lrak. Sin embargo. la pellcula 
traslada el relato de escenario y 
contexto al no mencionar que 
Simbad prooedla de Bqdad ni 
que era de Basora de donde el 
marinero partla con su tripula
ción. "Ea una pelk:ula que no se 
mofa de las etnias", insistió 
Granjel. 

Las voces de estrellas del uni
verso Hollywood como Brad 
Pill. Catherine 2.eta Jones o el 
británico Joseph Fieones sirven 
de reclamo para la venión origi
nal, mientras que los televisivos 
Miguel Anaet Mu�oz y Natalia 
Millán. de la serie Un paso ade
lante. han hecho su primera in
cunión como actores de doblaje. 
para la versión espaftola. 

La película utiliza la especta
cularidad de los dibujos 3D con 

Unl-cloSinbld, ,.,.,..,.. ....... ,. ...... 

la animación más tradicional de 
2D. As( crean una fábula donde 
Simbad se las debe ver con mons
truos de los aiete mares, sirenas y 
hasta con Eris. la diosa griega de 
la discordia. para recuperar el li
bro de la paz y devolverlo a la 
ciudad de Siracusa. 

En su largo periplo. Simbad 
contará con la compaftfa de su 
fiel tripulación y con la valiente 
Marina, prometida de •u amigo 
Proteo cuya vida dependerá del 
éxito de la hazaila. Una historia, 
en buena parte, calcada del mito 

griego de Damon y PiliBL Drea
mworlr.s entra asi en la cartelera 
veraniega. donde el cine es refu
gio de excesivos lennómetros. 
adelantándose a su competidora 
Disney que estrenani las próxi· 
mas navidades sus aventuras 
acuáticas bajo el tilulo de 811scun

do a Nemo. 
En su sexto largometraje de 

animación, Dreamworlr.s se ha 
valido de 850 artistas que trabaja
ron durante tres aftos y medio 
bajo la inspiración de, según 
Granjel, "arte pe..- y de la Meso-

potamia del cuento original". 
El SimlH,ú de Dreamworks 

cumple con las pautas del cine de 
animación familiar. mucha avena 
tura. espectacular animación. es
pecialmente las e.,cc:nas del mar. 
y el arquetipico personaje ani
mal, esta vez un baboso bu/ldog, 
que imprime a la pelfcula los 
gag, más elocuenlCS para el públi
co infantil. Los próximos aftos 
estarán copados de estrenos con 
el sello Dreumworlts, enfrascado 
en la producción de cinco tltulos. 
entre los que se cuenta Shrtk 11. 
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ABC GUÍA DE MADRID 4 de julio 

El actor australiano rompe la pana (y la franela de sus camisas) 

encarnando a uno de los pocos superhéroes monstruosos de Marvel 

«Los personajes de cómic son 

como dioses de la Antigüedad» 
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VIERNES, 25 JULIO 2003 ..... 

Hércules era bastardo 
LA PREGUNTA DE HOY D 

L
o conocemos por su fuerza, pero Hércules era un
pobre solitario, obligado a Juchar y trabajar como
ningún mortal hubiera deseado a su peor enemigo.
Si consideramos a Ulises el héroe de la protonovela,

Hércules merecería serlo del protoculebrón. Sobre sus 
andanzas, griegos y romanos escribieron tantas páginas y 
tan contradictorias, que los tratados de mitología apenas 
pueden enhebrar un relato coherente. Hay consenso, sin 
embargo, sobre su origen, que brinda esa herida familiar 
que comparten los protagonistas de las telenovelas. Su 
padre putativo es Anfitrión y su madre Alcmena. Pero su 
padre real, cómo no, es Zeus, que en esta ocasión tomó.la 
forma de Anfitrión para saciar sus deseos. La velada fue 
tan excitante que Zeus alargó la noche hasta sumar tres. 
Hasta aquí todo normal. Incluso el bueno de Anfitrión lo 
aceptó resignado. Hera, sin embargo, la mujer de Zeus, se 
convirtió en su enemiga recalcitrante. Los doce esforzados 
trabajos que realizó son culpa suya. Incluso el 
nombre se lo debe a ella. Pero al final de tantos 
capítulos, consiguió lo que la audiencia no se 
atrevía ni a soñar: una esposa llamada 
Juventud y la inmortalidad para disfrutarla. 

¿cómo se llamaba el perro al 
que venció Hércules, cuyo 
nombre es evocado por los 
cronistas deportivos para 
referirse a los 9uardametas? 

-

Una Hera celosa del hijo que Zeus habla tenido con 
otra mujer coló en su cuna dos serpientes que el 
bebé Hércules -de 8 a 10 meses según las versiones
estranguló, una con cada mano (pintura al fresco del 
siglo I a.C). A la izquierda, una imagen del filme 
animado de la Disney "Hércules", estrenado en 1997 
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1 ELPAIS sA8Aoo 31 DE AGOSTO DE 2002 
NÚMERO 2011 El Viajero 

B teatro de Epiduro li•n• -capacidad par• 12.<DJ npadldarea y fu COMlnlido por PoliclllD el Javat • finala dll lialo f'I •'*' • Cristo IObrt la ladam del monta Cinortion, 11 nDl'ftla del Peloponna. 

Héroes, dioses y poetas en el Peloponeso 
Un recorrido por la mítica península griega donde nacieron los Juegos Olímpicos 

Las ruinas de Micenas, el 
colosal teatro de Epidauro, 
el santuario de Olimpia, 
las costas del Egeo ... 
Escenarios mitológicos en 
una tierra separada del 
resto de Grecia desde 1893 
por el canal de Corinto. 

ROMAJN RAYNALOY 

F 
ue un viaje al fondo 
de la luz. La tierra re
lucia con brillo pro-
r.io, iluminada por su 
uz interior·. El Pelo

poneso de Heruy Miller, que des
embarca en Grecia en 1939, invi
tado por Lawrence Durrell, ea 
uí: solar y apollneo. La cuna de 
la civilización occidental, con su 
tierra árida y, sin embargo, ina
gotable. Durante una emocio
nante visita a Micenas, el escri
tor norteamericano, que enton-

ces tenia -.s años, acabó por 
abrine: "Me rendl ante las jua
tu proporciones humanas, di.
puesto a aceptar mi parte en el 
reparto y a dar todo lo que había 
recibido. De pie en el aepulcro 
de Agamenón, nad verdadera
mente por segunda vez•. 

As( ea como hay que abordar 
el Peloponeso. Dejar atrás el es
trépito del mundo y las certezas 
vanas para permitirse la oca.sión 
de renacer en las fuentes del mi
lagro griego. Cubrine de humil
dad y respeto ante una región 
que, desde siempre, ha sido "la 

tierra de los héroes y los poetas, 
la tierra en la que el hombre era 
igual a los dioses y éstos a.su
mían una dimensión humana·, 
nos recuerda Miller en su indis
penaable El eowo de MaroUMi. 

Porque, a cambio, esta ºisla de 
Pelopo", con forma de hoja de pa
rra, oo más grande que la comuni
dad autóooma de Valencia, se 
mostrará muy generosa. Ofrecerá 
al visitante la antigüedad -Corin
to, Epidauro, Micenas u Olim
pla-, la F.<lad Media de los fran-
008 y los bimntinos -la ciudadela 
de Monemvusia, los fantasmas 

de Mistras o su aerie de iglesias 
bimntinu-, los paisajes cfesola
dos y asombrados del Mani, la ver
de Meainia, loa pueblos adorme
cidos bajo los plálanos y las higue
ras, los puertos de pesca inmacula
dos, y cientos de kilómetros de 
costas de agua llmpida. Una tie
rra tan pródiga que el escritor 
franc:6i Mauricr Barres, peae a to
do su nacionalismo, se sentía allí 
"bajo la poea de los tiempos, baña
do, golpeado por una vaga embria
guez". En realidad, la embriaguez 
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HÉROES, DIOSES Y POETAS EN EL PELOPONESO 

El fabuloso reino de Agamenón 
-dollpllginol 

oomienza en Corinto, 1a gran li
bertina", a la que san Pablo diri
gía sus epístolas. Hoy es famou, 
sobre todo, por su impresionante 
canal, un corte brusco de 6,3 kiló
metros de largo que oonvirtió el 
Peloponeso en 1893 en una espe
cie de isla. Pero además alberga 
importantes vestigios antiguos en 
los que aún planean las sombras 
del rey corintio Sisifo, condenado 
por Zeus a hacer rodar eterna
mente una roca haata la cima de 
una montaña, y su hijo Belerofon
te, que se apoderó de Pegaso an
tes de ir a matar a QJ,imera. 

El viajero llega después aNau
plia. una villa muy italiana que 
los grie¡,;os consideran la ciudad 
de los enamorados y que constitu
ye un punto de partida ideal para 
descubrir la península de Argóli
da y lns grandes yacimientos ar
queológico.,. "No hay un solo sig
no de fealdad, ni en la línea, ni en 
el color, ni en la forma, ni en la 
particularidad, ni en el sentimien
to", observa Miller. "I'odo es pura 
perfección, (.'orno la ml1Bica de 
Mo:r.art. E.s más, me atreveria a de
cir que la presencia de Mozart se 
siente aquí más que en ningún 
otro lugar del mundo", 

También el silencio es precio
so, tanto en las playas desiertas 
del mar Egro como en los tran
quilos pinares del interior o las 
gradas del antiguo teatro de Epi
dauro, engastado en un paisaje 
idilim en el que el eocritor ameri
l'anu oía '"latir el corazC>n del 
mundo". 

La ciullod •Corinto._.. do la c..i • -- - _..........,.. dol lNlplo • Ajlolo, •"" habllial pana, do pollida.,.........,. al PalopollOIG. 

Micenas es completamente 
distinto: le hace pensar en "la ago
nía de un monstruo cruel e inteli
gente al que se ha sangrado hasta 
morir". La ciudad de los átridas, 
revivida por Heinrich Schlie
mann -el arqueólogo que descu
brió Troya-, de enorme refina
miento artúitico. pero atormenta· 
da por asesinatos y maldiciones, y 
replegada sobre si misma "como 
un ombligo recién cortlldo, que 
arrastra su gloria hacia las entra
ñas de la tierra", todavía es objeto 
de fascinación y asombro. iQuién 
puede permanecer indiferente an
te la <,;iehre Puerta de los Leones, 
el circulo real, el recinto ciclópeo 
o las tumbas de Clitemnestra y 
AK&ntcnim? lnclu.'lo el palacio, 
dd que sólo quedan los cimien
tos. impresiona al visitante por su 
exigüidad. "I'odos estos muros co
losales, ¿para proteger ']ué? iA 
un puñado de pelllOnas! , excla
ma Miller. "iQué aterradora no
che pudo caer sobre ellos, en sus 
horas de desgracia, para empujar
les a ente= de este modo, 
ocultar sus tesoros de la luz, allne
ter el asesinato incestuoso en las 
entrañas de la tierra?". 

Tres cabos 
Al abandonar Nauplia, se em
prende la bajada hacia el sur del 
Peloponeso y sus tres cabos. La 
agradable carretera costera, una 
sucesión de golfos y calas salpica
dos de pequeños lugares de vaca
ciones, se vuelve hacia el interior 
a partir de Laonidios, desde don
de se llega a Monemvaasia des
pués de franquear variaa gargan
tas y atravesar los deliciosos pue
blos de Kosmu y Gheraki, con 
sus incontablea capillas bimnti
nas. 

Monemvas.sia es una auténti
ca joya, una ciudad medieval de 
sólidu fortificaciones disimu
lada tras un promontorio roeoso 
que mira al mar. Totalmente pro
tegida, restaurada poco a poco 
por el Miniaterio de Culturagrie-

Hoy, Corinlo 81 famosa 
sobre todo por .. 
impresio11an1e canal, un 
cortll brusco de 6,3 
kilómetros de i.vo que 
conviltió el Peloponem 
811 1893 811 una lllp8Cie de 
isla. Pero además alberga 

impOl1anlas vestigios 
Mliguos 811 lol que aún 
planean las sombras del 
rey corintio Siaifo, 
condenado por Zaul. 
hacer rodar 8l8mamenl8 
una roca hasta la cima de 
IN1B montafta 

"LA RIJT A DE EPIDAURO es le de le 
creación. No hay que buscar mu. 
Nos callemos, reducidos poco a poco 
el silencK> por la paz que desciende 
de los principios portentoso,. Si se 
pudiera expresar, ss harta melodle". 
Henry MiDer, que IBn bien linlió y 
comprendió Gracie, quedó conmovido 
por el lugar que alberga uno de los 
teatros més perfac1D1 da la 
antigüedad. "Ho lBnido qua vtni- 1 
Epidauro pwe conocer el eidnlico 
significado da le paz". Une paz que 
irradie aún mu de mtdrugeda, 
cuendotodevle no ha llogedo le 
invasión de los - y le 
tamperalUrl l!Jdevfl SS IUIVI. 
Sen!lldo 111 uno de los 12.IIXJ IIÍliOI do 
esta concha de dimensión ideal y 
ICÚIIÍCa nombfon, lfU 111 peiNje 
� y lnlnqUilo, el viajero no tiene 

mb remedio que verss inundado por 
el bienetter e inclu10, como Miller, 
quid oiga di rapante "latir el corazón 
del mundo". Seaurementa, el 1u1Dr 
norta1rneric1no ole llllir también los 
corazones de los cientDI de miles de 
enfa111101 que, procedonta1 de todo al 
mundo antiguo, coincidieron durante 
varioa 1iglol en Epidaurn, con 11 
np11n1rw1 da encontrar le cwación 
en el dios Asclepios. Porque, aunque 
el lugar IN famoso por au teatro, 
éltll no era mu que 111 edilicio de 
llln1DI, dtnlro de 111 inmenso 
ss- con llmplo, � y 
nladio, r_,¡dos �de lo 
qu1 ss conaidera ol prn. hospital da 
le ontigOedod y dtl qu1 aún son 
- ligunol rOSIDS muy 
--

Cede cuatro olios ae celebntbon 

fiesta• glmnicu y dr11m6tic11 en 
honor dal dial ss,_r, fulminado por 
Zau, por haberH atrevido I resucitar 
o los muartoL Sogún Platón, 1111 
podían varae, 10bra todo, concur10a 
da declamación, durante loa que se 
representaban en mimo 101 poema, 
de Hornero. 

T odovle hoy roauenen en al 
antiguo teatro, durante los meaes de 
verano Gulio y agosto), 111 tragedias 
de Esquilo, Sófocles o Eurfpides, con 
ocuión del faslivel de Epidouro. Un 
espe<:lllculo sobrecogedor que Done 
de arte ntB HCenaria CIIÍ inblcto 
cuyas grades ss reportan en una 
enorme concha de 120 metros de 
cümetro que conatruyó Policleto al 
Jown o finales dol ligio IV orús de 
Crisb> lll)l'OV9Char'llo los 24 metros de 
desnivel natural del terreno. 

go, seduce sin remedio al viajero 
con sus casas de piedra 
-algunas, convertidas en
hoteles-, sus calles estrechas, su 
ciudadela y su multitud de i!lle
ai&s. 

De vuelta hacia el oeste, la pe
queila ciudad de Gythion -anti
guo puerto de Esparta- es una 
buena base para descubrir la re
gión del Mani y el emplazamien
to de Mistras. 

Esta última, fundada en el si
glo XIII por los francos ruando 
gobernaban la región, es hoy una 
asombrosa ciudad fantasma, lle
na de espléndidos monasterios, 
que domina la majestuosa llanu
ra de Esparta. Por el contrario, 
de esta última, que fue la gran 
enemiga de Atenas y las democra
cias durante varios siglos, no que
dan más que unos cuantos restos 
de una pobreza sorprendente. 

También es fantasmal la re
gión de Mani, con sus llanuras 
desoladas y áridas que caen ha
cia el mar. Sus habitantes, que 
abandonaron el lugar después 
de haberse resistido a todos los 
invasores del Peloponeso, vivían 
en clanes. en mansiones eriza-



SO La prensa escrita, recurso didáctico 

••Vlalero 

HÉROES, DIOSES Y POETAS EN EL PELOPONESO 

lawill•---...---- .. -· .. -..., ............ _ .. r,-.., ...................... _ .... ......,..__ 

v--dala"'9ioo3 
das de altas torres, todavla hoy 
omnipl't'Sentes en el paisaje. El 
bur¡¡o de Vathia, encaramado so
bre una cresta rocosa y en parte 
abandonada, es un ejemplo del 
pueblo maniota típico; desde allí 
s<" lley;a, por un camino remoto, 
hasta el taho Matapán. La punta 
meridional del Peloponeso, de
sértica y hatirla por los vientos, 
S<' al1.a frente a la sima de lnous
sis, el abismo más profundo del 
Mediterráneo ( 4.850 metros). 

Antes de partir hacia Messi
nia. una región más risueña, no 
hay que olvidarse de visitar.jun
to a Aerópolis, las magníficas 
grutas de Diros, las más bellas 
df' Grecia. que se recorren en 
barca. 

El terceryúltimo cabodel Pe
loponeso, que comienza en Kala
mata. es el más fértil. Entre los 
golfos y calas surgen valles, y a 
veces incluso llanuras. Antes de 
abandonarse a la suavidad de 
sus costas haremos una pequeña 
incursión hacia el interior para 

Hay mil lugares en 
los que echar el ancla: 
los pequeños puertos 
de Koroni y 
Finikoundas, la ciudad 
de Methoni, coronada 
por una ciudadela 
veneciana 
espléndidamente 
conservada, o la bahía 
de Pilos, una de las más 
bellas de Grecia 

visitar lthomi, la antigua Measi
ni. Este lugar, uno de los más 
ca utivadores del Peloponeso, 
mezcla ruinas y naturaleza en 
una perfecta annonía, sobre to
do a1 atardecer, cuando el sol 
arroja sobre el paiaaje una luz ro
sada. El historiador francés Ed
gar Quinet, que llegó al Pelopo
neso en 1849, cayó seducido por 
los encantoo del lugar. "Todo el 
espacio que ocupaba la ciudad 
está poblado por campos de tri
go todavla verde, tupidos grupos 
de olivos, madroños, algarrobos. 
Las masas de vegetación, disemi
nadas aqui y allá, crecen sobre 
los escombros de los edificios an
tiguos, donde las ruinas impiden 
los cultivos", 

..... 
De vuelta a la COIia, el viajero tie
ne mil lugares en los que echar el 
ancla, entre los pequeños puer
too de Koroni y Pinikoundas, ba
ñados por aguas cálidas; la ciu
dad de Methoni, coronada por 
una ciudadela veneciana esplén
didamente conaenada, o la ha-

hia de Pilos (también llamada 
Navarin), una de las más bellas 
de Grecia. El pueblo, inmacula
do y atravesado por escaleras, re
cuerda a las islas Cicladas. 

Desde allí, para subir hacia el 
norte y Olimpia, el viajero puede 
escoger entre la encantadora ca
rretera de la costa y los caminos 
del interior. Entre garganta.•)' ni
rreteras llenas de recodos, salpica
das de exvotos -pequeños taber
náculos con paredes de cristal-, 
se descubren las aldeas montañe
sas de Arcadia, especialmente Ka
rytena, Andritsena y J..angadia, y 
se puede llegar hasta Tripoli. l..a 
antigua Tripolizza turca, con ·sus 
le)ados rojos, sus miMretes y sus 
cuputu·, que ·impresionaron 
agradablemente desde el primer 
momenlo" a Chateaubriand cuan
do se dirigía a Jerusalén, ha deja
do sitio hoy a una ciudad moder
na y sin especiale1 encantos, pero 
de vida muy animada. 

Enseguida se llega al santua
rio de Olimpia, consagrado .a 
Zeus y en el que se enciende cada 
cuatro años en medio de una ce-

EL PAIS, sA8Aoo 31 DE AGOSTO DE 2002 

remonia la llama de los Juegos 
Ollmpicos. Además de la riqueza 
de los restos -reconstituidos, en 
gran parte, gracias a los textos de 
Pausanias- y el pcquei\o musro 
anexo, se comprueba una vez 
más, al contemplar la suavidad y 
la calma del enlomo, que los ,;rie
gos (lo los dioseo?) tenían un 
gusto muy clan> aJ es<.'C>ger sus lu
gares de residencia. Entre otros, 
forzosamente, Olimpia, en el 
que todo el mundo griego obser
vaba una tregua ritual durante 
los Juegos. 

Cualquier viaje al Pelopont'
so se ve impregnado de una M'n
sación de paz que ha recorrido 
todas las rpocas. • A fuerza de 
malicia y mala voluntad, es posi
ble que el mundo, un dla, ceda y 
se derrumbe", auguraba ya Mi
ller. "Pero aqul, sea cual sea el 
huracán gigantesco que pueda 
sur¡¡ir al desencadenarse nues
tras bajas pasiones, aquí se ex
tiende una 1.ona de paz y calma, 
un legado de pureza, la destila
ción de un pasado que no se ha 
perdido del Lodo·. 







Textos principales 

EL MUNDO, VIERNES 6 DE JUNIO DE 2003 

Alimentación deportiva 

La dura carrera 
hacia el cuerpo '10' 
JAVIER CID 

C
on la llegada del periodo estival, la obsesión por
conseguir un cuerpo perfecto se multiplica. Los 

gimnasios se colapsan y el deporte se convierte en una 
solución inevitable. En los últimos años, sin embargo, las 
empresas de alimentación deportiva se encuentran 
enfrascadas en una auténtica carrera de fondo que tiene un 
único objetivo: sacar al mercado todo tipo de suplementos 
pensados para complementar el ejercicio físico y, al mismo 
tiempo, potenciar sus resultados. 
Uno de los principales objetivos de los asiduos al gimnasio 
es el aumento de la masa muscular. La industria 
alimentaria del fitness propone toda una serie de 
novedades que aceleran un proceso que, hasta hace poco, 
sólo podía conseguirse gracias a las pesas y las máquinas 
de musculación. «Todos estos productos no son 
milagrosos», advierte Miguel Herranz, experto en 
nutrición. «Si no se escoge el suplemento adecuado a cada 
persona y no se practica deporte de forma constante, los 
resultados serán 
inexistentes». 
Recientemente, el grupo 
Weider Nutrition ha 
lanzado al mercado la 
línea Victory, pensada 
para todos aquéllos que 
realicen deporte de 
forma intensa y quieran 
resultados rápidos. 
Estos productos, 
vendidos en polvo para 
ser mezclados con 
leche, contienen un alto 
nivel de proteínas, 
vitaminas e hidratos de 
carbono que facilitan el 
crecimiento de los 
músculos tras el 
ejercicio. Destacan el 
Power Gainer, el Power 
Protein ( que mezcla 
proteínas de soja con 
proteínas de leche), el 

ATRACTIVOS. Además de la 
eficacia, los nuevos 
suplementos del fitness buscan 
conquistar por su sabor. 

HMB y el Super Aminos (con glutamina, aminoácido que 
fortalece los huesos). Otra de las novedades es el Night 
Muscle Stack, lanzado al mercado por Ultimate Stack y 
con un objetivo claro: desarrollar el músculo durante las 
horas de sueño. Beberly Nutrition, por su parte, ha ideado 
un complemento, el Super Egg Formula, que incorpora 
proteína de colágeno (que fortalece las articulaciones y 
regenera el músculo). 
Hay una sustancia, sin embargo, que en los últimos años 
se ha convertido en la reina de los gimnasios, debido a su 
facilidad para aumentar la fuerza de los deportistas. Es la 
creatina, comercializada en polvo por las diferentes 
empresas para ser diluida en agua. Lo último es la Pure 
Creatine (de Weider's Nutrition), la Creatin Monohydrat 
(de Ali Stars Muscle Products), y la Crea Ribose Tank. 
Con toda esta oferta, hacer ejercicio en el gimnasio no es 
tarea en vano. Eso si, siempre que se sigan los consejos 
de el entrenador personal y que se sea consciente de que 
el trabajo constante, al margen de los complementos 
deportivos, es esencial. 
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EL PAÍS, lunes 9 de junio de 2003 

JNúa Martln y Pedro Delgado, subiendo el puerto de Navacemida. 1 AUREIJO MARTIN 

.... AL PUERTO EN PATINETE 

A bordo de un patinete y acom
pañado por su ídolo Pedro Delga
do, en calidad de asesor, el sal
mantino Jesús Martín, de 36 
años, ha subido la cara norte del 
Puerto de Navacerrada, a 1.860 
metros de altitud, a una media 
de seis kilómetros por hora, im
pulsándose sólo con el pie. Miem
bro del club Sánchez-Guijo, don
de se han asociado un grupo de 
minusválidos para practicar de
porte, este experto sobre el patín 
-en forma de bicicleta de reduci
do tamaño, pero sin pedales
cumplió su deseo de abordar una 
típica prueba de montaña junto 
a un ganador de un Tour, el po
pular Perico, que circuló en para
lelo con su bicicleta normal. 
Ahora su sueño es ascender na-

da menos que el Tourmalet, tam
bién con la original máquina, a 
la -que llama "fiera Filomena", 
acompañado por Miguel Indu
ráin, despl!és de que otros ciclis
tas, como Angel Heras y Lale Cu
bino, ya le hayan dado su apoyo 
en las montañas de la Peña de 
Francia y la Covatilla, respectiva
mente. Para Delgado, la jornada 
no concluyó con su asistencia a 
la curiosa prueba, sino que, por 
la tarde, se fue a la boda de su ex 
compañero de equipo José Luis 
de Santos, que contrajo matrimo
nio con Natalia Gutiérrez, y don
de coincidieron con otras caras 
conocidas del ciclismo, como Ja
vier Minguez.- AURELIO MARTIN,

Scgovia 
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Introducción 

La elección del tema surge de la necesidad de concienciar al alumnado de que lleve a cabo 

alguna actividad física por sí misma gratificante, con los límites que cada uno se ponga y con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este objetivo ha de relacionarse con la preocupación 

por el aspecto físico que ya en la adolescencia comienza a preocupar al alumnado y que puede 

ser para la salud un factor inocuo (el gusto por un tipo de peinado) o agresivo (adicción al 

gimnasio). Los adolescentes no sólo buscan pautas de comportamiento que, a menudo, pro

vienen de los medios de comunicación. Muchas veces buscan también un modelo moral que 

justifique esas pautas. Especialmente en los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria, 

comienza a hacerse evidente la preocupación por la imagen corporal que a los chicos y chicas 

transmiten sus compañeros o sus amigos en los centros de ocio y diversión. Esa preocupa

ción es más evidente en las chicas porque su edad biológica y psicológica es mayor que la cro

nológica. La falta de asimilación de la información recibida, y de la realidad que proponen 

determinados modelos (actrices delgadas o magníficos alpinistas), provoca en más de un 

caso actitudes y comportamientos que pueden causar problemas de salud (anorexia), y de ais

lamiento social por la necesidad de "ser como". 

Sin embargo, la preocupación por la imagen no ha de ser un problema si somos capaces de 

convertir ese afán en un medio para mejorar la calidad de vida. Y ese es uno de los objetivos 

fundamentales de la asignatura de Educación Física. 

Como textos principales utilizaremos dos: La alimentación deportiva; la dura carrera hacia el 

cuerpo 10 (El Mundo, 6 de junio de 2003) y Al puerto en patinete (El País, 7 junio 2003). El 

primero es un sugestivo reportaje de los que con frecuencia se publican en verano, basado en 

el interés y preocupación de los jóvenes y no tan jóvenes por la imagen corporal, por un "cuer

po 10". Casi en forma de publirreportaje, el texto relaciona salud y ejercicio físico, y entrena

miento, alimentación y formación. No obstante, aunque el autor enfoca el reportaje hacia la 

salud, es posible que algunos confundan ejercicio con entrenamiento de competición y salud 

con estética. El segundo es una noticia de título y fotografías sorprendentes que pasaría des

apercibida si no fuera por la presencia del popular ciclista Pedro Delgado. El texto destaca por 

el personaje que acompaña al ganador del Tour y que representa un modelo de superación, 
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lejos de cualquier aspecto hedonista. Importa el hecho en sí mismo, pero también la prepa

ración, la tecnología, y, sobre todo, la satisfacción por lograr un objetivo, el deleite después 

del esfuerzo y la invitación a nuevos retos. 

Como apoyo, utilizaremos una noticia y un doble reportaje. El primero, La obesidad, un proble

ma de salud para el 10% de los niños (El Mundo, 12 de junio de 2003) es un reportaje donde se 

presenta crudamente el problema de la obesidad, una de las paradojas del mundo occidental 

donde se admite una desmesurada preocupación por el músculo, se ve normal la comida-basu

ra, se admira el cuerpo perfecto (algo que no se puede definir), y se obvia la necesidad de ejerci

cio físico y la saludable dieta mediterránea. 

El segundo texto de apoyo es parte de un amplio reportaje con motivo de los mundiales de 

natación 2003. Los protagonistas del reportaje, Un robot en el agua y La gran bailarina acuá

tica (El País Semanal, 13 de julio de 2002), son dos "cuerpos 10", dos nadadores de elite 

mundial, un hombre y una mujer con las capacidades necesarias para la alta competición y 

con otras dos cualidades imprescindibles, aparte de su predisposición genética: la capaci

dad de esfuerzo y una inteligente utilización de sus potenciales. Según se avanza en la lec

tura, se van descubriendo detalles del por qué de su éxito deportivo, de su aspecto físico y 

su relación con el entrenamiento, sus condiciones innatas; es decir, qué hay detrás de un 

cuerpo 10 y además saludable: el fruto de un entrenamiento intenso y una alimentación 

minuciosa, todo científicamente estudiado. Todo ello con el objetivo del alto rendimiento. 

Orientaciones para el profesorado 

El objetivo de esta propuesta es que el alumnado comprenda la relación entre ejercicio, ali

mentación, salud y aspecto físico. Y que tome conciencia de la relación entre ejercicio físico 

y composición corporal, entre alimentación y composición corporal, y entre cuerpo e imagen 

física. Es decir, se trata de que aprenda a valorar el aspecto físico por su relación con la salud, 

diferenciándolo de modas y estereotipos, y que valore a las personas por lo que son y no por 

lo que parecen. Se unen a estos objetivos, la mejora de la autoestima y la valoración de la 

autosuperación y el esfuerzo personal. 
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La elección de los artículos principales son sólo punto de partida para comenzar la discusión 

sobre el tema y, por lo tanto, tienen que ser leídos con sentido crítico y no tomados como ver

dades absolutas. Por ejemplo: desde el punto de vista de la Educación Física, el texto sobre 

alimentación deportiva tiene un aspecto positivo (la mejora de la condición física) y otro, dis

cutible (la utilización de los suplementos alimenticios). El otro artículo se propone como 

modelo de que actividad física y deporte son para todos. 

Por otra parte, se pretende que el alumnado sea capaz de relacionar los ejercicios realizados 

en las clases de Educación Física con los que aparecen en los textos. Es decir, que al "saber 

hacer" se le una el "saber por qué" lo hacen. En la descripción del entrenamiento de los nada

dores el alumnado puede tener una idea del tipo de actividades que llevan a cabo, los alcan

ces (resultados deportivos), qué consecuencias tienen (si las tiene), y del esfuerzo que requie

re sin buscar alcanzar parámetros de belleza idealizada (su aspecto físico). 

Actividades para el alumnado 

Compresión de los textos principales 

SOBRE LA A LIMENTACIÓN DEPORTIVA; LA DURA CARRERA HACIA EL CUERPO 10 

• ¿Por qué hay más preocupación por la forma física en verano?

• ¿Quién y cuándo puede tomar suplementos alimenticios?

• ¿Cuál es el objetivo de los suplementos en la alimentación para el deporte?

• ¿Qué factores son los más importantes para rendir en el gimnasio?

• ¿Sabrías diferenciar entre suplemento alimenticio y doping?

SOBRE AL PUERTO EN PATINETE 

• ¿Quién es Jesús Martín? ¿Qué utiliza para subir el puerto de Navacerrada?

• ¿Por qué quiere subirlo?

• ¿Quién es Pedro Delgado? ¿Por qué es popular?

• ¿Qué es el club Sánchez-Guijo?

• ¿Para qué reto se está preparando Jesús Martín?
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Actividades sobre los textos principales 

SOBRE LA ALIMENTACIÓN DEPORTIVA; LA DURA CARRERA HACIA EL CUERPO 10 

• Identifica, diferencia y relaciona: alimentación, alimentación deportiva, suplementos ali

menticios deportivos y doping.

Organización: Grupos de 5- 6 alumnos.

• Cada deporte o actividad física necesita una alimentación diferente: ¿Sabrías diferenciar

entre una alimentación para un esfuerzo aeróbico de 30 minutos o más, y uno de incre

mento de la masa muscular? Explícalos.

Organización: Grupos e 5-6 alumnos.

• Preparad una tabla con dos ejercicios de cinco grupos musculares, con las repeticiones y

series necesarias para el incremento de masa muscular. 

Organización: Grupos 5-6 alumnos.

• Para Educación Física no hay cuerpo 10; el objetivo es el desarrollo de las cualidades físi

cas y la capacidad motriz (o de realizar actividades físicas diferentes). La composición cor

poral y su aspecto externo están muy relacionados con tu forma de vida. Para verlo mejor,

completa el cuadro siguiente y después compáralo con el de tus compañeros.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Dormido 

Sentado 

Tumbado 

Desplazamientos 

Baile 

De pie 

Deporte 

... 

Total 24 24 24 24 24 24 24 

Organización : Individual 

Total 
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SOBRE AL PUERTO EN PATINETE 

• Jesús Martín no está preocupado por tener un cuerpo 10. Padece "una lesión crónica, pero

sigue realizando actividad fisica". Preguntando a tus compañeros sobre lesiones, impedi

mentos o dificultades que limiten su capacidad para llevar a cabo actividades físicas, amplía

el siguiente cuadro hasta que en la columna de lesiones aparezcan diez tipos diferentes.

Lesión Asma Esguince Lumbalgia Cervicales ... 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Carrera 

Flexión de brazos 

Bicicleta 

Nadar 

Bailar funky 

Danza 

... 

... 

... 

Organización : Individual 

• Una vez analizadas las lesiones que afectan a tus compañeros, prepara cinco ejercicios (o

una actividad) que puedan realizar:

� Compañeros con asma.

� Con esguince de tobillo.

� Con dolores de espalda.

� Con alguna enfermedad o lesión que afecte a algún miembro de tu grupo de trabajo.

Organización Grupos: 5-6 alumnos.

• Tormenta de ideas:

Se buscarán respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Existe el cuerpo 10?, ¿cómo lo valo

ráis?, ¿qué mérito tiene Jesús Martín por subir puertos?, ¿qué hábitos deberías cambiar

para tener un saludable cuerpo 10?, ¿qué diferencia hay entre estar delgado y tener un cuer

po saludable? Cada grupo argumentará sus conclusiones ante el resto de la clase.

Organización: Grupos de 5-6 alumnos.
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Actividades de ampliación 

SOBRE LA OBESIDAD UN PROBLEMA DE SALUD ... 

• Responde a las siguientes preguntas:

� ¿Cuáles son las causas de la obesidad?

� ¿Dónde comienza la obesidad?

� ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la obesidad infantil?

• Realiza un listado de actividades para combatir la obesidad.

SOBRE UN ROBOT EN EL AGUA Y LA GRAN BAILARINA ACUÁTICA 

• Responde a las siguientes preguntas:

� ¿Qué características antropométricas han hecho famoso a lan Thorpe?

� ¿Qué entrenamiento de resistencia realiza Gema Mengual?

� Sobre el entrenamiento de Mengual, ¿en qué parte "quema" más grasas?

• Preparad en grupos un breve diccionario sobre actividad física: step, aeróbico, tonificar, prote

ína, hidrato de carbono, nutriente, alimento, metabolismo ... (mínimo 10 palabras por grupo).

Actividades de investigación 

• En la prensa, en algún libro o en internet, puedes encontrar información sobre personajes

o deportistas famosos que se preocupan por su salud y su estado físico. Rellena el cuadro

siguiendo el modelo: 

Personaje Alimentación Entrenamiento Observaciones 

Entrenamiento: 6 días por 

Gema Mengual, del equipo 
semana/ 6 horas por día/ 

nacional de natación sin- Muy cuidada 
Resistencia: 3.000 metros 

nadando + 3 sesiones de 
cronizada 

aerobic/ elasticidad/ 
pesas 3 días por semana 
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• Introduce tu nombre en el cuadro y describe tu situación actual. Después, tras consultar

con tus padres y tu profesor de Educación Física, describe una situación futura gratifican

te para ti y buena para tu salud en la que tenga cabida la actividad física.

• ¿Seríais capaces de preparar tres ejercicios para fortalecer los grupos musculares más

débiles (o los que más os preocupan) del grupo?

Organización 4-5.alumnos.

• En la naturaleza puedes encontrar actividades con las que disfrutar y mejorar tu condición

física, entre ellas el senderismo. Busca en internet o en la biblioteca cuatro rutas de un día

para hacer senderismo con los amigos y/o con tu familia. Hay que determinar qué material

vais a necesitar. Consulta páginas web de marcas deportivas y tiendas de deportes.

• Ordena las rutas por orden de dificultad y estudia sus características topográficas. (pagi

nas web de tu región o comunidad).

• Entérate de cómo estará el tiempo el día de la excursión (con la página del Instituto Nacio

nal de Meteorología: www.inm.es/web/infnet/pedi/mapgen.html).
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ROSAM. TIUSTAN 

MADRID.- «Hasta que no tennines 
la comida, no te levantas o te castigo 
sin jugar». Frases cotidianas como 
ésta hacen un flaco favor a la salud 
de los más pequeños de la casa. Un 
estilo de vida en el que se adula a los 
bebés gorditos, en el que los críos 
no cuentan con espacios para correr 
y, ademas, las golosinas. dulces y 
refrescos son una constante en la 
alimentación han convertido a uno 
de cada I O niños españoles -entre 
el 5% y el 15% según la región-. en 
pequeños obesos. Si hablamos de 
sobrepeso. a casi un tercio les so
bran los kilos, aunque no los años. 

Estas gruesas y crecientes cifras 
fueron aportadas ayer por los ex
pertos reunidos en el Foro de la Uni
versidad Complutense, en el que 
pusieron de manifiesto que la obesi
dad no es sólo una cuestión estética, 
sino que ha duplicado el índice de 
diabetes infantil y genera enfenne
dades durante la vida adulta que lle
van a la muerte prematura. 

Ricardo Uauy, consejero de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), denunció que, hoy, pesar 
de más «es un problema de los más 
pobres porque es más barato una 
hamburguesa que las frutas y las 
verduras, pero a la vez es una en
fennedad que cuesta 120.000 mi
llones de dólares en Estados Uni
dos». «Además, durante seis millo
nes de años de evolución humana 
nos hemos programado para co
mer todas las grasas posibles, pero 
antes las gastábamos cazando y re
colectando y ahora vemos la televi
sión», explicaba Uauy. 

En España, según los últimos 
datos, y debido al tipo de alimenta
ción, la obesidad infantil es mayor 
en el norte y en el oeste del país 
que en el resto. «Sin duda en este 
problema hay una base genética, 

Textos de apoyo 

EL MUNDO, JUEVES 12 DE JUNIO DE 2003 

CIENCIA 

La obesidad, un problema de 
salud para el 10°/o de los niños 

El sobrepeso en la infancia, potenciado por la 'comida basura' 
y el sedentarismo, conlleva graves enfennedades en la edad adulta 

pero el 80% del exceso de grasas se 
controla por el estilo de vida y ahí 
lo más importante es la educación 
familiar, como lo es también con
trolar el contenido de lo que se está 
comiendo», argumentaba el deca
no de Medicina Angel Nogales. Co
mo muestra. un ejemplo: una ham
burguesa equivale, en calorías, a 
18 manzanas. i.Qué padres darían 
tal cantidad de fruta a su crío? 

Las consecuencias de tanta co
mida basura son graves. Según la 
OMS, el pasado año hubo 33 millo

nes de muertes por enfennedades 
relacionadas con el estilo de vida, 
lo que convierte la dieta en la prin
cipal causa de mortalidad del mun
do, exceptuando Africa, donde el 
sida e, ironías de este mundo, la 
desnutrición son sus enterradores. 

La OMS, que prepara para final 
de año una estrategia global contra 
la obesidad infantil, señala en su 
infonne que el 90% de la diabetes 
de tipo dos. el 70% de los infartos 
cerebrales y de cáncer de colon y el 
80% de las enfennedades corona
rias están relacionadas con la dieta 
durante la infancia. Y desde niños, 
al rechazo social de los gorditos, se 
suman problemas de sueño e hiper
tensión. 

«Ya en el útero materno se deci
de, según la alimentación de la ma
dre, cómo se metabolizarán las gra
sas y la glucosa», explicaba Uauy. 
«Por ello hay que prevenir desde an
tes del nacimiento porque es una 
epidemia que se contagia con las 
conductas y que acorta la vida». 
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> Durante décadas, Australia habla
alumbrado campeones fenomenales. Alll,
la natación no es algo menor, ni elitista.
�n la naturaleza de sus gentes está nadar,
y en la naturaleza de sus gobernantes,
construir piscinas por todas partes: en las 
ciudades, en los arrabales, en el campo,
en las playas. De esta cultura singular
surgieron nadadores legendarios: Dawn 
Fraser, Murray Rose, John Konrads, Mi
chael Wenden o Shane Gould. Pero de la
misma manera que Brasil esperó a Pelé o
Argentina a Maradona, Aus
tralia buscaba su mesías parti
cular, al mejor nadador de la
historia; al hombre capaz de
batir récords mundiales, con
quistar medallas olimpicas,
derrotar a los norteamerica
nos, y de hacer todo con una
contundencia abrumadora, sin
respuesta posible, adelantán
dose al tiempo. Ese hombre ya
existe. Es Ian Thorpe. 

cacia en el agua que es mejor no apostar 
contra él Hall había anunciado que aplas
tarían a los australianos como guitarras. 
Thorpe no dijo nada. Simplemente dejó 
que su impresionante poderlo hablara 
por él. Famoso por la lentitud de su bra
zada, compensada por el apabullante 
avance de 3,7 metros en cada ciclo com
pleto de los brazos, aumentó la frecuencia 
para desarrollar la máxima energía, ayu
dado por unos pies gigantescos que ac
tuaron a modo de aletas. Esos pies no ex-

tein con bañador. Sus dimensiones pare
cen un poco desaforadas, no tanto por la 
altura -1,94 metros es una medida casi 
normal entre los nadadores- como por el 
peso, que alcanza los 100 kilos_ Su enorme 
volumen no le impide deslizarse por el 
agua como un tiburón, gracias a unos bra
zos enormes y a sus célebres pies, tan 
inexplicables que Dan Talbot, uno de los 
entrenadores del equipo australíano, ex
clamó en cierta ocasión: "¡Esos jodidos 
pies prueban que los genes también se 

vuelven locos!". 

lnotwldable jornada aquella 
de Sidney, con los norteameri
canos defendiendo su invenci
ble pabellón enfrente de 18.000 
almas que convirtieron el re
cinto en un manicomio. En el 
último relevo, dos hombres se 
lanzaron al agua para cubrir 
los últimos 100 metros. Uno 
era Gary Hall, el rubio y vani

BRAZADA IMPLACABLE. En cada ddo completo de au lenta braza· 

¿Genética loca? En busca 
de explicaciones no han falta
do entrenadores que han 
puesto bajo sospecha las ale
tas de Thorpe y sus fabulosas 
marcas. Los más quisquillo
sos han hablado del uso de la 
hormona del crecimiento 
(HDG), sustancia prohibida 
qué solla extraerse de la pi
tuitaria de los cadáveres y que 
ahora se sinteti7.a. en los labo
ratorios. La HDG tiene efectos 
potentisimos en la mejora del 
rendimiento de los atletas, 
con alguna consideración 
añadida, como la aparición de 
cuadros acromegálicos, mani
festados en la hiperextensión 
de las extremidades y del 
mentón. Al fondo de los co-da, lan Thorpe registra el apabullante avance de :S,7 metros. 

doso americano que había regresado de 
su particular infierno de drogas y enfer
medades. A su lado se tiró lan Thorpe, un 
muchacho de 17 años que tenía una na
ción rendida a sus pies_ Los pronósticos 
no le favorecían en el combate con Hall, 
sprinter puro, de los que agotan toda su 
energía en dos largos de piscina. Thorpe 
no es de esta raza. Desde luego, no es un 
velocista de cuna. Su distancia natural es 
el medio fondo, que en natación va de los 
200 a los 800 metros. Pero es tanta su efl-

plican el secreto del éxito de Thorpe, pero 
ayudan a hacerlo. "Cuando nadas junto a 
él, parece que estás en el tambor de una 
lavadora", suele decir el surafrtcano Rile 
Neethllng. 

Thorpe venció a Hall ese día memora
ble. Lo hizo a contrapelo, en una distancia 
que le favorece, con la inteligencia que 
aplica en la competición y fuera de ella 

En lan Thorpe •• reúnen todas las 
piezas que le convierten en un Frankens-

mentarios aparecían los pies 
de Thorpe. En vísperas de los Juegos de 
Sidney, Manfred Theissman, entrenador 
del equipo alemán, acusó públicamente a 
Thorpe de doparse. Lo hizo sin ninguna 
prueba, sin un solo control que verttlcaae 
su afir mación, con la contundente res
puesta del nadador australiano, que se 
prestó a hacerse todos los controles que se 
le pidiesen sin otra condición que pasar
los en un laboratorio independiente. El 
asunto quedó enterrado. Desde entonces, 
nadie le ha puesto bajo sospecha. 



Los brazos, los ples, los descomunales 
cuádriceps, la quilla abombada de su pe
cho, todo eso es parte de un mecano que se 
completa con la naturalidad de su estilo, 
elegante y funcional, de brazada larguisi· 
ma y relajada, que le permite ahorrar la 
cuota de energía que otros gastan en la 
primera fase de las pruebas. Nadar en ne
gativo, se dice en el argot a la extraña ca
pacidad de Thorpe para nadar más rápido 
en la segunda mitad de la carrera que en 
la primera parte. Para eso no sólo es ne
cesario ahorrar energía sin conceder ven
tajas a los rivales, sino aplicar un profun
do conocimiento estratégico a cada carre
ra. En realidad, este aprovechamiento de 
las cualidades atléticas es una demostra
ción perfecta de inteligencia. Thorpe ven
ció a Hall porque le enredó en su trampa. 
Le cebó, le permitió acercarse y se dejó 
superar. Le obligó, en definitiva, a consu
mir un exceso de energia que resultaba 
irrempla7.able. Cuando Hall necesitó el se
gundo aire, no lo encontró. Fue entonces 
cuando surgió el ajedrecista que Thorpe 
lleva dentro. IDtimó al norteamericano en 
el decisivo segundo largo, con la majestad 
que acostumbra, sin otra estridencia que 
la producida por la multitud que, en aquel 
instante, tuvo la certeza de lo que intuía 
desde hacia tiempo: Ian Tborpe, el chico 
de Milperra, era su meslas. 

Su adwenlmlento estaba anunciado 
desde la niñez. Nacido en Milperra, ba
rrio de Sidney, hace 20 años, Ian Thorpe 
pertenece a una familia de clase media 
-su padre, un frustrado jugador de cri
quet, trabaja en la administración de los
parques públicos de la ciudad, y su madre
es maestra de escuela- que inició a su hijo
en las costumbres habituales de la socie
dad australiana. La natación es una de
ellas. Su hermana Christlne se había ga
nado cierta popularidad en las competi
ciones locales, en las que pronto destacó
lan. Su único problema fue una temprana

alergia al cloro. Durante algún tiempo 
tuvo que nadar con una pinza en la nariz 
y la prohibición de hundir su cabeza en el 
agua. Con 12 años era una sensación en 
Sidney, con 13 comenzó a destrozar ré· 
cords infantiles, con 14 entró en el equipo 
nacional y ganó una medalla de plata en 
los Campeonatos Pan-Paciflcos, con 15 
venció en su prueba favorita -400 metros 
libres- en los mundiales que se celebra
ron en Perth. Estaba irremediablemente 
destinado a la grandeza. 

En los meses previos a los Juegos de 
Sidney, Ian Thorpe vivió entre récords 
portentosos en los 200 y los 400 metros li
bres y su galopante celebridad. Nadie en 
Australia podía igualar su fama, adminis
trada por el campeón con una naturalidad 
que a día de hoy no ha perdido. 
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van den Hoogenband quitó algo de brillo 
a su actuación, resumida en tres meda
llas de oro (400, 4·100 metros libres y 
4"200) y dos de plata (200 metros libres y 
4·100 estilos). Pero la cosecha fue sufi
cientemente significativa de una autori
dad que no se ha detenido en los últimos 
tres años. 

Tllorpe ha sHuado los récords mun· 
diales -posee las plusmarcas de 200, 400 y 
800 metros-en un umbral que parece inac
cesible al resto de nadadores de esta gene
ración y de la próxima. Sólo su compa
triota Grant Hackett y Van den Hoogen
band le han ofrecido resistencia. Quizá el 
tedio del éxito sea su principal enemigo 
para completar la victoria en el desafio 
que mantiene con el estadounidense 

En Sidney logró tres medallas 
de oro y dos de plata. Tiene los 
récords en 200, 400 y 800 metros 

De talante reservado, atento a la ac· 
tualidad en cualquiera de sus manifesta
ciones, se le conoce una cierta afición a 
los juegos informáticos y una declarada 
pasión por el rock pegador de Offspring 
y Red Hot Chili Peppers. Dinero no le fal
ta. Anunciaba coches dos años antes de 
alcanzar la edad legal para conducir, y su 
imagen es utilizada, entre otras marcas, 
por la compañía telefónica Tolstar, los re
lojes Omega, la empresa de ropa deporti
va Adidas y la compañía aérea Qantas. 
Para que este diluvio mercantil se hicie
ra efectivo, Ian Thorpe necesitó confir
mar en los Juegos Olímpicos de Sidney 
su papel de héroe nacional y nadador su
blime. Una imprevista derrota en los 200 
metros libres frente al holandés Pieter 

�ark Spitz como mejor nadador de la 
historia. En el horizonte se advierten al· 
gunos sintomas de fatiga. Hace pocos 
meses abandonó a Doug Frost, el entre
nador que ha dirigido su carrera desde 
niño, por Susie Menzies, con temor y 
cierto escándalo de la prensa australia
na, que no acertaba a explicarse el cam
bio. Thorpe no ha ayudado a despejar los 
interrogantes. En el último Campeonato 
de Australia ganó en todas las pruebas 
que disputó -100, 200 y 400 metros libres, 
además de en los 200 metros estilos-, 
pero no fueron las victorias de un mar
ciano. Por una vez pareció vulnerable. Si 
fue una concesión o un signo de debili
dad se verá estos días en los mundiales 
de Barcelona. • 
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LA GRAN BAILARINA ACUÁTICA 
La catalana Gemma Mengua!, de 26 anos, es la gran baza del equipo espal\ol para la natación sincronizada. Sus 
elegantes y expresivos movimientos de bailarina acuática son el fruto de un duro entrenamiento de seis a diez ho· 
ras diarias, seis dfas a la semana. Por Santiago Segurola. Fotografía de Pau Pascual. 

El sol y el cloro, las interminables 
horas en el agua, han dejado una huella de 
leves quemaduras en el rostro de Gemma 
Mengua!, una de las mejores solistas en el 
mundo de la natación sincronizada. Gem
ma tiene 26 años y ha dedicado la mayor 
parte de su vida a un deporte que no logra 
escaparse a la consideración de ballet 
acuático, con el referente Inevitable a Es
ther Wllliams y las pellculas de Busby Ber
keley. No hay manera de eludir el tópico 
cuando se ve a las nadadoras ceñidas en un 
bañador de lentejuelas, la cara abundante
mente maquillada, el pelo recogido en un 
moño y la sonrisa siempre dispuesta para 
las cámaras. Pero lo mismo se 
podr1a decir de otros deportes 
que han adquirido rango y po
pularidad, como el patinaje so
bre hielo o la gimnasia rítmi
ca. A Gemma no le importa de
masiado lo que se diga sobre la 
natación sincronizada. Sabe de 
su Inmenso esfuerw para con
centrar en tres minutos el tra
bajo de varios años. También 
sabe que en los mundiales de 
Barcelona jugará en casa y que 
toda su vida ha esperado este 
momento. Es lo único que le 
importa ahora mismo. 

vorece de unas cualidades evidentes. Sus 
brazos y piernas son insospechadamente 
largos, de una finura todavla más aprecia
ble en el agua; piernas y brazos trabajados 
sin excesos en el gimnasio, donde Gemma 
levanta pesas tres dlas a la semana, con 
más profesionalidad que entusiasmo, por
que su aproximación al deporte es minu
ciosa y sacríflcada. Su régimen de entre
namientos es disuasorio para cualquiera 
que pretenda ver a las nadadoras como un 
simple coro de bellezas acuáticas. 

Hay algo de minimalismo obsesivo en 
los entrenamientos que conduce Anna 
Tarrés en las piscinas del Centro de Alto 

desasosiego. Gemma asume este fatigoso 
trabajo seis dlas a la semana, seis horas al 
dlas (diez en las semanas previas a los 
mundiales). Gemma acude al gimnasio, 
acumula volumen de resistencia en los 
3.000 metros que nada por entrenamiento, 
se entrega en las tres sesiones semanales 
de aeróbic, afina su elasticidad en la barra 
de ballet. Gemma ha dedicado los últimos 
doce anos de su vida a los rigores de su 
profesión. 

Su denflo está localizado en loa 
mundiales de Barcelona. Competirá en su 
ciudad y ante su gente. Nacida en el barrio 

Gemma •• alta, nbelta y 
guapa, pero lo que destaca en 
ella es de naturaleza más sutil: 
algo en su manera de moverse. 
en su elegante naturalidad, en 
su capacidad para atraer la 
atención. Enseguida se la dis
tingue fuera del agua, y no di
gamos dentro, donde produce 
una sensación fascinante. Se 
rle cuando confiesa que es un 

LA SIRENA RESPONSABLE. U- tifa_ y pierna largos y bien for-

de Les Corts, comenzó a prac
ticar la sincro con ocho años. 
En el club Kallipolis conoció a 
su entrenadora, Anna Tarréa, 
antigua nadadora y actual res
ponsable del equipo nacional. 
Dice de Gemma Mengua} que 
"tiene una elegancia extre

ma M, y todavla se sorprende 
por la fascinante transforma
ción que sufre en el agua: "Es 
una actriz maravillosa". Pro
bablemente ninguna nadadora 
dispone de su capacidad ex
presiva, de una facilidad para 
interpretar los movimientos 
que sólo tiene el déficit de una 
resistencia tlsica poco excep
cional En las pruebas que de
terminan el nivel de lactatos 
�l ácido que inunda la sangre 
cuando el esfuerw se acerca a 
los umbrales máximos-, Gem
ma es casi siempre la última 
del equipo. Por esa razón se le 
diseftan coreograflas que no la 
debiliten en el último trecho 
del ejercicio. De lo demás se 

mados, en el punto lusto de musculatura, realzan sus movimientos. 

poco patosa en las pistas de baile. "Se me 
da mejor el aguaM, admite con la seguridad 
de quien tiene pruebas de lo que dice. Al 
fin y al cabo, Gemma ha sido la bandera de 
la sincro española en los últimos años. Su 
éxito reside en una rara cortjunción de po
sibilidades fISicas, disciplina mental y la 
quimlca del aura. En el plano flsico, se fa. 

82EPS 

Rendimiento en Sant Cugat (Barcelona). 
Pequeños ejercicios de apenas tres o cua
tro segundos se repiten sin cesar por las 
nadadoras, atentas a una música que ellas 
escuchan en el agua a través de una pan
talla acústica. Fuera, la música, esta vez 
de Salvador Niebla, se reproduce frag
mentada una y otra vez. hasta producir el 

encarga ella, la nadadora que siente el 
agua como el mejor aliado. En ese unhler
so acuático pierde el miedo que le prow
can los Instantes previos a la gran compe
tición -"siempre me envia un SOS", dice 
su entrenadora"-y se transforma en un 
pez presumido y peñecto que reclama to
das las miradas para seducirlas. • 
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Texto principal 

WNE8 2 DE .AJNO DE 2003 

La gran presa china se llena de agua 
Culmina el embalse de las Tres Gargantas tras una década de obras 

� R.ETMlSQ Pelda 
Tru UDll d�da de trabajos, la 
controvertidll pfflill de las Tres 
Gargantas comenzó llyer ll lle
nar de &gllll su vientre. Durante 
lu próximas dos semanas, el Di
"Yel subiní. ll un ritmo de cuatro 
o ánco metros dillrios hllSta aJ
canz111 13S metros sobre el del
mar, el IS de jun.io. En su avan
ce, el llgllll habrá inundado las 
tierras donde vivlll.o 700.000 per
sonas, que han udo desalojadas 
pant dejar paso al ma)'Or proyec
to hidroel&:trico del mundo. El
embalse se extenderá en esta pri
mera fue a lo IIU'JO de 436 kiló
metros, que se mcmneotanín 
hasta 600 cuando esté fioali'za
do en 2009. El coste de 24.SOO 
milanes de d61area es el doble 
de lo previsto inicia.mente. 

La presa de las Tres Gargan
t:u, cuya construcci6n comenzó 
m 1993, es fruto del audio mile
nario de los dirigentes chinos de 
dominar el agllll que cada año 
proYOCI gnMS inundllCÍooes a 
lo buzo del cwso del rio más 
ex1mso dd púL El complejo hi
droetéctrico toma el nombre de 
las gargantas de Qutaog, Wuxia 
y Xiing, un poderoso aimbolo 
nacional, moti'lo de inspiración 
de piatorea y poetas desde hace 
siglos y se tnda de referencia pai
aajsta tan importante para loa 
düaos como la Gl"llD Muralla. 

E.I proyecto, propuesto en 
1919 por el lider revolucionario 
Saa Yat Sen, fue abandOD11do 
eatonces debido ll las dificulbl
dea tá:oicas. Tamben soñaron 
con él Mao bdoog y Deng 
Xiaopi.ng. En 1992 recibió la 
bendición del Gobierno, pese a 
las numeroSllS protes1as que le
vaató bulto dentro como fuera 
del pala por su impacto social, 
cultural y medioambiental. 

Las autoridades chinas !llle· 
gunm que facilitará el control 
de las inundaciones,. supondrá 
ua fuerte activo de generación 
de electricidad, mejorará la se
guridad de la DllvegucÍÓD en el 
rio Yangllé y protegerá el me
dio ambiente. El Yan� (>"O
vocó 300.000 muertos el st3lo 
puado. 

Sus detractores dudan de 
que sirva para domin111 las in-

La pre .. de laa TNa Oa19antaa 

:::J =-� == :re 

D ..., 

� o�
o 

Alr.n: 
flltJ m. 

erw.1c1e..,........,_. 
cmlcúwtrflluna9Clllmcldn-
lacleT . .,Uadrtd 220mRae. 

telllllll luvias que se producen 
cada v.:rano en Yicluwg (provin
cia de Hubei, en el centro de 
China), y critican su fuerte im
pacto social 1 medioambiental 
y lll destrucción de numerosos 
"Vestigios culturales. Ademús, 
coosidel"llD que la presa puede 
ser vulnerable 11. los terremotos. 
E.I proyecto se ha visto rodeado, 
también, de escándalos de co
rrupción y acusaciones de cons
trua:.íón defectuosa. Cientos de 
fisuras, algunas de hasta urui de-

cena de metros de longitud, hllD 
sido detectadas en la presa. 

Las voces contrarias al pro
yecto hao alertado sobre el efec. 
to conuuniDlldor de los restos 
abandonados en pueblos, fábri
cas y hospiblles que resuJtanin 
inundados. Las autoridades ase
guran, sin emba,go, que se hllD 
tomado las medidaa lldecuadu 

Las dos primeras turbÍDllll, 
cada una de 700.000 kilovatios, 
comenzanio a producir eoergia 
en agosto, y otras dos lo harán 

en octubre. Se espera que este 
año generen S.SOO millones de 
kilovatios hora. Otras 22 serán 
instaladas hllSta 2009. P1t111 en
tonces, el DÍ"Yel de las aguas al
canzará la cobl de l 7S metros, 
el paisaje habni sido profunda
mente transformado y un total 
de 1,2 millones de personas ha
brán sido IU1llRaldas de las tie
rl'lli de sus llRteplllllldos. Hasta 
ahora, se hao construido una 
dC>Ceflll de ciudades nuevu en 
las zonas cercllRlll al embalse 
Pll1ll alojar a los desplazadoa. 

La etapa cubierta ayer, con 
el cierre de las compuertas, fue 
aireada por los medios de comu
nicación, que mostraron a algu
DllS de las famiias, felices en sus 
nuevas CUll&. Sin emba,go, no 
hubo ceremonia especial, con al
tos represenblntea del Gobier
no, como estaba previsto hace 
semllOas. Fue otra de 1m vfcti. 
mas de la epidemia de neumo
nia atipica que vive el pai& Se
gún la empresa resJ)ORlllble del 
proyecto, el acto fue cancelado 
por miedo a que se produjeran 
contagios entre los asis12Dtea. 
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1 ntrod ucción 

El conocimiento científico mueve la transformación de nuestras sociedades. Nos beneficia

mos de sus descubrimientos y, sin embargo, nos puede pasar desapercibido. Progresos en la 

elaboración de medicinas, nuevas técnicas operatorias, nuevos sistemas de telecomunicación 

y viajes espaciales atraen con frecuencia nuestra atención. Convivimos con grandes obras de 

ingeniería de las que no apreciamos la cantidad de conocimientos científicos que han sido 

aplicados ni las ventajas (y riesgos) que pueden obtenerse de su aplicación. La noticia de la 

construcción de una gran presa nos da la oportunidad de conocer las dificultades científicas 

y sus posibles utilidades y consecuencias. 

El texto seleccionado, La gran presa china se llena de agua (El País, 2 de junio de 2003), tiene 

interés desde el punto de vista periodístico por la magnitud de la obra que se está realizando 

(la presa más grande del mundo), por las enormes repercusiones humanas que conlleva 

(emigración de miles de personas), por sus repercusiones económicas para China y por la 

vigencia de noticia durante mucho tiempo (desde 1993 a 2009). 

El autor describe la fase actual en la que se encuentra la construcción de la presa de las Tres 

Gargantas dando cuenta, con muchos y precisos datos, de las razones que han llevado a los 

dirigentes chinos a llevar a cabo este proyecto. Informa también de algunas de las repercu

siones que ya está teniendo y de la cantidad de energía eléctrica que se pretende generar en 

el 2009, año previsto para acabar el proyecto. 

La gran presa china se llena de agua es una crónica que pertenece, por tanto, a los llamados 

géneros mixtos del periodismo. Es decir, es a la vez un texto informativo y de opinión que, con 

una estructura y contenido semejantes a la noticia, añade una interpretación y una valoración 

de los hechos por parte de su autor. 

Desde el Área de Física y Química, el texto permite estudiar el fenómeno de la presión ejercida 

por el agua a diferentes profundidades y el aprovechamiento eléctrico que conlleva la transfor

mación de la energía mecánica. Brinda asimismo la oportunidad de introducir nuevas magnitu

des como potencia y energía, y de utilizar grandes cantidades numéricas y sus correspondencias 

en el sistema internacional de unidades. 
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Como textos de apoyo, se incluyen una crónica enviada desde Pekín, Crecen las críticas tras 

abrirse 80 grietas en la gran presa china de las Tres Gargantas (El País, 2 de junio de 2003), 

que completa la información sobre la actualidad de la presa. En esta crónica, atendiendo 

más ampliamente a antecedentes y consecuencias, se recogen algunos de los problemas 

que empiezan a aparecer como las grietas en las paredes o la acumulación de residuos. Para 

completar el estudio de la energía, se incluye una noticia, Los parques eólicos marinos aho

rrarían cada año 25 millones de toneladas de C0
2 

(ABC, 23 de junio de 2003), sobre las últi

mas propuestas de energía eólica obtenida con aerogeneradores en el mar. Por último, un 

anuncio de Greenpeace, Un proyecto educativo que incluye charlas y coloquios en los cole

gios e institutos (El Mundo, AULA, 11 de junio de 2003), presenta otra alternativa energéti

ca: la energía solar. 

Orientaciones para el profesorado 

El objetivo de esta propuesta es conseguir que los alumnos vean cómo aspectos concretos 

de la asignatura de Física y Química (energía, electricidad, las magnitudes y sus medidas) 

aparecen en la prensa y forman parte de la vida cotidiana del ser humano en distintas partes 

del mundo. Al mismo tiempo, se procurará despertar su interés y curiosidad por las grandes 

obras del hombre, su utilidad, sus beneficios y los avances que promueven, así como las 

implicaciones ecológicas y humanas que conllevan. 

Específicamente, se pretende que los alumnos comprendan cómo la energía mecánica se trans

forma en eléctrica, que interpreten las grandes cifras que ofrecen los textos y que reflexionen 

sobre el consumo energético y la propia responsabilidad en un uso excesivo o inadecuado. 

Se busca también despertar en los alumnos el interés por la lectura de textos periodísticos 

relacionados con estos temas, con objeto de que realicen después su seguimiento a través de 

los medios de comunicación y profundicen en su estudio. En definitiva, que las noticias rela

cionadas con esta área formen parte de sus intereses y que sepan relacionarlas con lo que 

estudian en clase. 
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Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• Enuncia en una frase el tema del artículo sin que coincida con el título que le ha dado su autor.

• Enumera las ventajas que encuentran las autoridades chinas en la construcción de la presa

de las Tres Gargantas.

• ¿Qué desventajas encuentran los detractores en su construcción?

• ¿Por qué el cierre de las compuertas no se celebró con una ceremonia especial?

• ¿Para qué se han construido nuevas ciudades?

Actividades sobre el texto principal 

• Con las cifras y unidades que aparecen en el texto, completa la siguiente tabla:

Nombre de la magnitud Escribir en notación 
Expresar la cantidad en el 

Cantidad Sistema Internacional de 
que se mide científica 

Unidades 

700.000 kw 

5.500 kw-h 

• ¿Cuántos kw de potencia se generarán cuando se hayan puesto en funcionamiento 22 tur

binas más?

• Copia en tu cuaderno el perfil de la presa que viene en el artículo y observa que es mucho

más ancha en la parte baja. ¿Cuál crees que es la razón? Una sencilla práctica te ayudará

a entenderlo. Llena de agua una botella de plástico de dos litros y haz dos orificios a dife

rentes alturas, ¿en cuál de ellos sale el agua con mayor velocidad?, ¿en cuál de las dos es

mayor la presión del agua sobre la pared de la botella?

• Una de las ventajas de la construcción de la presa es la generación de energía eléctrica. Un

salto de agua de 175 m origina la rotación de una turbina que , unida a un alternador, produ

ce energía eléctrica de 350.000 kw de potencia. Busca en el diccionario las palabras "turbina"

y "alternador''. Y explica la siguiente frase: "El agua hace girar la turbina que está unida al alter

nador, el cual está formado por una bobina que se mueve en el interior de un campo magnético".
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• En el gráfico del artículo busca dónde está la toma de agua que mueve las turbinas de la central

hidroeléctrica. ¿Por qué no estará ni en la zona más alta de la presa ni en la base de la misma?

Actividades de ampliación 

• Lee el artículo "Los parques eólicos marinos ... ". Busca en tu libro y en una enciclopedia

cómo generar energía a través de una central eólica. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de car

bono? Compárala con la que trae el periódico.

• Lee y resume el artículo "Crecen las críticas tras abrirse 80 grietas ... ". ¿Qué dimensiones

debería tener un cubo para poder contener 39.000 millones de metros cúbicos de agua?

Enumera tres de los mayores problemas que cita el autor y que han sido causados por la

construcción de esta presa.

• Observa el anuncio en el que Greenpeace toma como imagen la defensa de la energía solar

como energía alternativa. Busca en tu libro qué ventajas e inconvenientes plantea esta

forma de obtención de energía.

• Una vez organizados en grupos, realizad en Internet una búsqueda sobre energías alter

nativas. Después, cada grupo expone sus conclusiones. Finalmente haced un debate entre

los diversos grupos sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

• Entre todos, proponed mejoras concretas que se podrían llevar a cabo en nuestra sociedad

para disminuir el gasto energético.

Actividades de investigación 

• Buscad en la biblioteca o en Internet diferentes modelos de presas y formas de construc

ción. En Internet hay algún gráfico interactivo en www.elmundo.es/elmundo/2002/grafi

cos/nov /s2/presa.html

• Describe una central hidroeléctrica y explica cuáles son los elementos básicos para su fun

cionamiento y para que se genere energía eléctrica.

• En el texto principal, también se habla de mejorar la navegación. Infórmate de qué se

puede hacer para que puedan pasar barcos por un canal que tiene un desnivel de 185

metros. ¿Has oído hablar de las esclusas del canal de Panamá? Busca información al res

pecto en una enciclopedia o en Internet.
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Textos de apoyo 

EL MUNDO. tUNES 16 DE JUNIO DF 2003 

Crecen las críticas tras abrirse 80 grietas en 
la gran presa china de las Tres Gargantas 

UAV10 JlMt-'Jf.Z 
hll'1..>flt11·,(l'f"fi;1I 

FL:Lll\'C - ¿Qui pasaría !>i la mayor 
pn·�;;, Jamá.� cons1ruida. disef>ada 
para H·1rncr 39 000 millones clibl
lU'> dt' agua tras un muro de 185 
mt'trns de altura, se rt�uebraJara? 
La prC'�unta. tabú durante los ülti· 
mu� 10 ailO!> de com,trucción d�I 
diqut> de las Tres Gargantas. ha 
f'mpt>lado a ser puesta sobre la 
nn·� por científicos e lng('nirros 
c.hino!ao pn•ocupados con la calidad 
de la c.un'.>tru<.Tión de la conocida 
como la Segunda Gran Muralla 
china 

La c1paddón dt' 80 gril'la�. todas 
dt• mid'i dl' IO mt'trw, de longitud. 
t•n t>I muro df" contención ha agua
rlo la C'<'l<'bración prevista p;:ira 
J_\'t'f. cuando el Gobierno <lío por 
concluida la 'it-gunda fase dt'I pro· 
YC'Cto y pu,o rn marchd la tercrra y 
ck-finiliva. 

Más de 600 kilómetros 

El C"ÍC'!Tt' de 19 compuertas dl' la 
prt"�d comt-nzó a bloquear el curso 
del rio Yangl\é el pa.-.ado 1 de ju· 
nio creando un l'mbalsc que rn 
2009 dcl.H:ric1 extrnder�t' a Jo largo 
de 632 kilóm�,ro�. La retención dt-1 
inrer mayor caudal df" agua drl 
mundo ha C'mpt'zado a poner a 
prut'bí.l la rt-Si'Slencia y los efectos 
ecológico, de la má.'i ambiciosa 
obra hidroC'lt'.·ctrica jam.1s con'ilrui· 
dd Lo'> primeros re�ultados han 

dcupcionado. incluso a los gran
des defonsort'� de la id<:a. 

Aunque la aparición de grieta..\ 
t'n una obra dr esla.,; caraclf"risti
cas rs ron,idcrada normal por la 
mayoría de lo'i expNIU�. el h<'cho 
de que los daños hayan surgido en 
zonas previamente reparada,¡ ha 
empezado a cuestionar la calidad 
de los materiales utill1.3dos y ha 
llevado a algunos ingenieros a prr
guntarse si detrás de las dcticien
cias se ocuha la decisión política de 
acortar los plazos de construcción 
al máximo. 

•Es importante saber cómo rC's-

pond<" ahora la prcc;a porqur des· 
pués. una vci. <.·oncluida. la mnura
lt"za, ton su'i terremoto'i, inun,ta
cic,nes y corrlmi�ntos d<' liPrra. no 
tendrtl compa.,;;ión», ha asegurado 
el direuor del cornil� de inspec.:clón 
de la obra. el ingeniero Pan 
Jiazhen,,:; .• 5¡ rl agua entra en las 
grlt'tas. pu<lriamoc; enf'rl•ntarnos et 
consec.:uencias muy negativas• . .-1d· 
vierte Pan. 

El pantano anificlal que se- está 
creando tras el dique se extiende 
ya a lo largo de 219 kilómetros con 
una altura máxima del nivel del 
agua de 135 metros. Más de 

700.000 pl'rsonas han sido ya dl's 
pla1.adas .v dl-cena� de puehlo.s han 
coml•nzado a qul'dar sumergido::. 
�n un procpso quP culminará en 
2009. cuando rl agua alcancr 175 
metros dt> ahu1 a y la presa sea 
Inaugurada oficialmente. 

Los líderes chinos han empeza
do a di�e1lar planes ante la remota 
posibilidad de que el dique no SO· 
porte las duras pruebas a las que 
será somNlda c1orante las próxi· 
mas décadas. 

Una de�gracia �imilar a la ocu
rrida con la pre�a de Tous en Va
lencia, que en 1982 reventó al no 
poder ::.oportar la crecida del agua. 
Inundaría el vallt' del Yangtsé. co
razón agrícola e industrial chino y 
pondria f"ll peligro la vida dr. los 
3'17 millones de pt•rsonas que viven 
en el áre..i 

Los plane� para rr-for1..ar las me
dida,; de seguridad Incluyen medi
das de protec.:ción t>n caso de gue
rra o ataque 1errorista. En adelan
te. se inspeccionarán iodos los bar
cos que se acerquen a las Tre� Gar
ganta�. •No neemos que un 
ataque terrorista pueda provocar 
un gran d�astre. pero sin duda po· 
dría infringir un gran daflo a la pre
�-. según Guo $huyan, director 
del Comité de Construcción del 
Proyecto de la<; Tres Gargantas. 

La otra gran µr<.•ocuµación de las 
autoridades china� �on las conse
cuencias ecológica.<;. qtiC' se C'stán 
moslrando mucho más gravt'-" de lo 

qu<' se crcia l'll un principio. l.a ., .. 
sl:'rva dt" agua de la prc:.a foa·mará 
una cin.;unfen·ncia de 5.300 metros 
P.n la quf" ya se están acumulando 
toda ria.se dr drsC'chos t�xit:os. 
c.:ontaminante., de las industrias ,¡. 
tuadas en los márgent>� dt'I rio y 
ba:o.ura procedente' dl" los pueblos 
inundados. 

ConlRminación acumulada 

La calidad del agua dC' Jc1s �randeo; 
r.:iudadt>s situada!,, t'ntre la pre.!>a y 
el delta del Yanghé. Incluida 
Shanghai. se v,• ahora amen;11.ada 
por el !,,llbito tambio t•n d caudal, 
la falta dt' reoxigf'nac·lón y la con
taminación acumulada 

Mlcnrras. milf'.s de hf'ctarr,1s clt· 
vt-getM.ión llnica y dt.'(('na� dP <',
�cies anímale'> se t'Otuen1ran al 
borde de la desaparición. Las aso· 
riaciom:s ecnlogi!,,la.<. dan por desa
parecidas e'>pecit"!,, llni<."a� <.omo t-l 
delfln del Yangtse. el caimán chino 
y diferenlf's tipoc; dr pc>ce'i, como el 
t''>lurión blanco, que Vt'rán sus ru
tas migratoria� bloqueadas. 

Cuando todavía queda una cuar, 
ta parte de la obra por terminar. C'I 
Gubiemu <. hino empic1.a a conm:er 
de primt'.ra mano lo� dectos �ec.:un· 
darios de un proyecto en el que sr 
embarcó en 1992. •Todavia e,¡ 
pronto para que los c.hino� est<'mo:. 
orgullosos de la prC'sa de l.:is Tre_.. 
CarjZancas•. aseJ,<urn uno d<" los p.t· 
d,cs dt> la idt.•a. Pan Jia1ht·nA 



Prototipo de central eléctrica flotante realizado por una empresa española AIIC 

Los parques eólicos marinos ahorrarían 
cada año 25 millones de toneladas de C02

Greenpeace pide la construcción de 10.000 aerogeneradores hasta 2030 

• Se proponen como enclaves las
aguas del Golfo de Cádiz, el Mar
Mediterráneo, Galicia o las islas
Canarias, zonas «idóneas» por la
homogeneidad de sus vientos

ABC 

MADRID. «El desarrollo de las ener
gías renovables es una necesidad glo
bal, pues es preciso comenzar la susti
tución de los combustibles fósiles por 
fuentes limpias de generación con el 
objetivo de reducir las emisiones de 
CO'de manera drástica». Así arranca 
el último informe de Greenpeace 
«Viento en Popa» sobre la necesidad 
de que se ponga en marcha un plan eóli
co marino en España. Esta situación 
viene apoyada en que nuestro país con
tinúa estando un 17 por ciento por enci
ma del límite de emisiones contami
nantes fijado en Kioto y en que del to
tal de esas emisiones el sector de la 
energía es el más contaminante, agluti
nando el 77,11 por ciento de todos los 
gases que se emiten a la atmósfera. 

A pesar de que en España la energía 
eólica es la renovable que más ha des
puntado y somos la segunda potencia 
mundial en megawatios instalados, 
los parques eólicos marinos son la últi
ma novedad en el aprovechamiento de 
las fuerzas naturales, no sólo porque la 
velocidad del viento es más fuerte y 
predecible que en tierra firme, sino 
porque reducen el impacto paisajísti
co, al resultar casi invisibles desde la 
costa. En este sentido, Greenpeace pi
de un plan eólico marino que permita 
instalar aerogeneradores en las aguas 
costeras españolas, «verdaderos sumi
deros de energía eléctrica», cuyos vien
tos servirían para ahorrar al año unos 
25 millones de toneladas de CO'. 

Se trata de instalar 25.000 me
gawatios de potencia hasta el año 2030, 
para generar 62.500 millones de kilova
tios por hora anuales. Esta energía se 
podría utilizar tanto para inyectarla 
en la red eléctrica como para la obten
ción de hidrógeno para automoción 
-lo que supondría el 8 por ciento del
consumo del parque automovilísti-· 
co-- y la desalación de agua. Así, se 
proPQne la instalación de parques eóli
cos en aguas del Golfo de Cádiz, el Mar 
Mediterráneo, Galicia o las islas Cana
rias, unas zonas «idóneas» por la esca
sa profundidad de sus costas y la homo
geneidad de los vientos. De todas ellas, 
el Golfo de Cádiz cuenta con el mayor 
potencial por la profundidad de sus 
fondos y sus vientos casi constantes. 
Según los ecologístas, el plan eólico 
marino debería incluir la declaración 
de interés nacional de este recurso; la 

creación de una bonificación especifi
ca para esta tecnología; la reaYzación 
de estudios sobre su potencial y dispo
nibilidad pública de estos datos; una 
selección de emplazamientos y que dé 
prioridad de acceso a la red para la 
electricidad eólica sobre la procedente 
de combustibles fósiles y la nuclear. 

Greenpeace reconoce que la instala
ción y mantenimiento de esos parques 
costaría 30.000 millones de euros, un 
30 por ciento más que los terrestres. 
Sin embargo, tras estudiar la viabili
dad y los impactos que supondrán es
tas instalaciones para el tráfico maríti
mo y las especies marinas, piden la 
construcción de más de 10.000 aeroge
neradores de unos 60 metros de altura 
anclados a 15 metros de profundidad 
para los próximos 30 años, que se con
vertirían en «la alternativa a energías 
sucias como los combustibles fósiles». 

1 ABC I LUNES 23/6/2003 1 
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EL MUNDO 

Miércoles solidario 
11-06 o3AULA. 5 

Una Joven, ante una pancarta de la campafta de energía solar de Greenpeace. 
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Texto principal· 

AUJOURD
1

HUI 
SPORTS 

DAIIID - • MSM un contnt de quatre ans de 1S MIUIONI D'IU-, auquel vltndront s'•Jou· 
en fawur du IUL IIIIADIIID, mardl 17 juln. Son club ter dos primes de 1,25 mllllon d'euros pour choque 
de tou)our1, Manchester Unlted,, - le footbolleur quallflcatlon aux quarts de flnol1 de lo Uguo dos 
•nsJ•ls le plus cMre du moment pour un montan! ci,ampion,. A Madrid, le capitalne dt r�ulpo d'Angle-

chaml)iorls, mals depuls quoiqllfl moi1 le cour>nt ne 
passaft plus entre lut et son m1n1pur, l'Econals Alex 
Ferguson, qui souhaltllt ,e _,m,er au mellleur 
prix de son INCOMIU.NTI DfVA. 

Le Real Madrid complete sa quinte royale avec David Beckham 
Football • Le milieu de terrain anglais, idole de la presse populaire, a été débauché de Manchester United pour 25 millions d'euros. 

11 rejoindra la saison prochaine Zlnedine Zidane, Luis Figo, Raul et Ronaldo au sein du club madriléne 

MADRID 
corrnpondanct 

« NouJ nt pouvons Q\/0/r toutts 
In imQ#I dt l'album •, afflnnalt 
en dlbut d'annh Fk>�ntlno 
PettL Le prisldent du RtaJ 
Madrid vlffit pourtant de IOUff'kT 
t ,on &rand rfval, le FC Barcckme, 
le mWitu d, tmml angla.is� Man· 
ch<tt<r Unlled, David Be<khom, 
pour IDI pru pllllCher de 25 mll· 
llonJ d'f'W'OI, auquel devra notam
ment ,·1,1o111er 1,25 mtlllon d'<urot 
par quall!latlon pour les qUIJU 
ck flnl'e de la � det cham
plonl pendant qu&lle anL 

U JOUIUI 18 PW1 MtD&AflQVI 
Avec. ceae nDUYelle reaue, Je Real 

Madrid complt!e sa quimo "'Y* et 
pm,r danl unt dlmenslon qu•aucun 
autn: club europffll ne peut _,,. 
ch<r.A¡,m.,.,.Zldane,et
- PoW 70, 75 et 45 mllllonl 
d'nam en trots demih'et IM6et., le 
Rnls'empan,cetttfolsdeB«kham, 
dans un mordl<! en p1e1n< dfflatlon, 
,_,, .. ,ponoo,,r<\'Ol'IIWleur 
budj¡otl'oocblllllabalne. t 

•Ct n'nt pm qw nousfaisoru da 

���rr
ul

�� R:t ::: :"'� i 
attractit Lo wnut dt Btckham at l., ___ ...,_.._..:; ______ ....;.m 

Lt mffl,u dt temrln David 
,..tllam, 
icl ,ous rn cmdturs dt 
"""'"""' Unlttd, 
./(Wrv1o..-
prochalM 
OYre lt Rtal Madrid. 
DIJ/J tris n'cht 
tn ston du bal/011 rond, 

l'iquip< 
dt Florendno �ra 
s'tstofftrt. 
lt • romtt 
dtl'Es.stx• 
pour 15 m/11/ons d'eut0$. 

prnqut un hawrd •, afflnnt Floren
tino Plrez. • /'OUrrJÍJ rqrttrt Clttt 
opporrunitt coutt ma Kt Jij'avoi1 taiJ-
6' ¡xmn roccmion dt joutr pour k 
RftJI •, • e«:tml le )oueur, qui n'nah 
ju,c¡u'llcn )ouf qu'1 Manchctt<r. w, 
club awc )equel D avatt c:onqub lD"lt' 
Uguo des clwnpbls et '*" 11u<, de 
clwnplon d'An¡letem. 

nqoc1et1I mcor<, mili lo joueur lo 
plus mfdladque de II p-, 
devnlt, l ,..,,_de ... ,o6¡u!plen. 
-50'1de ... -d,.,..IU 
Real, quJ •= ensul1< II chati< do los 
oxplolter, les anc1ons comms de 
« Beckl • restant sa �. 

1y,e 1o dbffl<Uf du club, rAqm11n 
Jor¡t Vald&no, llldm champion du 
monde. 

pourlos ...... dernalthosporSlldlt
"· malllob, J)OftKlb. �. 
contrats pubUdtatrcs. �. 

24 mlllloN par an. D faut -
p&)<r les-des Rlul (& mlllons 
par an), Roberto c.rtos (4 l 6 m!J
llons), Hlc:rro (2 mlllons) -
ou Morifflla(l.5 -�-

• Si nous cno,u aUlf7Wntt lts coOb, 

A Mad!ld, Dovld 8eckham � 
un salab't' annuel de , a.lJkJns 
- par .,, allp! '"' CPl,d dro 
....... ..,. Sa - .. ,, Real 

Awc cene nouvellt l'f'C'l'lJt, • lt 
RNI w, dnimir plus com�ttf commt 
t� d commt" club. Les stan com
me �'" donrwnt du ttlftffflU Oil 
dub 11 � ma,qut •, ana--

u-deDovldll<dlwn 
aura dn etrctJ surdeux tableaUA. Pre
mltmnmt ,ur lo plan ffnanctor, lo 
)oueur ...,_"' uno star lboolue, 
une l<Ono mtdlllJque et un, -
lo produ!t martetlni·-boll lo plus 
rort IU IIISlllde. U Real - sur 
Jul ¡,ows'ouvrlr .. � ... les 
ma,,:hts aladques et 111111<>-"""'"' 

Nünmotns,nombttu:Ktemtmu 
quJ� 1a .-«cno<n1-
que du projet de Florrnttno Peret. 
Comment lo Real, aussl grand selt-11. 
peut-U at,,ort,er autant dt coOts 
pour ,es ,un ,ur un man:� tn ba.ls
,e d'IIC'ttvM 7 le RnJ 1 � 
180 m!llloru d'"""' de l'rals de lnn>
fen: pour ,es stan, qui tul coOtrn· 

nou1 °""" aum � lo rtn· 
Uffl ./frtandm,. CtJ inwm':s:ltmrtnts 
.sont rmtables •, afflrme JOC San
chez, dltt<1'ur du mlrUdnJ du 
Ru,L 

Toutffl:111, certaJns observateun 

Superstar pour les fans, actif a la valeur déclinante pour Manchester United 

WNDRES 
tk noft co,rapo,,dant 

• },lu/,ao __ ,,.,__. Onpoutlmo-
lPI"' rlfflfflUJne que DIYld Bo<kham a dQ ,... 
senttr m appronam ll s!cho - de ooo 
manaaeur et menwr, Sir Alele Fer¡u10n, Ji ran
nonce de ton tranlf'nt au Real Madrid. L 'Ecos,
Slls, avicie de pou,w et si lmbu de II lljJJliml· 
u!, ..... _ MnS i!Uts d'lme du m!Jlou 
detmalnlntmlldonal,)l,.etroprobotlo. 

A - l'mtranur, son andon prou!al 
ese dew'nu W1 enfant tm1bk' in¡trab� m rai
son de nntluenco nffalto de son �,o. Victo
ria Adam� ox-<han"""' des Splce Gb1s. 
Dlpllll leur nwlago, h)¡)er·mfdla1isf, • Pcsh 
and Bec:b • IOnt drYenus le couple tmiblt, 
oonswnmmt l l'afflcbo - - de Joun 
dew! tnfan<s, Brootlyn. aollan, et deml, et 
-· nt"' nove,nbn, lOOl. Pcur les )eunes 
cOl'TD'Tllt les pour fflCIUlS J,runts du fO)'lwne, ce 
tont dtt • Roya1s • surnornmb avec affectlon 
• corm.t et comtewe de t'Ean •, ,� bln· 
Jlouelondonlonnedon<U..,..0<1p1alm.L'an 

demlor, un __ , (lo plus f!M du 
food>olJJ,ll!ICXllllnlJ�etll!l-l 
� luJ ont nipporu! 10 - de llvm 
(15 mfllJons d'euroai Mm cettt richmo, Poi' 
,onne ne acnee • la lLd contester en rwon de 
l(ffl tllent IUI' le mrafn. 

UN c6Ti DIVA QUI DitUNGI 
- comme ..,. porU de prt,cn, Akx 

For¡\uondtUttelespolllffl<sdu"--IMl
nns. Rfscoonnalro en maam, de r11C111n. D 
n'apprkte cutre � YOtr ce nUJmro 7 trop 
ml¡non, trap c&bro, trap bien habDlf, -
portlauxnut1 par les pys.. Lecllttdtv1de Bec· 
khMO �r.ar,ae q.a)ernent se, coeqwpler,, awt· 
queb lo aplW>o de l'Oqulpo d'An&l«m< falt 
de romtire. 

En cellO fin d'a¡,rh-mldJ du l& ttvrler, dlnl 
losvntlalmd'Oldn-all'o1d,lo-de 
Man U nt tJts ai. c:oltff contre m .. hoy, ». 
L'lqulpe s'est falt llrtpor l dornlcllo, en Coupe 
d'An¡letem, parl'awml-Anmll. 
Funcwc, SIJ AD frappe dans une chauuur< 

qui ttalno au po,...., 11 � dans los 11n. 
La chautlOf< lll<lnt auvtsacr O.vid Bcddwn, 
luJ entalllant l'artá. La -·n6cnslto 
dew! p0ints de suturo. Et YOlll la prosso du Ion· 
dcm.ah1 e:thfbant l la• une »fara.de� 
re a�. A kJneue:ur de co&otmes, les chronl
quoun ""'IUmt un po,sfble dfpart pour 
MDan ou. Madñd. 

En fin de lllson, O.vid llocklwn jouo un 
rOlt cent:ril dans la w:totre de Manchnta" tri 
cham(llonnal. lo hultihne dar< de clYrnplorl 
d'Angleterro du club depuJs l'an!Ylo de David, 
1 l'lge de tetzo ans. Mats lo ,onde J'enfam ler· 
ril* du rootblD .ll-cl,als nt K:dlt, vtcdme de ce 
que l'hebdomadaire Tht Economist appeüe 11 
• Bechonomc, •, ra,¡,em ctu foot. ce man:hl 
saJsj par la sp«ulatlon - .. Mnllallon 
des sa1atrH. • Pour lesfam wndrt Btckham est 
unt hlrblt, mai.s pour � dírlgrana dt Mancht:1-
ter Unittd. c'nt du bon StnJ commerríal •, lnU
le un analy,te de la Oty. En effft. lo contra! de 
e«ldwn ...e lo club du Lancashlr< o,q,h< 
danl deu:( ans.. A cent date, la lq1Jlation auto-

rtsolo--.rlb<!nffldord'unlransfert 
¡r2tUlt. n y.""""' pour Jo club� lo 
plw riche au monde t - prollt de son .,....._ 
t1nement Plus aros1e vaJortsadon boursare 
dos �uipos anglabos, Manchesttr Unl1'd nt 
une alfalro quJ 10UmO rond. 

David Beckham ou pas, ies rtncontrn • 
dornlc1loso)oumttoutnlgulchoUl'fflnts.La 
porttponlbledef1nsuladqU01attachfslla 
wdeuenedevraltautre.,.....surJosrownus 
- dos - de malDoa. u fabrlcam Nike 
rqiow,o"""""l'orflltalr<,1101uetlo,lndtpc,,
danle du chltlh: d'alfal!OI du morchandlslni
L 'brt:fra flnandcr du r;tub I r;tder Beckh.am au 
plw otl'rult n'a pos khappf l Sir Alex. Au 
pr!nleml)s, 11 IOdftt Cublc Expttsmn, d&
nue par deu:( de IN amls lrlandalt, ett ctn,,e.. 
nue " premlff � du ckJb. n n'tn taut 
pes plus pour reJa:ncer lel rwntlD'1 SW" une pos
slble OPA� par la• mndr » Yisant l por
ler Sir Alex l 11 ,ntldence du club. 

Marc Roche 

volmt des umos d'ombn, -
cetie -· u, "°""'"' noum
ment la Yffl'tt l la mWlidp,al:ttt de la 
ctudad Deportiva, lo e<ntro d'Offl?l!
nemmt du club. • l 'opjrarJcn tst 
obscurt tt if paratr probolw qur Flo
rmffno Ptra. qui a orcht:Stri l'optra
rion. ,. 1"lt - qvtlqtln d/tain,s 
dt millions d'n,ros flO'lr Mlnir da 
tran.¡frrts midiatiqun contribuant ó 
sa tl<Jirr •, n.pUque un anaJyste 
ftnanclor de la llouno --

unus.&"°" A COIITH� ...... 
Sur lo plan sport!f, J'appon do 

B«kham ese: plus contestable. 
Alller drolt au pled maglque, n 
seratt m concurttnee avec Je Port\1-
pls Luis Figo, anclen Ballon d'or. 
Toutcfols, les &!claratJons de Jorae 
Valdano lals,enl mtffldtt que Jo 
capltalno de l'�uJpr d'An&Jotmo 
nt prft a tt reposttkmner ffl 
mltleu �fensif. 11 n'est pas tO.r que 
« Becb » 10lt convaincant en 
l!tlnt lll11IR alnsl, 1 contr<-ffllploi, 
au servlco dl!fenslf d'une &¡uJpe 
pontt ven ravam. Luis Fl&O peut 
done redouter cene nou...ellt 
concunmce n l'ffltrafhrw' Vkm· 
te Dol Bosque, quJ • dl!Jl dQ falro 
preuw dt' merveWes de d.lploma.tle 
pourfvlb!rdet conlll!ldlns un..,. 
tlalre su,peuplf dt ,ws, devra une 
nouvtUt fols falre appet l sa IJln· 
de ........ 

La prettt ,portJYe n mapzJne 
dont les oft'ectlf> pn,mettent de 
110nfl<r (vtn¡t-dnq )oumaJbtes 
an¡laJ1 acc�l!s de man�rt per
manente ,ont attendus par Je 
Real), lft0nt ll pour obtel'\ltr cha· 
CWl ck's flJU et settes de B«kham 
n de 1r1 nouwaux coiqutpkn. 

Patrkll Snowy 
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Introducción 

En la adolescencia, el deporte constituye un polo de atracción de indudable interés. En él se 

vuelcan los medios de comunicación y, por supuesto, la prensa escrita que afronta la imposi

bilidad de competir con la inmediatez de la radio y de la televisión, con recursos específicos, 

tales como el uso de términos cargados de épica y connotaciones, titulares impactantes y 

recursos tipográficos o fotografías espectaculares. 

La propuesta didáctica que a continuación se presenta, pretende mejorar la competencia 

comunicativa en Francés, insistiendo especialmente en el desarrollo de la comprensión lecto

ra. Aprovecha el mundo del fútbol como afición y espectáculo al estar muy extendido entre los 

alumnos de Educación Secundaria. Éstos se sienten atraídos y fascinados por las estrellas 

"galácticas" que juegan en los equipos y que son para ellos modelos y referentes de conducta. 

Los aspectos socioculturales, parte del Currículo de Secundaria, insisten en la importancia de 

tomar conciencia de algunas similitudes y diferencias que pueden existir entre Francia y nues

tro país en determinados usos sociales o formas de ver la realidad. Desde este enfoque inter

cultural, se ha elegido un texto periodístico, Le Real Madrid complete sa quinte royale avec 

David Beckham (Le Monde, 19 juin 2003) que da cuenta del fichaje del famoso jugador. Este 

texto permite una aproximación interdisciplinar y un análisis comparativo con un texto de 

apoyo: Beckham, el triunfo del fútbol pop (El Mundo, 19 de junio de 2003). Se trata de un edi

torial en español de la misma fecha en el que se analiza la revolución mediática y de márke

ting del fichaje del futbolista inglés. 

Los otros dos textos de apoyo, C'est déja une idole (L'Équipe, 22 juillet 2003) y Locura Ronal

dinho (Marca, 22 de julio de 2003) hablan del fichaje de otra gran estrella por el Fútbol Club 

Barcelona y proceden de la prensa especializada; en concreto, de la prensa deportiva. 

Estos textos facilitan el desarrollo en los adolescentes de Secundaria de una actitud crítica 

ante este fenómeno del mercado del balompié y de unas figuras que han alcanzado un relieve 

mediático sin precedentes. Al alumnado se le propone que analice y reflexione sobre los valores 

manejados por el marketing futbolístico. 
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Orientaciones para el profesorado 

El uso de textos de prensa en el aprendizaje de una lengua extranjera permite tratar temas de 

actualidad que reflejan aspectos socioculturales de forma más accesible que la mostrada en 

los libros de texto. Estos textos auténticos favorecen en el alumnado el desarrollo de habili

dades comunicativas tales como distinguir entre hechos y opiniones e identificar los princi

pales argumentos expuestos por el autor. 

Por otra parte, se estimula el interés de los alumnos por la lectura de la prensa escrita en la 

lengua estudiada, al subrayar el atractivo descubrimiento de los mismos centros de interés 

por parte de los alumnos franceses y de los españoles, y de la pertenencia, por lo tanto, a un 

mismo entorno sociocultural. 

Con esta unidad se quiere hacer ver de qué maneras y desde qué puntos de vista diferentes 

se aborda un mismo tema, y ofrecer al profesorado una propuesta general y un esquema para 

abordar cualquier otro texto periodístico sacado del día a día de la prensa escrita . En relación 

con la asignatura, el objetivo que se persigue con la lectura de los textos escritos en lengua 

francesa -que se presentan íntegros y que son relativamente extensos- es desarrollar habili

dades comunicativas tales como descubrir que se puede comprender un texto mediático con

tando con dos factores esenciales: los conocimientos previos, y ciertas estrategias de com

prensión lectora y anticipación de contenidos. Esa es justamente una de las características de 

los textos periodísticos, presentar abundantes redundancias. Y eso es lo que permite a un lec

tor no nativo encontrar sin demasiado esfuerzo la información que le interesa; además, los 

índices visuales ayudan al lector a reconocer el tipo de texto incluso antes de leerlo. Todo ello 

facilita en gran medida la comprensión escrita a los estudiantes de una lengua extranjera. 

Por otra parte, los textos presentados permiten trabajar contenidos de reflexión sobre la len

gua tales como funciones del lenguaje (expresar la opinión, mostrar el acuerdo o el des

acuerdo), léxico (deporte, cualidades y defectos, fechas, descripción de personas o cifras) y 

formas gramaticales (pronombres y adverbios interrogativos o formas verbales). 

Los textos en español tienen por objetivo la comparación de aspectos socioculturales y el des

arrollo del sentido crítico en un medio intercultural e interdisciplinar. 
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Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

SOBRE LE REAL MADRID COMPLÉTE SA QUINTE ROYALE AVEC DAVID BECKHAM 

• Regardez le document. Qu'est-ce que c'est �

� Une lettre d'un ami

� Un prospectus commercial

� Un article de journal

� La une d'un journal

• Remplissez la grille suivante

le nom du journalle nom du journal 

la date d'édition du journal 

le numéro de la page 

la rubrique du journal 

l'auteur de l'article 

le nombre de colonnes de l'article 

la taille de l'article 

l'emplacement sur la page du journal 

• Que pouvez-vous en déduire a propos de l'importance de l'article.

• Repérez

� le gros titre

� le sous-titre

� le chapeau/sur-titre

� le corps de l'article

� la photo et sa légende

• Lisez le gros-titre. De qui parle-t-on �

• Lisez le sous-titre et relevez les personnes citées. Quel rapport existe-t-il entre ces person

nes et le ce qui est dit dans le gros titre ?
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• Relevez dans le chapeau les 5 groupes de mots qui sont en majuscules et en gras. Dédui

sez ce que cela donne comme pré-information.

• L'auteur parle de 25 millions d'euros plusieurs fois dans l'article. Repérez-les dans le gros

titre, dans le sous-titre, dans le sur-titre, dans le corps de l'article et dans la légende de la

photo. Quelle conclusions pouvez-vous en tirer ?

Actividades sobre el texto principal 

• Notez toutes les informations que vous savez déja sur le contenu de l'article.

• Écrivez deux choses que vous aimeriez apprendre en lisant cet article.

a) ....................................................... .

b) ....................................................... .

• Complétez la grille suivante

• Le premier intertitre parle du joueur médiatique. Le deuxieme intertitre parle du sportif.

Le nombre de paragraphes 

Le nombre d'intertitres 

L'emplacement de la photo 

Combien de paragraphes correspondent achaque intertitre ? Quelle conclusions en tirez

vous ? 

• Combien de fois le mot « star » apparaTt-il ? Quelle est l'opinion de l'auteur de l'article

sur Beckham ?

• Faites une lecture rapide de l'article pour répondre aux trois questions suivantes

� Combien de quantités d'euros cite-t-on ?

� Quels noms de personnes cite-t-on ?

� Que pouvez-vous en déduire a propos du Real Madrid ?
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Actividades de ampliación 

SOBRE BECKHAM, EL TRIUNFO DEL FÚTBOL POP 

• Lisez l'article paru dans le journal espagnol El Mundo, le meme jour, sur le meme sujet.

• Complétez la grille suivante

1 nformations 

Opinions 

SOBRE C'EST DÉJA UNE IDOLE 

• ldentifiez les différentes parties de cet article.

� nom du journal

� date de parution

� titre de l'article

� nom de l'auteur

• Réponds aux questions suivantes

� qui accueille qui ?

� ou l'accueille-t-on ?

� quand cela s'est-il passé ?

� comment l'accueille-t-on ?

� pourquoi ?

• Cambien de paragraphes parlent d'argent et cambien de paragraphes parlent du sportif ?

Comment l'expliquer ?

SOBRE LOCURA RONALDINHO 

• Lisez le texte pour le comparer au précédent. Pour vous aider, répondez aux questions sui-

vantes

� Cambien de personnes accueillent Ronaldinho � 

� Quels mots de Ronaldhino sont cités dans les deux articles ? 

� Est-ce qu'on parle du prix du transfert ? 
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Préparez un débat 

• D'apres tout ce que vous avez lu et analysé, diriez-vous que le football est un sport ou une

affaire de marketing médiatique ?

• Exprimez vos opinions a ce sujet. Pour vous aider a intervenir en classe.

Exprimer l'opinion avec l'explication 

• A mon avis ..... parce que .... 
• Pour moi ..... car ..... 
• Je erais que .... puisque 

Exprimer l'accord Exprimer le désaccord 

• Je suis d'accord. • Non I ce n'est pas ainsi. 

• Oui, c'est c;a. • Ce n'est pas vrai . 

• Tout a fait. • Absolument pas ! 

• Absolument • Je ne suis pas du tout d'accord.

Actividades de investigación 

• Comme activités de recherche, vous pouvez regarder les sites d'internet des journaux que

vous avez travaillés pour découvrir si les sujets traités sont encare d'actualité.

http://www.lemonde.fr

http://www.lequipe.fr

• Comparez avec les journaux de votre pays.

http://www.elmundo.es

http://www.elpais.es

http://www.marca.es

• Recherchez des informations sur des exemples de nouvelles de presse et réalisez les activi

tés proposées sur le site suivant http://www.lire-francais.com

• Participez au programme FAX, un journal international du Ministere de l'Éducation fran<;:ais

sur http://www.clemi.org pour débattre sur des sujets d'actualité avec d'autres jeunes.
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Textos de apoyo 

EL MUNDO, JUEVES 19 DE JUNIO DE 2003 

BECKHAM, EL TRmivFo DELFurnOLPOP 
Si el rey Midas existe, juega en el Real Ma
drid ... o lo dirige. Con el fichaje de David 
Beckham, un fenómeno mediático cuya 
fama mundial excede con creces el círculo 
del fútbol, el club de Florentino Pérez ha 
dado un paso de gigante para ser la enti
dad deportiva más conocida del planeta. Y 
esa popularidad, en la actual realidad del 
mercado del balompié, sólo se traduce en 
una cosa: ingresos económicos. 

El Madrid iba a cobrar 10 millones de 
euros por su gira de este verano en Japón, 
pero negocia ya un aumento de dos millo
nes por el valor añadido que supone la 
presencia del británico en esos partidos. 
Visto el ejemplo, resulta creíble que los 
gestores del club digan que el coste de su 
fichaje se recuperará con creces gracias a 
los ingresos que generará. 

No cabe duda de que Beckham hará 
que se llene la caja del Real Madrid, como 
ha ocurrido hasta ahora con la del Man
chester. No en vano, más que un buen fut
bolista, es ante todo un icono mercantil y 
mediático sin precedentes. Si su ficha en 
el club británico era de ocho millones de 
euros anuales, gana aún más por prestar 
su rostro a todo tipo de anuncios de em
presas de telefonía móvil, automóviles, ga
fas, refrescos o ropa. La imagen de 
Beckham se sitúa en el dorado parnaso de 
la iconografía pop. Y no sólo por su matri
monio con una ex Spice Girls, sino por la 

habilidad con la que ha sabido inventarse 
un personaje novedoso. Además de futbo
lista, es hombre a la moda, ejemplo de be
lleza masculina, carne de revista para ado
lescentes ... y cuanto él mismo quiera in
corporar, pues, más que contenido, vende 
superficialidad, look. Eso sí, con gran 
maestría. Basta teclear su nombre en un 
buscador de Internet y comprobar que un 
millón de páginas hablan de él -superan
do a los Rolling Stones y quintuplicando a 
Figo- para darse cuenta de que pertenece 
a otra dimensión, la de una nueva cultura 
popular, quizá consagradora de la vacui
dad, pero potente sociológicamente. 

El fútbol vive una revolución en la que 
el Madrid lleva ventaja. Florentino Pérez 
ha sabido adelantarse a su tiempo y enten
der los nuevos derroteros de un negocio 
en el que los contratos televisivos ya no 
son la gallina de los huevos de oro. Fichar 
a Figo, Zidane y Ronaldo fue una combi
nación de conveniencia deportiva y de 
marketing. La de Beckham es una opera
ción más importante en ese último aspec
to. Es cierto que de sus botas podrá salir 
más de un gol y algún título. Pero aunque 
no fuera así, las reglas del nuevo fútbol re
comendarían su fichaje: sólo su enorme ti
rón en el prometedor y rico mercado asiá
tico y el debilitamiento que sufre un com
petidor directo del Madrid en la batalla de 
la fama mundial son motivo suficiente. 
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C'est déjil une idole 
Plus de 20 000 personnes ont accueilli hier Ronaldinho dans un Camp Nou bouillant 

BARCEL0NE
denotreenvoY'ap6cial 

LA HPUQUE fut belle, tout en fris
sons. Trois semaines aprés la pl'MI· 
tation officielle de David Beckham 
au Real Madrid, le FC Barcelone a 
renvoyé hier l'écho de sa fierté en 
exposant Ronaldinho a la ferveur de 
ses socios. Cinq minutes plus t6t, a
20 h 25, tout n'était pourtant que 
bronca. Sur les deux éaans géants 
du stade, le club catalan diffuse alors 
les images de ses gloires brésiliennes 
des dix dernieres années. A un 
moment, forcément, le montage 
ravive les exploits b laugranas de 
Ronaldo. Massées sur une moitit de 
la tribune intermédiaire du camp 
Nou, 20 000 voix n'en font plus 
qu'une. • Hijo-de-Puta / Hijo-c»
PuU I ,, le Camp Nou a oubllé les 
pesanteurs de la moiteur amblante. 
u y a la des socios qui osent a nou
veau hurler autre chose que leur frus
tration de leurs quatre années sans 
titre. 11 y a la des gens qui, soudaln, 
font surgir de leur cceur requinqué 
une tralnée de poudre. L'ovation 
monte, irrésistible, dans le tracas de 
mains qui se tapent en cadence. 
• Ronaldinho / Ronaldinho I ,, le
crack vient d' entrer sur la pelouse, 
numéro 1 O dans le dos. Un pétard 
expiase: Tout expiase. La recrue 
salue la foule de ce geste qui fascine 
les médias locaux, pouce et petit
doigt levés. La star s' accroupit. une 
main sur le ballon. Avant d'ouvrir un 
show qui rappelle une pub : jon· 
glages avec de ternps a autre la halle 
inlmobilisée sur la nuque, le front. le 
nez, la bouche, l'épaule. 0n lui tend 
un micro. 11 parle en portugais.
• J'es,me donner beaucoup de joie 
a tout le monde. • La prerniére fut
pour celui qui récupéra le ballon qu'il
dégage alors dans les tribunes. A 
20 h 35, voila Frank Rijkaard qui 
débarque SUf le terrain. L'entralneur 

néerlandals serre I' épeule du Brési· 
llen avec une certline pudeur, tandis 
que de la sono clJ Camp Nou jaillit 
l'hynvle clJ 81r91. Dans leur stade, 
les Catalans rugis5ent une demitre 
fols leur bonheur d'avoir enfin souf
fler une étoile au Real. 

• Je vai1 repartir
de z6ro.

Un peu plus tard, .11 I' Mleltion de 
cette fin de joumÑ, le chalr4)ÍOII du 
Monde parlera d'une • sup,r 
atrlbiana. •lldiraqu'• ftruccuel/. 
IJ ainsl c'm vraiment symp, • . Le 
voH.11 anclen Plrisltn, ce qu'il YOIUit 
plus que tout ... • r,¡ ,,,_ de tm 
bons moments A París. Jf m� suls 
fa/teles grands lltnis. lci, jf vals r,pat· 
tir de z#ro dans un autre p,ys, une 
autre culture. • 
11 va repartir de zéro a Barcelone 
aprés IIYOir clarnt. 11 y a huit joln. 
son envíe brillante de rejoindre Man
chester. • Mais c'est un rlvt depuls 
quejesu/stoutp«itdejouer A Bara
lone. Aujourd'hui, }'al cette chance 
d'yparvenit. C'mwaiqu'lln�aura 
pllS la Ligue des champions cette sal· 
son et quec'«ait important pour moi 
de/adkouvrir. Jf vais tTaval/lfr a.-ec 
mescopalnspourqu'onl!tn>INlvir. 
cette compltition. • Un peu plus t6t, 
avant ces � p0II' les fans, un 
journaHste tui 8Yllit demandé lors de 

la conférence de presse s'II était 
consdent des exige neas que requlert 
l'appartenance au FC Barcelone. 11 
avalt •ndu : • Comme tout 
jowur, }'al un, ""' dlsdpllnh. J'aJ 
aussi ,nv1e tf avolr une vle nonnate. 
comme tout t, monde. Mals je sals 
qu, fa/ des obllgatJons de tnwa/1. • 
Barcelone jugera avec le temps. Son 
¡risident Joan Laporta, savoure son 
prernier � coup. Assls a� clJ 
joueur, lui s' est exprirM hier uniqu.
ment en catalan. Sauf lorsqu'II a 
ouvert une parenthtse en fr�ls 
pourrernercier FranclsGraille. lnstal
lt au premier rang entre Roberto 
Assls, le fre'e du jOUN', et Sandro 
RoselL le diredlllr sportlf clJ �
• J, vous rem,rci,, Monsi,ur 
Gral/le. Vous ,tes un grand pn,les
s/onn,/. M,rd de 110tre 110/onr, 
durant les MgOCiations. Merd bHu
coup .• 
Mals, entre les deux présldents, un 
seul hlc: le prlx clJ transfert. Laporta 
parle de 25 mlllions plus 5 autres 1165 
aux perfonnances clJ Blr9i. Graille, 
S0l.riant, n' en dffllord pas : • C'm 
17 plus 3 • . Au rez-de-chaussée clJ 
stade, a la boutique, on fait déjA 
d' autres compteS : les 2000 premiers 
malllots floqués hier matin au nom 
de Ronaldlnho ont é1é vendUs en 
quelques heures ... 

JlROME TOUIOUL 

• RIQUELME QUITTE LE IAR� - -Ourant la conftrence de presse de 
Ronaldioho hier, Txki Begiristain, secrétaire technlque du Bar91, a offlclallsé la 
mise u le march6 de I' Argentin Rlquehne. • Son nu""ro 1 O , ,� allribul! .t 
Ronaldinhoar II m /m rlllllHprochain,: Rlquelm,, extra-communautait,. n, 
jouera f»s I Barc,/on, ran p,ochain. • La dub esptre prtter son Joueur, sous 
contrat jusqu'en 2005, pendant une anMt. et le� l'an prochain. Reste 
maintenant•trouverundublnúrts5'etdispcú.llprendreenchargelesalaireou 
au molns unrpartitdes 3 mlllions d'IUIOS que touche r Argenlln par satson. -F. T. 
• ANELICA DANS LE TOP 15. - Dans noll'I dassement des plus r,os transferts 
de joueurs paru dans notre tdition de dimanche. manquaient deux transfffls : 
ceux de Nlcolas Anelka, d'abord d'ABtnal au Real Madrid (33,5 ME) en 1999, 
puis du Real au Paris-SG (30,8 M€) en 2000, qui figunnt eux aussi panni les 
quinze mutations les plus coOteuses. 
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CASI TREINTA MIL PERSONAS ACLAMARON AYER A LA NUEVA ESTRELLA 

ocura - . - -

La presentación del jugador brasileño hizo historia. Las gradas del estadio se llenaron de casi 30.000 aficiona
dos que quertan ver por primera vez al mediapunta vestido de azulgrana. Ronaldlnho se emocionó al ver el ca
luroso recibimiento, que fue transmitido en directo por TV 3 y que fue cubierto por más de 200 periodistas. 
M.C.TOHU ! 1, PLAOUH ! BARCELONA 
Joan Laporta comprobó ayer que ha acer· 
lado al fichar a Ronaldhlno como crack 
mediático. La preoentaclón ollclal del me
dlapunta brullefto file ae¡ulda por mllea 
de penonas an1losas de ver al flltboU1ta 
con la c:amlaeta del Barcelona. casi 30 mll 
llllclonados. aoclos y no aocl01 de la entl· 
ciad azul¡rana, ecwlleron al Camp Nou pa· 
ra dar la bienvenida a la ntrella del equJ. 
poda Frank RlJkaard. Loa que no pudieron 
praenclar en directo el hlatórtco momen· 
to tuvieron la oportwlldad de verlo lnstan
blneamente por lal cAmaras de TV 3. En la 
Ciudad Condal ya ae ha dasatado la 'Ronal· 
dlnhomanla'. 

Deade el momento de su aterrizaje en ¡ 
Barcelona, el úbado por la tarde, el Jup· 
dor ha podido comprobar la ¡¡ran repercu· ,.,,.'---'._-·-"--• 
alón que ha tenido ou Uepda al club cata· 
IAn. Pese a 1110, el medlapunta no pudo pdor tamb16n aaeauro. ante alrededor de 
evitar emoclonane al ver 101 caal 30.000 200 perlodl1taa, que cumplla "un auefto" 
llllclonados que le estaban esperando en el por finnar por un equipo como el Barcelo
Camp Nou para verle con la c:amlaeta azul. na "con el que me IIW!tarla hacer hlatorla 
arana y para qradecerte que haya pre(ert· como han hecho antes otros bruUeftos" y 
do Jupr en el equipo azul¡rana antes que afirmó que ae va a "es(onar para dar mu
con los otros clubs que le pretandlan. Ro- chas alearlaa a la afición". 
naldlnho ueauró ante la qradeclda y ex· 
pectante llllclón que "siento una emoción a.cupe,a, la llull6n 
muy arando, quid la mis srande que he El vicepresidente Sandro Rosell reconocla 
aenUdo nunca, no me esperaba aer reclbl· el ¡¡ran Impacto que ha 1upuesto la lJepda 
do asl. Estoy muy rellz por haber venido". de Ronaldlnho al club azul¡rana. El dlrl· 

Loa se¡uldores azul¡rana no dejaron de aente responaable del 4ree deportiva adml· 
aplaudir 101 malabarlamos que hizo el Jo- tia, al comprobar el aspecto que lucia lal 
ven fUtbollsta con los plea, la cabeza y con aradas de Camp Nou, que "much01 aet111l· 
la eapalda. Sus caractertoUcos toques cau· dores han recuperado hoy la ilusión, npe
aaron sensación ante los OOIIUldona, que clalmente los mb pequeft01. Muchos ni• J
por fin velan hecho realidad la Uuslón de ft01 quieren ahora aer del Barcelona. Y ea- ' 
tener a Ronaldlnho en el Barcelona. El Ju· to nos hace muy rellces a todos". 

"Cumplo un 
IUlfto Y voy 1
......... 

pndlr ..... 
al)llfl1all 
dcldn" 

"Ronaldinho nos 
faltó al respeto y el 
Barca se portó como 
un gentleman" 
Francis Graille 
-dllPlrisSaintGennlln 
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MOVILIDAD, UN 
COMPROMISO 

DE TODOS 

JAVIER CONDE LONDOÑO 

Director Gerente de Movilidad 

L
a movilidad sostenible en 
una ciudad como Madrid se 
fundamenta en dos pilares 

básicos: el uso racional del automó
vil y la potenciación del transporte 
público, tanto en calidad como en 
cantidad. 

En el centro de nuestra ciudad y 
para trayectos cortos lo más soste
nible, o lo que es lo mismo inteli
gente, pasa por utilizar el trans
porte público y atrevernos a disfru
tar de nuestras calles y plazas. De
bemos asimismo construir un en
torno amigable en virtud de medi
das de ordenación del tráfico que 
conviertan el casco histórico en 
un lugar agradable para pasear, pa
ra vivir y trabajar. Esta es una pre
misa básica a la hora de abordar la 
cuestión. 

La mejora de la movilidad re-

quiere una gran dosis de civismo y 
de responsabilidad para cumplir 
las normas de circulación y estacio
namiento. Hay que ser conscientes 
de que aparcar en doble fila, en el 
carril-bus o en una plaza reserva
da para discapacitados, muestra 
una total ausencia de solidaridad 
que, en definitiva, perjudica al con
junto de los ciudadanos madrile
ños. 

Es falso que peatones, ciclistas y 
automovilistas sean colectivos 
que se encuentren enfrentados: so
mos las mismas personas. Ciudada
nos que aspiramos a desplazarnos 
a nuestros lugares de trabajo, com
pras u ocio con comodidad y en un 
tiempo razonable; y, al mismo 
tiempo, a disfrutar de zonas verdes 
y espacios públicos adecuados y li
bres de vehículos. 

Para ello el compromiso efectivo 
nos corresponde a todos: adminis
traciones públicas, comerciantes, 
transportistas y ciudadanos en ge
neral, conscientes de que nuestro 
comportamiento cotidiano es de
terminante a la hora de la construc
ción de una ciudad más humana, 
sostenible y, por supuesto, con ma
yor calidad de vida. 
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1 ntrod ucción 

La Geografía posee una enorme importancia en la educación por su carácter de ciencia que 

analiza todas las actividades humanas y la manera en que éstas se plasman sobre el territo

rio que habitamos. Se complementa con la Historia que, al proporcionar una dimensión tem

poral, permite calibrar la evolución del entorno en que se vive. La actualidad de los fenóme

nos por ella tratados convierte a los medios de comunicación, y en particular a la prensa, en 

una fuente de primer orden de donde el alumnado puede extraer abundante información y 

opiniones relativas a todos los temas de la asignatura y, por tanto, del mundo que le rodea. 

Con el crecimiento de las ciudades y la intensificación de la actividad económica y el movi

miento de las poblaciones por motivos laborales, comerciales o de ocio, garantizar la movi

lidad en tiempos razonables y evitar el deterioro del modo de vida urbano y el exceso de con

taminación, se ha convertido en una de las cuestiones más urgentes para los ayuntamientos 

y los colectivos ciudadanos. 

Asimismo, y desde el ámbito puramente geográfico, las grandes infraestructuras necesarias 

para garantizar el desplazamiento diario de millones de personas conllevan evidentes conse

cuencias en la transformación del paisaje y abren un campo de polémica sobre los diferentes 

modelos de desarrollo. De igual manera, la significación económica del transporte urbano 

resulta innegable: no sólo por el coste de las citadas infraestructuras o los puestos de traba

jo generados en su construcción, sino porque la competitividad de una economía y, concre

tamente, la capacidad de toda ciudad de convertirse en un polo de atracción de riqueza, está 

ligada a la movilidad de todos los que la transitan. Finalmente, el transporte y la movilidad 

urbana merecen ser tratados por ser un fenómeno inmediato que todos utilizamos con más 

o menos asiduidad, disfrutando de sus ventajas y padeciendo sus inconvenientes. La rele

vancia del tema es reconocida en el Currículo de Geografía e Historia, específicamente en los 

contenidos de tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

El texto principal, Movilidad, un compromiso de todos (ABC, 23 de septiembre de 2003), se 

incluye dentro de los llamados artículos de opinión porque quien lo escribe pretende ofrecer 

su interpretación sobre un hecho o acontecimiento. Aunque su ámbito de referencia sea 
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Madrid, puede ser aplicado a otras muchas ciudades españolas. Su autor, representante de 

la administración pública, pretende superar el antagonismo transporte público-privado ape

lando a la colaboración de todos los habitantes de la ciudad en la solución del problema de 

la movilidad. 

Como textos de apoyo, utilizaremos una noticia, Madrid se enfrenta hoy al reto europeo de 

un día sin coches (El País, 22 de septiembre de 2003) que informa de la celebración de un día 

sin coches, una medida propuesta por diferentes administraciones locales europeas con el 

fin de concienciar a los ciudadanos de la importancia de utilizar el transporte público en los 

centros urbanos para reducir su contaminación y congestión, y volverlos más habitables. 

Un alivio para casi 100.000 conductores de la zona noroeste (El Mundo, 21 de septiembre de 

2003) es el otro texto de apoyo -también una noticia- que ofrece una dimensión económica 

del problema de la movilidad al informar de los planes y del coste de las infraestructuras 

encargadas de mejorar los accesos a la capital por una de sus entradas. 

Orientaciones para el profesorado 

El estudio del transporte urbano permite abordar numerosos aspectos recogidos en la asig

natura de Geografía. En primer lugar, es un elemento esencial en la descripción de las ciuda

des actuales en las que todo lo relacionado con esa actividad ocupa un porcentaje sustancial 

del territorio urbano. Su análisis aborda uno de los servicios más importantes del sector ter

ciario y a su vez uno de los mas importantes en la economía de un país. Asimismo, propicia 

por parte del alumnado una comprensión más exacta de la ciudad como algo no estático, 

sino como un lugar de flujos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, nos lleva a 

profundizar sobre el fenómeno de las áreas metropolitanas y estimula al alumnado para que 

se sienta parte integrante de un espacio más amplio que el de su lugar de residencia. Por 

otra parte, el fuerte impacto ambiental de todo lo relacionado con el transporte sirve para 

abordar la cuestión del uso de los recursos existentes y de los posibles modelos de desarro

llo sobre los que hoy se debate. 
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Ahondando más, la movilidad urbana, sus posibilidades, costes económicos y de tiempo, 

pueden llevarnos a un análisis sobre la calidad de vida de nuestras ciudades.Todos estos 

aspectos resultan de una inmediatez tal que facilitan la implicación del alumnado en su estu

dio; mientras que su carácter problemático ayuda al desarrollo de su sentido crítico. 

Los tres textos permiten hacer debates en el aula sobre las ventajas de las distintas opciones 

de transporte (público, privado) y la eficacia de las soluciones planteadas. En particular, el 

texto de opinión puede servir de base para analizar la mejor alternativa para el transporte 

urbano. Al tiempo, nos introduce en el debate sobre la sostenibilidad de nuestras ciudades 

y de nuestro modelo económico. 

Por último, el tratamiento del transporte familiariza al alumno con una serie de instrumentos 

de análisis que todos los estudiantes deben conocer y que también son propios de la asig

natura: interpretación de imágenes, representaciones cartográficas y series estadísticas. 

Igualmente, favorece la realización de trabajos de campo en el entorno de los estudiantes y 

su puesta en común, si procede, en forma de debates. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• ¿Cuáles son, según el autor del texto, los dos sistemas de transporte necesarios para

garantizar la movilidad urbana? ¿Cuál es el territorio más apropiado para cada uno de

ellos? ¿Por qué?

• ¿Explica si, en la ciudad, deben considerarse antagonistas peatones y conductores?

• ¿Quiénes son los responsables de la mejora de la movilidad en las ciudades? ¿Cuál consi

deras que puede ser la aportación de cada uno de ellos?

• Te parece que las soluciones planteadas por el autor del texto son suficientes para resolver

el problema del tráfico urbano, ¿por qué?

• Busca en un diccionario de Economía el significado del término sostenible.
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Actividades sobre el texto principal 

• El texto, refiriéndose a acciones que perjudican la movilidad de los demás, trata de

responsabilidad y civismo en el respeto de las normas de circulación. Enumera cinco

ejemplos distintos a los recogidos en el texto que tengan las mismas consecuencias

negativas.

• Indicando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, analiza los diferentes tipos

de transporte público.

• ¿Cuál crees que es el transporte público más apropiado para tu localidad? ¿Por qué?

• Indica los principales problemas tráfico que observas en tu ciudad o que te afectan a ti.

• A partir de tu libro de texto explica cuáles sería las cinco actividades económicas, sociales

o culturales que ocasionan más problemas de movilidad en una ciudad.

Actividades de ampliación 

SOBRE MADRID SE ENFRENTA HOY AL RETO EUROPEO DE UN DIA SIN COCHES 

• Enumera las medidas dispuestas por el Ayuntamiento de Madrid para garantizar el éxito

de la convocatoria.

• Según el periodista, ¿tales medidas han servido para mejorar la movilidad en los días ante

riores a dicha jornada? ¿Por qué?

SOBRE UN ALIVIO PARA CASI 100.000 CONDUCTORES DE LA ZONA NOROESTE 

• ¿Qué medidas exige la construcción de un cuarto carril en la autovía nacional VI? ¿Cuál es

el coste total de la operación?

• A partir de la información que proporciona el texto y de acuerdo a tu propia lógica ¿a quié

nes beneficia y a quiénes perjudica dicha construcción?

Actividades de investigación 

• Dividida la clase en varios grupos, algunos escogen un punto cercano donde haya proble

mas de congestión de tráfico; establecen un tramo determinado (100 ó 200 metros) y
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miden el tiempo que tarda un coche en atravesarlo en una hora punta y en otra de circu

lación fluida. 

Otros grupos seleccionan algún transporte público (metro, tren de cercanías, autobús ... ), 

miden la frecuencia de paso durante un periodo determinado (20 ó 30 minutos) y conta

bilizan el número de usuarios, diferenciando como en el caso anterior, una hora punta y 

otra de circulación fluida. 

• Realiza una investigación sobre el número de viajeros que se mueven en transporte urba

no. Se puede recurrir a Internet accediendo, por ejemplo, a la página del Instituto Nacio

nal de Estadística (http://www.ine.es); en ella pincha en inebase y desde ahí consulta en

las estadísticas de transporte de viajeros, que aparecen desglosadas en tipos de transpor

te, número absoluto de viajeros y porcentajes de variación respecto a otros periodos. Esco

ge tres momentos: el más reciente, el año anterior y otro año elegido por ti. De cada uno

de ellos, selecciona tres meses (agosto, diciembre y marzo) y compara los resultados.

Represéntalos en una gráfica y saca conclusiones.

• A partir de un plano de tu barrio o localidad elabora un plan de movilidad (semáforos, sen

tidos de la circulación, aparcamientos, horas de acceso a las calles cerradas al tráfico ... )

que garantice una circulación fluida, el abastecimiento de los comercios, potencie el uso

de la bicicleta mediante la creación de un carril-bici con una longitud de 2 kilómetros y

cumpla el objetivo de disponer de tres calles peatonales. Indica qué criterios has tenido en

cuenta en tu elección.
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Textos de apoyo 

6/ MADRID 

Madrid se enfrenta 
hoy al reto europeo 
de un día sin coches 
Los vehículos privados no podrán circular 
por el centro entre las 10.00 y las 14.00 

EL PAIS. Madrid 
Europa celebra hoy el Dla sin Coches y Madrid se suma a este reto 
cívico. Entre las 10.00 y las 14.00, los vehículos privados no podrán 
circular por el área comprendida entre tas calles de Mayor, Alcalá, 
Ballén, Gran Vla y plaza de Espai\a. El centro urbano sólo permiti
rá el paso del transpone público, vehículos de emergencia, autobu
ses turisdcos con paradas lljas, dcllstas, motoclcllatas y peatones. 
Para frenar la adlcdón al coche, la red munldpal de autobuses, el 
metro y Renfe Incrementarán sus efectivos. 

El centro de la ciudad está co� 
rudo hoy "área libre de codies"'. Y 
esa limitación a los vehículos de 
uso privado -a excepción de los 
conductores residentes en la zo
na- también incluye la Puerta del 
Sol. Aquí, la limitación horaria ha
bitual es 10.00 a 20.00, pero en los 
últimos dias lo ha sido entre las 
9.00 y las 22.00, debido a la Sema
na de la Movilidad. El alcalde, Al
berto Ruiz-Gallardón, baraja man
tener esta restricción. Los cortes de 
tráfico "estarán seilalizados para 
orientar a los conductores sobre 
itinerarios alternativos··, según in
forman fuenles municipales. 

Con e.ta jornada culminan las 
actividades de In Semana Europea 
de la Movilidad, que comenzó el 
martes. Pero e.ta celebración ape
nas se ha notado: durante toda la 
semana ha habido atascos. coches 
particulares invadiendo los carriles 
re,crvados a los autobuses; los ca
miones de reparto han obstaculiz.a
do la circulación: y muchos auto
movilistas no han tenido reparo en 
dejar su coche en doble ma. 

Los responsables municipales 
confian en que la jornada sea "un 
éxito" y "sirva para analizar las 
consecuencias de crear un área sin 
cocheo en el ocntro de la ciudad, al 
tiempo que se potencia el transpor
te público". Asi, Metro de Madrid 
asegura que hoy refornmi su servi
cio un 18%, en la hora punta y un 
JO% en el resto de la mañana. Este 

incremento de treneo se realizará 
en todas las líneas cxocpto las del 
aeropuerto y Carabanchcl. La Em
presa Municipal de Transportes 
también aumentará un 10% sus ve
hículos en todas las líneas. La red 
de autobuses interurbanos y los 
trenes de ocrcanias reforzarán asi
mismo sus efectivos. 

Con este Día sin Coches "q
mos ver las consecuencias que tie
ne sobre cada una de las personas: 
residentes. comerciantes, transpor
tistas. .. ", considera el gerente de 
Movilidad, Javier Conde, quien ad
virtió que la edición de este año 
"no 90rá comparable" a las dos an
teriores, ya que cayeron en sábado 
y domingo. cuando la intensidad 
circulatoria es muy inferior. 

Para incentivar el ánimo pa
seante de los ciudadanos, el Consis
torio ha organizado en este dla sin 
coches rutas turísticas guiadas a 
pie entre el Palacio Real y el Mu
"'º del Prado a través de la plaza 
Mayor. El itinerario durará unas 
dos horas. con dos turnos de sali
da ( dooc del mediodía y cinco de 
la tarde). 

Por su parte, el Foro por la 
Movilidad Sostenible de Ma
drid, la Plataforma Salvemos la 
Casa de Campo y Ecologistas en 
Acción clausuraron ayer la Sema
na de la Movilidad Alternativa 
con una reivindicación: que la 
Casa de Campo sea cerrada total
mente al paso de vehículos. 

EL PAÍS. lunes 22 d_:_�eptiembre de 2003 

v---.. -.. y .. 11...Wbul .... _dol_(amboly .. Condodt-.,u. MARTIN/R GUTIEMez 
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EL MUNDO. DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

Un alivio para casi 
100.000 conductores 
de la zona noroeste 
Fomento aprueba el proyecto de construcción 
del cuarto carril de la A-6 entre Las Rozas y 
Villalba, que costará 37,63 millones de euros 

E.SUÁREZ 
MADRID.- Después de licitar 
las obras para la construcción de 
un carril más de entrada a Ma
drid en la Nacional-VI. entre 
Puerta de Hierro y el palacio de 
La Moncloa, al Ministerio de Fo
mento sólo le quedaba aprobar 
de manera definitiva el proyecto 
del cuarto carril de la A-6, ése 
que discurrirá entre Las Rozas y 
V!llalba. Una ampliación de la ca
rretera de A Coruña que supon
drá un gran alivio para los cerca 
de 100.000 conductores de lazo
na noroeste de la reglón que utlll
zan esta autopista a diario. 

La actuación, que se inscribe 
en el Programa de V(as de Gran 
Capacidad. determina un presu
puesto de actuación de 37,63 mi
llones de euros. Para disgusto de 
los detractores de la ampliación. 
se estima que los terrenos que se 
expropiarán para la construcción 
están valorados en 1,3 millones 
de euros. 

El proyecto aprobado forma 
parte de la oferta presentada por 
Ibérica de Autopistas CESA al 
concurso para la adjudicación de 
la concesión administrativa para 
la construcción, conservación y 
explotación de tres tramos de ca
rreteras. Uno es el de la autopista 
de peaje A-6 que conecta con Se
govia, otro es el de la conexión 
de la A-6 con ÁvUa y el tercero es 
el peaje desde Vlllalba hasta 
Adanero. 

La ampliación de la capacidad 
de la autopista A-6 entre Las Ro
zas y Vlllalba consiste, en este 

tramo, en la construcción de un 
carril adicional entre la conexión 
de la carretera de circunvalación 
M-50 con la A-6 y Villalba. O, lo 
que es lo mismo, en el tramo 
comprendido entre los puntos ki
lométricos 22,200 y 39,300 de la 
carretera de A Coruña. 

Las obras de ampliación de la 
A-6 deberían haber concluido es-

te año. Sin embargo, la necesidad 
de redacción y aprobación de un 
Impacto medioambiental positivo 
retrasó la construcción. 

El 9 de Junio de 2000, la Direc
ción General de Calidad y Eva
luación Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente Indicó a la 
Dirección General de Carreteras 
que, de acuerdo con un Real De
creto de 1988. era necesario so
meter la actuación a un procedi
miento de evaluación ambiental. 
El proyecto de trazado fue redac
tado con su preceptivo estudio, 
en el que se hacia especial hinca
pié en la conservación de los há
bitats naturales y la flora y fauna 
silvestres. Un año después, el 
proyecto de trazado fue aproba
do provisionalmente y sometido 
a Información pública. 

El pasado 26 de junio. el Bole
tín Oficial del Estado publicó una 
resolución de la Secretaría Gene
ral de Medio Ambiente en la que 
se consideraba ambientalmente 
viable el trazado, siempre y 
cuando, en la ejecución del pro
yecto se observasen las recomen
daciones del estudio ambiental. 
También señalaba como requisi
tos que la realización de las 
obras no podría oponerse al con
tenido del citado estudio y que se 
deb(an cumplir las condiciones 
que lo acompañaban. 

El proyecto de trazado de estos 
1 7 kilómetros tiene su origen en 
la conexión de la autovía M-50 
con la autopista A-6 en el kilóme
tro 22,200 de esta última. Ajus
tándose a las trayectorias exis
tentes, las ampliaciones se reali
zarán tanto por la mediana como 
por el exterior, entre la calzada 
principal y las vlas de servicio. 

Como actuación singular, la 
calzada de la carretera de A Co
ruña en la curva de La Berzosa 
se ensanchará por el exterior, 
desplazando el conjunto de ca
rriles lo máximo posible para 

Ampíiación d'c fa N·VI 

E 
Estll p,e��o Que en el 
1)1mer s1rn1sttt de 2004 
conliffl:ln las «>� 
pa1ulladi, un .:uaf'la 
ci«il en la. N·'Ul enlre 
u, Rma, )' \lllil!i. 

• P11A1pue'10 3T .63 rnll. eulDS 

•Unglud del\lamo 17,100km. 

IHll:!P. MOfalUl'DI '/ 0er<:ed2) 

mejorar las condiciones de vlsl
bllldad actuales. De esta mane
ra. el carril Interior se alejará del 
muro existente en la mediana 
que separa las calzadas de los 
distintos sentidos. 

Por último, aunque Fomento 
ha Intentado respetar los pasos 
superiores e Inferiores existentes 
a la hora de realizar las amplia
clones y acondicionamientos ne
cesarios, se prevé la demolición y 
reconstrucción de algunas es
tructuras. Es el caso de la pasare
la de Las Matas (kilómetro 25,5) 
y de los pasos superiores de La 
Naveta (kilómetro 36), de la esta
ción de Vlllalba (punto kilométri
co 38) y del zoco de Vlllalba (klló
metro 39,200). 

Este cuarto carril de la A-6 en-

tre Las Rozas y VIllalba aliviará 
en gran medida la habitual con
gestión de carriles en horas pun
ta, ya sean de la mañana o de la 
tarde. Asimismo, Impedirá las 
largas filas de vehículos total
mente parados los fines de sema
na cada vez que sus ocupantes 
pretenden desplazarse hasta las 
localidades de la sierra noroeste 
o abandonar la reglón. 

Frente a los conductores de
sahogados, los grupos ecologistas 
critican el proyecto por las reper
cusiones que las obras supon
drlan para la zona y aseguran que 
el precio medioambiental a pagar 
por la ampliación de la A-6 serla 
Injustificable y no resolvería los 
problemas de tráfico de esta zona 
de la Comunidad de Madrid. 
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1 ntrod ucción 

LOS MENSAJES DE SAN VALENTIN EN THE TIMES: ¿ANUNCIOS POR PALABRAS? 

Nada mejor que manifestaciones originarias de la prensa inglesa para llevar a cabo una uni

dad de esta materia. En los diarios españoles, por otra parte, es difícil encontrar textos en 

otras lenguas; especialmente sobre una costumbre que, aunque al alumno le resulte habitual 

(regalos, tarjetas, etc.) no forma parte de nuestras tradiciones. Por esta razón, nos ha pareci

do conveniente acudir a las fuentes y, en concreto, a dos periódicos ingleses de diferentes 

épocas que hasta ahora han dedicado al Día de San Valentín páginas muy especiales. En ellas, 

podemos leer las más variadas y sorprendentes declaraciones de amor. 

La página seleccionada procede de The Times. Este diario, creado en 1785, es el más antiguo de 

los periódicos británicos. Una vez conocida la procedencia de nuestros mensajes, intentaremos 

definirlos. Está claro que no son una crónica ni una noticia de interés general. Algunas de sus 

características podrían hacernos pensar que son anuncios por palabras, puesto que el precio del 

mensaje depende del número de palabras o líneas que contenga. Sin embargo, entre los men

sajes de San Valentín y los anuncios por palabras hay diferencias. Veamos algunas. 

Los anuncios por palabras aparecen todos los días, son una sección fija, se rigen por la ley de la 

oferta y la demanda (alguien quiere vender algo, alguien quiere comprar algo), el emisor desea 

ser comprendido por todos los lectores y está interesado en que cualquier receptor sepa quién 

y cómo ponerse en contacto con él. Los mensajes de San Valentín, en cambio, aparecen una vez 

al año (el día 14 de febrero); no hay compra-venta de objetos, sino expresión de afecto; el códi

go lingüístico utilizado por el emisor presenta muchas variedades, teniendo como denominador 

común "el lenguaje del amor", y no suele estar interesado en que los lectores conozcan su iden

tidad. Sólo desea que "su" receptor sepa o sospeche quién es "su" remitente. 

Establecidas las diferencias entre estos dos tipos de anuncio, vamos a examinar algunos men

sajes de San Valentín. Tres publicados en The Times el 14 de febrero de 2003, pueden ser sufi

cientes para analizar las posibilidades del lenguaje amoroso. 

Primer mensaje 

El mensaje que David envía a Deborah es claro y preciso: 
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DEBORAH with passing years some 
things fade. But not my love. Da
vid. 

Todos compartimos el código lingüístico de David; por eso, nos atrevemos a extraer informa

ción adicional de sus palabras. Posiblemente Deborah y David son pareja desde hace bastan

tes años y no nos extrañaría que fueran de mediana edad -él hace referencia al paso de los 

años, "with passing years", quizá sean conservadores -leen The Times- y el emisor emplea un 

lenguaje cuidado y culto. Nos habla de que hay cosas que se desvanecen o marchitan -"sorne 

things Jade"-. David, sin embargo, no parece un hombre al que le asuste definirse o compro

meterse, ya que el tiempo no ha disminuido su amor: "But not my /ove". Al leer el mensaje, 

tenemos la impresión de que David desea hacernos partícipes de su amor por Deborah. 

Segundo mensaje 

Ken opta, en cambio, por algunas variaciones de un lugar común para felicitar a Axolotis el 

día de San Valentín: 

AXOLOTLS are green, violets are 
blue. lt's 40 years since 
you. All my love, JCen. 

I met 

El código lingüístico de Ken no resulta tan transparente como el de David. Sus palabras nos 

recuerdan una conocida rima de San Valentín: "Roses are red,/violets are blue./You /ove me/and 

/ /ove you". Por un momento, creemos compartir el mundo de Ken; pero ¿quién es Axolotls?, 

¿por qué son verdes los Axolotls?, ¿qué secreto comparten Axolotls y Ken? Es evidente que a 

los iectores se nos oculta una parte del mensaje. Sabemos que se conocieron hace cuarenta 

años, que Ken la ama y que, como en el caso anterior, no son demasiado jóvenes y leen The 

Times. Ken parece tener sentido del humor y ser jovial, pero nosotros no tenemos acceso a 

los axolotls verdes. 

Tercer mensaje 

El mensaje no ofrece lugar a dudas: 



B. I hew you'd look! and I am as
predictable as ever. Love always.
S.EJ...G. Xxxxxxx•••••xuxxxx
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El emisor sabía que la persona elegida ese día miraría determinadas páginas del periódico -

"/ knew you'd look"- puesto que el remitente suele escribirle mensajes el día de San Valentín 

-" I am as predictib/e as ever"-. Soy tan poco sorprendente como de costumbre, viene a decir 

S.E.L.G. El código lingüístico y el iconográfico son sencillos y resultan accesibles a cualquier 

persona que sepa algo de inglés. Una multitud de cruces en forma de aspa simbolizan 

muchos besos y la profusión de corazones, un sinfín de declaraciones amorosas. 

Hasta ahora todo parece claro, pero es evidente que el autor se guarda una carta en la manga. 

Sólo conocemos las iniciales del receptor -"B"- y del emisor -"S.E.L.G."-. Esta vez ni siquie

ra sabemos el nombre de uno de ellos. 

Orientaciones para el profesorado 

Nuestro objetivo fundamental es, en primer lugar, que los alumnos se familiaricen con la 

prensa de un país de habla inglesa. Es decir, que accedan a otras fuentes de información dife

rentes a las de su propia cultura, a fin de conocer modos de vida distintos a los suyos. Para 

ello traen al aula tantos periódicos, revistas o publicaciones en inglés como sea posible. 

En segundo lugar, deseamos que nuestro alumnado conozca los mensajes de San Valentín, 

una tradición británica desconocida en España. Ello nos conduce, por un lado, a analizar 

desde el punto de vista periodístico estos mensajes y por otro lado, a que los alumnos, fiján

dose en los aspectos socioculturales de nuestros mensajes, aprendan a deducir del contex

to y conozcan y aprecien tanto la cultura propia como la ajena. Puede ayudarles a conseguir 

este último objetivo la información que , consultando "valentine", brinda la Enciclopedia Bri

tánica o cualquier otro medio a su alcance. 
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Los objetivos específicos del idioma inglés en nuestros textos son que el alumnado reconoz

ca y aprenda el vocabulario básico de la prensa (magazine, newspaper -broadsheet vs. 

tabloid-, editorial, article, interview, classified advertisements, St. Valentine Day's messages). 

así como el vocabulario elemental de St. Valentine's Day (valentine, valentine card, endear

ments), y los símbolos más característicos de esta fecha: el color rojo simboliza la pasión, 

una cruz en forma de aspa (X) representa un beso, un corazón (•) significa "te quiero" ... 

Tanto los objetivos generales como los del área de lengua inglesa constituyen un medio. Su 

finalidad es que los alumnos aumenten su vocabulario, especialmente el relativo al mundo 

de la prensa y del lenguaje afectivo; conozcan las características del lenguaje de los mensa

jes de San Valentín (concentrado, comprometido y expresivo); se familiaricen con tradiciones 

diferentes y las valoren. En definitiva, es nuestra intención que, mediante el uso de la prensa 

en el aula, se enriquezca el mundo cultural, social y personal del alumnado. 

Actividades para el alumnado 

Actividades 

• Para motivar al alumnado les pedimos, como primera actividad que descifren el siguiente

mensaje procedente de la página 46 del suplemento Business de The Times de 14 de febre

ro de 2003

oop ymrow ,mub yttaf taf ciB, 

uoy evol I taht wonk uoy erus m1, 

efil ym fo tser eht rof,'nivol teews ruoy tnaw 1 

efiw ym eb dna draob no bmilc ,otilybaB ,os, 

ollerehcnuM ruoy evol, eM yrraM, 
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La consigna para el alumnado es: "Al revés te lo digo para que me entiendas". El mensaje secre

to dejará de serlo cuando lo lean y escriban letra por letra de derecha a izquierda. Esta es la 

solución: 

Big, fat fatty bum, wormy poo, 

/ 'm sure you know that I /ove you 

I want your sweet lovin', far the rest of my life, 

So, Baby/ita, climb on board and be my wife, 

Marry me, /ove your Muncherel/o 

Los alumnos que no hayan completado el mensaje pueden hacerlo de diversas formas, ya sea 

intercambiando el cuaderno con su compañero o escribiendo en la pizarra la primera línea. 

• Después, buscando información en las fuentes que les parezcan más oportunas, respon

derán a las siguientes preguntas: ¿Qué se celebra el día 14 de febrero?, ¿qué costumbres

existen en España ese día?, ¿y en países de habla inglesa?, ¿por qué motivo un corazón y

el color rojo son el símbolo y el color de los enamorados?

• Y a estas otras, ¿qué son los anuncios por palabras?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué

son los mensajes de San Valentín?, ¿hay alguna diferencia entre los anuncios por palabras

y los mensajes de San Valentín?, ¿cuáles son esas diferencias, en caso de haberlas?

• Por último, el profesor selecciona uno o más mensajes de San Valentín. Los presenta a los

alumnos y entre todos los traducen. A continuación, responden a estas preguntas: ¿Quién

es el receptor?, ¿quién es el emisor?, ¿qué puedes deducir del mensaje?

Actividades de ampliación 

Las páginas elegidas para las actividades de ampliación contienen mensajes de amor 

-"valentines"-, un anuncio publicitario y chistes en torno a la festividad de los enamorados. 

Todo ello fue publicado el 14 de febrero de 1981 en The Guardian, fundado en 1821 con el nom

bre de Manchester Guardian. 
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• ¿Cuánto cuesta decir "Yo también te quiero"?

''YALENTINE 

RIPOSTES'' 

lf you have received a 
Valentine message today here 

is your chance to reply. 

The "Valentine Ripostes" 
column will be published on 

the Personal Page of 
The Guardian 

Monday, 23rd February 
/ {2. 75 per line - 111i11i11111m 2 lirws) 

You have sent a message 
today, there may be a reply 
for you on Monday, 23rd. 

To send your reply, write or 
telephone 

VALENTINE RIPOSTES 
THE GUARDIAN 

119 Farringdon Road 
London ECI 3ER 

Tel. 01-278 2332 ext 3423/3424 

La respuesta más adecuada sería: "Depende ... del año en que se quisiera publicar ese mensa

je". Si era en 1981, la contestación aparece muy clara en la página 17 de The Guardian. Nos situa

mos en 1981 y pedimos que contesten individualmente a estas preguntas basadas en el texto: 

� ¿Cuánto habría que pagar (en libras esterlinas) por una "valentine riposte" cuyo texto 

fuera "I love you, too"? 

� ¿Cuál sería la equivalencia de esas libras en pesetas, teniendo en cuenta que, en esa 

fecha, una libra costaba 250 ptas.? 

� ¿Cuál sería su precio en los inexistentes euros de 1981? 

Después de las prácticas llevadas a cabo, ya están preparados para extraer información. Algu

nos de los datos que pueden deducir con una lectura atenta son: 



Inglés 

� ¿Qué es este texto desde el punto de vista periodístico? 

� ¿Quién es el emisor? 

� ¿A quién va dirigido? 

� ¿Cuál es su intencionalidad? 

� ¿Cuándo se publicarán las "Valentine Ripostes"? 

• El lenguaje del amor en la prensa

S1turd1y Fe-bruary 1' l!Mil 

GUARDIAN VALENTINES 
LalLIY. be my Valentlne, 

You mak• tt'I• '4w ot Hvlng mtrN. 
My me•Moe cornee on Cuptd'• dart. 
Wlth all my love fJ"'Offl Heart to 

Heart. 
L •y or TtL -- How abaut �omlcelly 

dlant1n11 ttlie then1 Or le lt too muen 
for thla hour In the ft'IOl"nlna1 Ha1,e a 
lo"'ely rornanttc c-leanaway da,-. Vout"I 
concerned Cockney, 

M UCK SPIIIAD••• wau,Lv. 
WitlllH to the Ion, 
Chlekena In lh• raL�. 
1625' 0ft the door. 
l:.oYe P. 

TO SNM, - From a baaement In 
Wandaworth to • b«.atlun In. Odord• 
lhlre. May our lovn and rnortgagN 
never orow Nea Your bit ol b«.alc from 
th4t North, 

JIIIOaav. Sorry about your eetr bullt 
fortuna. PI•••• ahut my o•t• when 
paa,ino. 11. 

B.&.a•, True Jo-we leavn no trace• for you 
and I are one _ 5o rcmcmber-ed March 
19 

DAflLING, lf you COnM wlth the ptll• 1 
e.hall love to kef'p taklng the medlcln• 
In 

' WISH TO lnform )'OU that ' lov• )'OU 
Th•t ·• for you Renos. H•PP'Y 
Val•nt!"ll'S 

OW•N fDAVID WJLLIAM). - Lovlno 
'1/0u 1-. beautlful - Your Oawn 
Lorralne 

C.LKNNY.W.NNY. E.-ten•lon• are re-d. 
htephon .. , are blu�. Plll'•M Jet me start 
• 1wtrchbo11rd wltlt you. Davy Wavy 

LfNOSAY. J Love 'Vou. f'ven thoucih you 
always wln th• race lo thl' crossword 
Chrt'I 

MUMMY eUNNY. - We 'º"· )'OU etlll 
and alwa)'s wlll. Froggln• and Oadd)' 
Radlsh. 

C.11.0,.P'. th11nk vou tor orderlnt 
Bamburgh Ce'lotl•. SanJusan'illendo and 

Kavmenton Love vou Annle. 
9ABY DDLL I lave vou very ver)' much 

See you tonlc;iht for locoa and 'lnuggle• 
Teddy B,,ear 

01 - 1 wuuld llln to h"ve ali th� r-Tst ol 
trie world dlsapo•11r and l\v1 wUh you 
hf'r.,_ - Lov., Alblf' 

ANNI:. - You don t -e m.any or thos• 
about no-111idays do vou7 - Wlf1• 
moulh•d froq 

• 11 JUMaO OK phon� Mr'I Smlth 
121 .,;, Bf'n ,,q-z, D V 17 July 
,31 hhlf'!bedlrh m111 lleh'lchtnc;i 

APRIL 25 
fo, 1 dav only 

HERCULES WEED 

MEETS THE NYMPHLET 
Staning Roz Canfof-Ownas & 

Martyn lewilll 

SQUIDGeV 9UM. - Glve me- 'IOUr heart 
and 1·11 love you tlll Tunda)' 

JANII. SUC:IIIS1' C.18111.AIIIAN thls sida ol 
Dercy LA"VU. - The BlkeT. 

BAlll...,IIA MV JOY, 1 wlU Ion :,ou 
always - The WOr'llble. 

a&KSILON l'aACHV MOondlp, 1'11 lov• 
vnu rn .. •v•r How'• ahout 11 - Mnaloi 

YOU DO OILS on hardboerd, PfUNc•••• there'll always be eun.ehlne 
P'racoe• on wet pluter, When I look at you. 
My lo•• le he., on pape,-. You are "'ª" •PK"lml and 
Your "'ery old, old maater 1 1 lo"'• belng In thlna wlth you. 
X - X - X Huus end klnu. Pumpkln. 

,.Y .. AMIDS AND P'H.AIIO•s and CLAA•. 
&phln•ee ma,. ecund h,nny. Whl'n 1·m sa-:1 and weary, 
Thl• Is a Valentlne for you Wh•n I thlnk all ho� ha• V"'"•· 
From the opposlte of Mummy I When I walk a long Crlb Gocf .. 
X - X - X I thlnk ol you wtth nothlng on. 

ROCK COLL•CTOII lovu all f•cet• ot: AL.ISQN, blg brown eyes and long brown 
cuddly Cornleh gemetone more than :il2 halr, you a., my honey and l'm your 
carah. M•.r. D•wJd. 

D•AIIIIST WIZ, Dina. Dlng on• Val• SALDY DRINKS too much Balley• 
enun .. Day. Lo"'• TkklN and the (th•nk goodne,a,. love, Frankly 
Grtnd. Shocked. 

TO C McD. - H•PPY Val•ntlnH o.,. to ••TT&II T•AMWOIIK than Nott11 
the beet lrom the beet. - 8peak to you Forf'-.t. T•t1tler then Ruddln CounfY. 
J•ter · M,. hero, - 1 lo"'• you. 

MUCH LOYa GIOIIIGII., one ot �HILLY WILLY end the red hot �ppen Dorothy'11 clONst frlendal Ml11s lov.,• lovey Pooh cal e9,peclally on 
Ge-omf'try_ Valenlln.,, Oay, 

IOXV YALl:NTINII., _. must cd'I lt fin" TO DIAR IAIN and hls root probl•m ror 

�:t�"T':,n�h:: 
f[::'IH . Eat your hurt ��:

.
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�

.
lhers and smocke. A •m•ll 

MUSII. NOW 11 planted mlndwl .... J•ANY,WIIE.N. _ l"v• remember"fll thts 
�:n�se

n
�'!:�c�,���on and thro· alf ��e. _ Love you madlY. oavy,wsve 
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��� wond.,.rful year-s. 1 lo"'• You. Dayland. Love Jac.Quellne. 
Ll:ILIY Then aln"t no tanJln'ill Ju9t1ceo. Wlf.1.KII.NDS ARE SPII.CIAL when 1·m 

�i�u::Y•
�ave ••ch other. ne•t year ���

�. 
all wef'k Love you always. 

TO PAM. MANDY and Tlgger. - Theon. JILL. patnt the Kln'ill of Heert•. 1· 11 pelnt 

N�;:,, x:x'��X"'::�· ali pi my Ion. !�����';,"·v!1 :r ... ,:�;:�/ '�",�:�u. 1 lovl' 

CLIVI:. GU•ss WNO •• , SWE BTHEAAT _ Clocks wlll 11top at 

Pos�=��! 
���e,lr • • · 
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ºr Cambrldge-bound tlger•. -
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K1 "¡!J� STEYI! WRIGHT or Js 1t rlght. you ha..,e 

EV!.RYTHING. From the flrst mete. ��=¡����tl
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:•;����� ����:�11:�
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. Oh so 

l:KOP'ISK LUYS GOLDILOCKS. 011 bf' R.ACHIE.L. _ Romeo needed Jullet only 
.. elnq YOU In •11 the olled f•mlllllr half II! rnuch ª"' 1 nPed vou. 1 lave you 
olaceos ,.0 muchl A Cr11ry ttnlver5ltv Student 

AICHARD MV HUSaAND, lo".n' 11nd BREN. "'aneo ,rowded hour of glorlou1i 
be1it frlf'nd. Happy Valf'nt lne • 04V l,ff' 1, ""orth an aQe wllhoul"' name·· 
Love E RF. VI.RIE 

IMIDG.IIOONI. YOU 111.,._. me ne 
nonNnM all my lov-a ,nc1 etutl 
Smudae. 

L.ANCAIHIII. IIUUIAN K ITTY 1• •IHI 
much · lowll by Yorkahlre Jewlsh a11 
Men. 

HONII.YaUNCH - PleaN let me frounq 
your trou-troue tonlght � 111• 
nonloldea. 

A MI.AIITPIL1' CONSOLA1'tON foi- th4¡ 
man" who takee e .... rythtnu to heart. 
Lov• from you41.now-wha. 

OAYID. - One D•� may end In 
stale�ate. th& match I• eUII MIP�rnelW 
worthwtlUe. - Kathlffn. 

aAstL. - Stuptd I may, be. but I thlnk 
you're ·un�eeonably amaalna. Mueh 
blank. The Lemmlna. 

JOHNNY. lle my Valentlne - Cham
pagnir at M•n Pl•c• 4 om tod•Y· -
Annle. 

AUNT aends lov• toda)' aa alway• •ndl 
hope1, Glasses •re now belng worn 
regularly for prote,ctlon. 

RATHIA. 1 love you ••ry much and 1 
alway't wlll. From Hlm at tht
Ntghtlngale. 

eARBAAA. - l'vc drclded to 11uccumb 
_ J fhtnk )'OU deeerve m• -
ratronl'llnv Petrlck. 

''D.H. - You're etu111,.., lnacC"easlble 
and lnfurletlng, but I lave you 
lntensely. Won·t you try me1'" 

'"EDWINA - Fondeet Íowe for a v•ry 
!lpeclal 9tonel••• ( but ••trem�I)' 
<uddly) Greenhoe L...ady,•• 

CAAAIIE.A PIG.ON UN•A,ra from 
ThQmas and Lady Ham. J lova you for 
your floppy dlsc•. S. 
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ALICI!. wh•re mrt thou 7' Wo¡-klnoton 7' 

Lo1s of !ove from lots of u11 at North 
Harrow 

MAAIANNE.-Ah,ent Valentlne A love 
f101T1 Nf'W Delhl. Penrhy. Celf'brate 

MIMI DARLING, 1 remembered at 1 111,t to LINO.A -lf mu�ic tlf' !hP Cood o( lovl'. MICHELII
.. 1 lovp you ,norf' th11n Rov.,r 
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ou. Yt!Low Oot The DaQg'I/ B a¡¡ 

P'A�M ON• of the Mllllon Alberts to my OARLING POOTS. --Couldn·t bellr VAIN. SHY HI..ART DO DRe.AM 
W;lmslow Wonder. Carol - 1 lovf' btlOCJ wlthoul you Honev-Hug,. _ ��;:��1 at,o Wliihf'1i Jemlm• Happ)I 
you Pooh 

CARNIVOflOUS CUDDLIR. - 811qt, T O ,-RANCIE. On n, Dl'ut m• connllltr• DEAR PIGLI.T ANNI:. Owl wlll t>rlng 
�ln(�
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n 
maln course Heutf' Abeond :;!�:�1"'r

n
�;:ilJ tu m., connals From her h��t�l'a In bed thJ• morn!ng. Love and 

RIYNARD OUR flnt "'I• month"' R05Y w, wlll tr� to be qood ..vhllf' vou 
J EANNI:. Onlv 'IOU c11n r-11111, mv 

thank you darllng Your Gu11r- trv t o flnd thl!ii me!.'ill\11!'. Loh of love 
trmpf'rllture thf' w11y )'OU do - 101.e 

dl•nn., lov,r"I, you. Toby and Joe and !!Jcer.,dv )'Ou. The mvoplc one 

.. OTS OP' WUVVL .. from Croe to Oldlt. GILL ANO HANN.AH. _ I lo1.f" you 
M.ANEL. Smokf'd oy:,ter-, and smoky 

Munc-hy 10 ch,. FIUy t o Cufty, but both Can·t ª""k fo.- an)'lhlnc;i elsf' Lo1.e 
brown "'11"'· What • combtnatlon. E.11t 

mostlv from Pf'tf' to hl'!o M199les ! Tom �our hf'drt out Glllt-.ple Badgf'r, 
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Pur,-, Purr, Purr ! 
IOr tvtn Baby Jame:t). 

0.ARLING JUDII:. ml99lnq. 101.lng you 
tf'rr1bly. Ali my 101.r. - PIIG 

SW EI T  JILL ·s NAK ED flngH has 
rnQmged Oracu111·s attentlon end love 

JUMfl'ING JAC P'LAS H. - You rnll1 
gotta hold on me. - Puddlng 

C0LOFE ET. - Mu:tt lt be much longer 
- Your lov• aonu stlll. 

J.R. - Keep travelllng on tt1e Norther, 
Line 'now and rorever - R B. 

MARATHON MAN to Httle EU. Vo1 

'M'OTe a,IPh• ptus. 

HtLI, what are )'ou dotng ror the ner 
'll•tY years 1 And c•n I Joln In? 

P00DL8, l lon you alw•v• end ror ave 
Bear 

l.lZ. - Valenlln• .,. Day wlll be a llttl 
hit• thls year - Just another 13 days Ir.=:-------------. 
- David XXX. 'E' 

DEARIST BINNY, lovir you lot, and lot 
- Hobbll lrgs, •. 

l'M NOT IND1FP'l!Rl!N1' to the dlffe 
f'nce, and love you. MK. 

8AABAR.A. HMSO. Green coat. cantee1 
OC"caslonelly 11ft. 

TROY. VOUR HAl'l'IN8SS Is my alm.f 
Jo..,e you. Beaky. 

l'IG P'OGS IN N>O.P001 Snuggleybu ... 
from the Ptgoot - Yehl 

GROTTY CHOPS - We lo"'• you - ' 
Chaps. 

Whan 1 &ook at you 
111 .. agoldel, .... 1 
Th• warme my w-, •°"
E"'ery molftlng. noon 1111d nlght. 
Whan 1 1ook at you 
l•Naw..,...da• 
Of .,,.,., Ion ,nd bea,ty 
n.. .. __ , ___ _ 
What • look .. wou 
• ... 11t11Hn,....,.. 
Tha wandw ot my.,.... 
....,.., __ ._ ·a·
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Hace más de dos décadas que se publicaron estos mensajes, proponemos que nuestros 

alumnos,(distribuidos en pequeños grupos) comparen los correspondientes al año 2003 ya 

que han sido objeto de estudio, con los que aparecen en The Guardian. Como hemos visto, 

la tradición de publicar mensajes continúa, así como la costumbre de que muchos sean anó

nimos. Será objeto de debate en la clase la siguiente cuestión: ¿A lo largo de estos años ha 

cambiado el lenguaje del amor en la prensa? 

• Las tarjetas de San Valentín

Saturd,y Ytbruary 14 1981 

GUARDIAN VALENTINES 

Mencionamos previamente que la tradición de enviar "valentines" anónimos se ha extendido 

hasta nuestros días. Esta costumbre se aplica también a las tarjetas de San Valentín ("valen

tines/ valentine cards"). En el chiste que presentamos uno de los personajes ha recibido una 

tarjeta. Veamos si nuestros alumnos saben interpretarlo. Aunque el texto no es difícil, ayuda

remos a traducirlo a quienes tengan dificultades: 

� ¿Quién es el destinatario de la "valentine card"? 

� ¿Cuál crees que es el estado de ánimo del destinatario?(Menciona qué detalles del 

dibujo te hacen pensar que nuestro personaje disfruta de ese estado de ánimo). 

� ¿Ignora algo que podría disgustarle en caso de que se encuentre feliz? 



Inglés 117 

Los alumnos utilizarán las contestaciones a estas preguntas para escribir un resumen en el 

que reflejen su interpretación del chiste. Pueden también confeccionar ellos sus propias tar

jetas de San Valentín. 

Actividades de ampliación sobre textos de apoyo en español 

Complementando a las actividades en inglés, nos referiremos a dos textos sobre San Valen

tín procedentes de un periódico español: Mensajes de San Valentín (El País, 13 de febrero de 

2002) y Recuperan los huesos de San Valentín (El País, 15 de febrero de 2003), un breve que 

recoge la historia de este santo. 

• El primer texto menciona expresamente el tema que estamos tratando. Con la información

obtenida ya estamos preparados para contestar: ¿cómo podemos enviar un mensaje el día

de los enamorados si hemos olvidado hacerlo con anterioridad?, ¿qué nombre reciben las

postales enviadas por internet?, ¿qué ilustraciones aparecen en el sitio Envía Postales?,

¿cómo se denomina el sitio donde se encuentran las cartas de amor anónimas y en qué

idioma se presentan?

• Busca en el segundo texto respuestas a estas preguntas: ¿qué cargo ocupó San Valentín en

Terni?, ¿por qué fue decapitado?, ¿quién prohibió el matrimonio entre jóvenes?, ¿en qué

consiste la tradicional "promesa de amor" de esta fecha?

Actividades de investigación 

• Sabemos que a comienzos del siglo XIX ya se enviaban tarjetas de San Valentín en Estados

Unidos, y que hacia 1870 se celebraba esta fiesta en Escocia siguiendo una tradición de la anti

gua Roma. ¿En qué consistía esa tradición?, ¿por qué crees que esta costumbre pervive en paí

ses de habla inglesa y no en España? Puedes consultar las siguientes páginas de internet:

http://www.techdirect.com/valentine/history.html 

http://pictureframes.eo.uk/pages/saint_valentine.html 

http://www.historychannel.com 

http://www.exhibits/valentine/history.html 
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• El lenguaje de los "valentines" apenas ha cambiado en dos décadas, no podernos afirmar

lo mismo de la tecnología. En 1981 esos mensajes sólo podían leerse en el periódico, ahora

no todos los periódicos los publican; por ejemplo The Guardian no los público en el 2003,

para leerlos había que acceder a internet (www.guardian.co.uk/shopping/valentinesday

2003). Es de suponer que los próximos años podamos encontrarlos en la misma dirección,

sustituyendo 2003 por el año correspondiente.

Bibliografía 

BIRDSALL, M. (2000). Festivals and Special Oays 
in Britain. U. K., Scholastic. Material fotocopiable 
para usar en el aula. 

GUARDIAN VALENTINES (1981). The Guardian, 
14th February. London, 14-17

PARRY, M. Editor (2002). Book of Facts. 
Edinburgh, Chambers. 

TURNER, B. Editor (2002). The Writer's 
Handbook. Londres, Macmillan. 

TURNER, B. (2000). U.K. Today. Londres & 
Hamps.: Macmillan. 

VALENTI N E'S DAY M ESSAG E.S. (2003). The 
Times. Business, 14th February. London, 46-47.

VARIOS (1995). Valentine, Valentine, Saint The 
New Encyclopedia Britannica (.15 Ed., Vol. 12) 
Ch icago, Encyclopedia Britannica lnc., 242. 

WALLWORK, A. (2003). The Book of Days. 
Cambridge University Press. Material 
fotocopiable para usar en el aula. 



Textos de apoyo 

EL PAÍS JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2002 

El buscador 
POR CARLOS ÁLVAREZ 

Mensajes de 
San Valentín 

¿HEMOS OLVIDADO la fecha de 
hoy? Resulta dificil, con tanta 
presión publicitaria, no recordar 
que el 14 de febrero se celebra 
el día de San Valentin. Aunque 
todo puede ocurrir. Pero no hay 
que preocup�rse; si no hemos 
recordado con suficiente tiempo 
el envio de ese mensaje amoro
so propio de la ocasión, siempre 
nos queda Internet Allí garanti
zan que. en un instante, la perso
na amada tenga en su correa 
electrónico la prueba de que no 
somos tan desmemoriados co
mo pensaba. 

Las postales digitales se han 
convertido en un recurso abun
dante y cada vez más completo 
y atractivo. También en español. 
Las hay para todo acontecimien
to y situación, con especial dedi
cación a los temas amorosos. 
De ellos no se libran ni los gran
des buscadores. Por ejemplo, en 
YahcolPostales la festividad se 
conmemora con temas anima
dos y motivos tanto tradicionales 
como de diseño moderno o asun
to humorístico. Y desde Postales 
T erra incluso se pueden enviar 
temas florales. 
• www.terra.es/postales

El humor y los diseños frescos y 
juveniles predominan en el sitio 
de Boomcards. Postales Digita
les cuenta con animaciones en 
Rash y textos tan apropiados, 
para los olvidadizos, como.el 
que dice ·se supone que esta 
tarjeta llegaría antes, pero me 
retrasé un poco ... lo siento

'"

. El 
sitio Envía Postales tiene besos, 
dibujos, flores, paisajes o enamo
rados en acción. Por su parte, 
en la Galería de Enamorados de 
Tarjetas Virtuales all,Jndan los 
"te quiero·. 
• www.boomcards.com

Pero no sólo de e-postales vive 
la Internet de Cupido. También 
se encuentran otros envíos igual 
de rápidos y adaptados al mo
mento. Como las cartas de amor 
anónimas (en este caso en in
glés) de Send an Anonymous Lo
ve Letter, o, ya en español, las 
poesías amorosas (y las ormipre
sentes tarjetas) de Shosan, sin 
olvidar los poemas románticos 
del sitio que lleve precisamente 
ese nombre. 
• www.lovelife.com/send-letter.
html
• www.shoshan.net
• www.poemasromanticos.com

Existen también direcciones es
pecializadas en el envío de flo
res virtuales, como en Wallpa
pers y Ciberpostales. Y podemos 
encontrar numerosos recursos 
en Enlaces al Día de San Valen
tín, especialmente dirigido a los 
enamorados de todos los países 
hispanohablantes. 
• www.wallpapers.cV
posta les/flores
• www.ciberpostales.com/
virtuaVflores



EL PAÍS. sábado 15 de febrero de 2003 

� RECUPERAN LOS 
HUESOS DE SAN VALENTÍN 

Las reliquias de san Valentín. pa
trón de los enamorados, fueron 
devueltas ayer, coincidiendo con 

la festividad del santo, a la basíli
ca de la localidad italiana de Ter
ni, donde san Valentín fue obis
po en el siglo III. antes de sufrir 
martirio y de donde fueron roba
das en 1979. El comandante gene
ra) de los carahinieri, Guido Belli

ni, fue el encargado de entregar 
el relicario, que contiene un frag
mento del cráneo del santo, en 
una ceremonia presidida por el 
obispo de Terni, Vincenzo Paglia. 
La preciosa reliquia es un frag
mento óseo de unos I O por 8 cen
tímetros conservado en una caja 
de madera con incrustaciones. El 
precioso relicario había sido ro
bado por unos ladrones el 15 de 
febrero de 1979. Su recuperación 
fue posible gracias a una amplia 
operación realizada por la poli
cía de Bari. Según cuentan las 
crónicas, el emperador romano 
Claudio II había prohibido el ma
trimonio entre jóvenes en la 
creencia de que sus soldados, al 
estar solteros, rendirían más en 
la guerra. San Valentín desafió la 
orden y casó a las parejas de for
ma clandestina, por lo que murió 
decapitado el 14 de febrero del 
año 269. Desde entonces esta fe
cha figura en el santoral como la 
festividad de los enamorados. Ca
da año en estas fechas, Terni es 
escenario de festejos en honor a 
san Valentín, entre ellos la tradi
cional "promesa de amor", que 
reúne a las parejas que tienen in
tención de casarse durante el año 
y se prometen "amor eterno".
EFE, Roma 
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ARANTXA OARCIA DE SOLA 

Alcalá de Henares 
Alfonso Guerrero, un estudiante 
de Alcalá de Henares de segundo 
de bachillerato, representará a Es
paña el próximo mes de mayo en 
el 21 º Certamen Ciceroniano de 
Arpino (Italia), un concurso de 
traducción que congrega 
cada primavera en el cita
do municipio, patria chica 
de Marco Tulio Cicerón 
(106-43 antes de Cristo), a 
decenas de alumnos de ins
titutos de toda Europa. 
Los encargados de seleccio
nar a estos o/Jmpicos de las 
declinaciones creen que 
Guerrero tiene pocas posi
bilidades de ganar, ya que, 
tras los últimos cambios 
de los programas de ense
ñanzas medias, Espai\a es 
uno de los palses que me
nos tiempo dedica a la anti
gua lengua franca del con
tinente. Guerrero se lo to
ma con calma. "Alea iacta

est" (la suerte está echa
da), dice. 

Texto principal 

MADRID 

'Alea iacta est' 

Alfonso Guerrero, un estudiante 
alcalaíno de segundo de bachillerato, 

representará a España en un certamen 
internacional de traducción de latín 

Jesús de la Villa, de la 
Sociedad Espai\ola de Es
tudios Qásicos, asegura 
que el máximo puesto que 
han conseguido los estu
diantes espai\oles en este 
certamen es un tercero, 
para afirmar a continua
ción que tiene mucho méri
to, puesto que los españo
les-sólo tienen dos ai\os de 
latin, frente a los cinco o 
seis ai\os que cursan los 
participantes de países co
mo .Polonia o Hungrla. 
"La situación era mejoran
tes, cuando el latín era obli
gatorio para todos en se
gundo de BUP, y luego se
guían con él los alumnos 
de letras de tercero y 
COU. Ahora, con la LOG
SE sólo es obligatorio en 
los dos ai\oa de bachillera

Alfonso Guerrero, en el patio del Instituto donde Ntudla. t MANUEL ESCAl.ERA 

to para los estudiantes de humani
dades y optativo para los de cien
cias sociales", explica Jesús Cere
zo, el profesor de latín de Guerre
ro, en d instituto público Complu
tense. 

Guerrero está convencido de 
la importancia de la pervivencia 
del latln en las enseñanzas me
dias. "Deberla haber un año de 
latín obligatorio para todos. Co
mo mínimo, sirve para ordenar 
las ideas. Además, es algo que es
tá demasiado presente en nues
tras vidas -en inscripciones en 
los monumentos, en frases he-

chas, como origen de las palabras 
que usamos-como para olvidar
lo en la ensei\anza. Da cultura", 
explica este alumno aventajado. 
La estudiante que representaré a 
la Comunidad de Madrid en el 
certamen, lngrid Diez, 17 ai\os, 
alumna de COU en el instituto 
público Juan de Herrera, de San 
Lorenzo de El Escorial, se ha con
vertido también en una adalid de 
esta asignatura: "Es necesaria 
para conocer de dónde viene tu 
propio idioma y tu cultura", 

Guerrero, que tiene 17 ai\os, 
resultó seleccionado tras enfren-

tarse a un centenar de estudiantes 
espai\oles de todas las comunida
des autónomas hace unas sema
nas, en una prueba mimética de la 
que se desarrollaré en Arpino a 
mediados de mayo: cuatro horas 
y la ayuda de un diccionario para 
traducir un texto de Cicerón y ha
cer un comentario lingüístico y 
literario del mismo. Tocó uno de 
lAs verrlnas, sobre el proceso con
tra el pretor Yerres, acusado de 
expoliar a sus administrados. Co
mo autor de la mejor traducción, 
Guerrero representaré a España, 
con el viaje pagado para él .Y su 

Miércoles 21 de marzo de 2001

profesor por la Sociedad Espai\o
la de Estudios Clásicos. También 
se seleccionaron otra media doce
na de estudiantes, los mejores de 
cada comunidad. Cerezo alaba 
sus dotes: "Es un estudiante muy 
dotado, con una gran competen
cia lingüística en español; hay que 

tener en cuenta que en las 
eliminatorias se enfrentó 
con alumnos de COU". 

Guerrero cree que el se
cretó de una buena traduc
ción es "saber lo que el au
tor quiere decir, para lo que 
hay que observar con cuida
do, analizar bien y pensar 
mucho tiempo". El joven es
tima que no hay tiempo 
para una preparación ex
haustiva de cara al concur
so, pero está trabajando en 
eUo. "Estoy leyendo los lex· 
tos de Cicerón en español, 
para saber por dónde van, 
estudiando su biografia y 
traduciendo en casa el tiem
po que se puede", explica. 
lngrid Diez tambim se entre
na, con traducciones extras 
los viernes por la tarde. 

¿Estudiarán Filologla 
Qásica? Ninguno de los 
dos. lngrid quiere · estudiar 
Filologla Hispánica, porque 
le tira la literatura.· Alfonso 
aún no se ha decidido entre 
Filología Hispánica o el gra
do superior de música. Está 
terminando el medio, con el 
violln como instrumentó. 
Con una media sonrisa con
fiesa: "Con todo este jaleo 
me han dicho muchas veces 
que estudie aásicas, pero 
creo que con Hispánica es 
más fácil colocarse". 

Arpino es un pequei\o 
pueblo montañoso -tiene 
8.000 habitantes- situado 
en la provincia italiana de 
Frosinone, equidistante -a 
poco más de un centenar de 
kilómetros- de Roma y Ná

poles. Fue conquistado por los ro
manos en el 305 antes de Cristo. 
Su instituto, el Liceo-gimnasio Tu
lliano, organizó en 1980 un con
curso de traducción de los textos 
de su paisano, que pronto se con
virtió en internacional, y que arro
pan con unas jornadas sobre la 
lengua y la literatura latina. Los 
organizadores del certamen opi
nan que el latln, como lengua co
mún que fue de Europa y ralz 
cultural de muchos de sus países, 
puede jugar un papel importante 
en la construcción de una Europa 
unida. 
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1 ntrod ucción 

La utilización en el aula de la prensa como elemento de apoyo al aprendizaje es un recurso didác

tico de cierta tradición, que puede contribuir en gran medida a la motivación de los alumnos. A 

través de este recurso se vinculan los contenidos de los currículos de las distintas asignaturas con 

la vida y se hacen más signifkativos para el alumnado. Mediante la lectura y el análisis de los tex

tos periodísticos que proponemos, queremos mostrar a los alumnos que el latín sigue vivo, de 

plena actualidad en nuestro mundo y en las lenguas del ámbito europeo. 

En la prensa aparecen con gran frecuencia referencias a la cultura clásica en sus múltiples mani

festaciones. También es muy frecuente la presencia de expresiones latinas que forman parte de 

nuestra lengua diaria, y de otras que no son tan conocidas para el público. En las lenguas actua

les el latín sigue viviendo en multitud de frases y términos latinos que conservamos y utilizamos 

para expresarnos con precisión en determinadas situaciones. En esta unidad, trataremos de ésta 

y de otras formas de pervivencia del latín en el mundo actual. 

El texto principal, "Alea iacta est" (El País, 21 de marzo de 2001), trata de la participación de un 

alumno de Alcalá de Henares en el Certamen Ciceroniano de Arpino. El titular contiene una cono

cida expresión latina que nos brinda la oportunidad de hablar sobre el empleo de esas expresio

nes en la lengua coloquial y en la culta, y realizar actividades sobre algunas de ellas. El texto tiene 

interés para el alumnado de este nivel educativo, pues es un alumno el que opina sobre la impor

tancia del latín para su formación intelectual. El contenido del reportaje nos permite recordar la 

pervivencia del latín en las lenguas europeas, su función como lengua franca durante muchos 

siglos en Europa y tratar sobre personajes tan importantes en la literatura latina como son César 

y Cicerón. 

Como apoyo, utilizaremos tres textos con los que podremos abordar distintos aspectos del currí

culo de la asignatura de latín. El texto El último día de Pompeya (El País, 17 de agosto de 2002) 

es un artículo en el que se recuerda que en agosto del año 79 d.C. Pompeya fue sepultada por 

toneladas de ceniza como consecuencia de la erupción del Vesubio. Nos ofrece la posibilidad de 

analizar aspectos de la vida cotidiana de los romanos y establecer las correspondientes compa

raciones con la vida cotidiana en la actualidad. 
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Radio Bremen emite en latín (El País, 8 de noviembre de 2001) es una breve noticia sobre las emi

siones en latín de Radio Bremen. En su página de Internet se pueden leer resúmenes en latín 

sobre los últimos acontecimientos. Tiene interés porque reflejala vigencia del latín como lengua 

de comunicación en la actualidad. 

El fragmento de la crónica De Plauto a Harrius Potter (La Vanguardia de Barcelona, 23 de 

agosto de 2002) es interesante porque de nuevo nos encontramos con una referencia perio

dística sobre la vitalidad del latín como lengua en la actualidad. 

Finalmente, completamos esta selección de textos periodísticos con un chiste de Mingote 

(ABC 10 de marzo de-1999) en el que se refleja con mucho humor, el desconocimiento gene

ral sobre el carácter del latín como lengua madre de gran parte de las lenguas europeas. El 

chiste de Mingote nos permite recordar el origen de liltino de las lenguas romances. 

Orientaciones para el profesorado 

A través de la lectura y el análisis de los textos seleccionados se pretende que el alumnado obser

ve la presencia de los contenidos de la asignatura de Latín en la prensa y en el mundo actual. Las 

actividades tienen como objetivo destacar el común origen de las lenguas románicas, la impor

tancia del conocimiento del latín para mejorar la expresión oral y escrita y que el alumnado cons

tate la pervivencia del latín en gran parte de las lenguas europeas y en el mundo actual. 

Como objetivos específicos, proponemos: 

• Que los alumnos sean conscientes de la frecuente utilización de términos latinos en el len

guaje cotidiano, en la prensa y en múltiples manifestaciones de la cultura.

• Que, mediante la realización de actividades de etimología, reconozcan algunos procesos

de la evolución del latín al castellano.

• Que valoren la pervivencia de la civilización romana en nuestra cultura y forma de vida.

• Que reconozcan el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de Europa, identificando

los elementos léxicos que tienen en común. Es especialmente interesante la comparación

con el inglés, lengua extranjera que mayoritariamente estudian los alumnos en España, ya
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que, a pesar de no ser una lengua románica, tiene un 62% de términos de origen latino. El 

reconocimiento de la afinidad entre las lenguas europeas servirá para reforzar el senti

miento de pertenecer a una misma comunidad, heredera de la cultura griega y romana. 

• Que desarrollen la curiosidad hacia las informaciones de la prensa y perciban que la trans

misión del saber puede realizarse por medio de múltiples vías, entre ellas, los medios de

comunicación.

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

Lee detenidamente el texto principal, "Alea iacta est", y contesta a las siguientes preguntas: 

• ¿ Quién, qué, dónde y cuándo va a tener lugar el hecho del que se informa?

• ¿Por qué el autor del reportaje lo ha titulado con la expresión latina "Alea iacta est"? ¿Qué

otro título le darías en castellano?

• Enumera las cuatro razones por las que Alfonso Guerrero considera que debe seguir estu

diándose latín en la Educación Secundaria.

Actividades sobre el texto principal 

• ¿Quién fue el autor de la famosa frase que da título a este texto? ¿Qué sentido tiene dicha

frase en las circunstancias históricas en que fue pronunciada? ¿En qué situaciones se uti

liza actualmente? ¿Qué otra conocida frase latina se atribuye al mismo personaje históri

co?

• ¿Quién fue Cicerón, el personaje que da nombre al Certamen? ¿Por qué ha pasado a la his

toria? ¿Qué escribió?

• ¿Puede desempeñar el latín un importante papel en la construcción de una Europa unida?

• ¿Por qué se llama Complutense al Instituto de Alcalá de Henares y a la Universidad más

antigua de Madrid?
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• Busca en tus libros de Latín o de Cultura Clásica expresiones latinas de frecuente uso en el

lenguaje cotidiano. Selecciona las diez que te resulten más curiosas.

• Averigua el significado de las siguientes expresiones latinas: versus, a priori, peccata minu

ta, in vitro, déficit, in extremis, ultimátum, in Jlagranti (vulgarmente :in fraganti) y completa

los siguientes titulares o subtítulos del periódico El País:

a) Detenidos ....................... dos delincuentes que desvalijaron catorce chalés mientras 

los dueños dormían (27-7-03). 

b) Manzano ................. .Valdano (6-12-02). 

c) ................................ el Alavés no tiene problemas (6-12-02).

d) La reforma del desempleo y la huelga general. El autor sostiene que la eliminación

de los salarios de tramitación no es ............................ para los desempleados, ya que su 

media es de cuatro meses (14-6-02). 

e) El ................ de Estados Unidos se disparará un 150% este año por la guerra de lrak 

y los recortes de impuestos (26-8-03). 

f) .................. De Argelia para liberar a 14 rehenes europeos en el Sáhara (7-8-03).

g) Preacuerdo ................................ de Argentina con el FSMI sobre el pago de 2.9000 

millones de doláres que vencen el martes (7-9-03). 

g) Sanidad anuncia a las parejas que limarán las trabas a la fecundación ................... (5-9-03). 

• ¿Qué palabra en el texto significa literalmente "escritura de la vida"? ¿De qué lengua pro

ceden los dos lexemas que forman parte de esta palabra culta? Escribe su equivalencia en

otras lenguas.

• Con la ayuda de tu profesor, explica cómo está compuesta la palabra Bachillerato y cuál es

su significado etimológico. ¿Cómo se dice en francés?

• En el texto se hace mención varias veces al estudio: estudiantes, estudios, estudiar. Busca

en un diccionario de latín íos significados del verbo "studere" y del sustantivo "studium".

¿Qué significaban en latín y qué significan ahora?

• ¿Cómo se dice "estudio" en inglés y en francés? Explica por qué en inglés permanece la

"s" líquida que no ha permanecido en castellano.

• En España llamamos "instituto" al lugar donde se realizan los estudios de enseñanza

secundaria y bachillerato. ¿Cómo se llama en otros países europeos? Averigua cuál es el

origen de estas palabras.

• Con la ayuda de tu profesor, separa los distintos elementos que forman parte de la palabra

inscripción. Escribe palabras relacionadas etimológicamente.

• Explica también la composición de la palabra equidistante y su significado. Explica la eti

mología y el significado de las siguientes palabras: ecuánime, equilátero, Ecuador.
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• Dividida la clase en varios grupos, buscad durante algunos meses en los periódicos expre

siones latinas y averiguad su significado. Recortad las páginas en las que aparecen y, cuan

do tengáis 20 ó 25 cada grupo, intentad elaborar una explicación de por qué y cuándo se

usan, en qué periódicos y en qué género periodístico (noticias, reportajes, etc.).

Actividades de ampliación 

SOBRE EL ÚLTIMO D(A DE POMPEYA 

• En este artículo el periodista rememora lo ocurrido en la ciudad de Pompeya en el año 79

después de Cristo. Averigua dónde está la ciudad de Pompeya y las otras ciudades que se

citan en el texto.

• Investiga sobre la figura de Plinio el Viejo, las circunstancias de su muerte y sobre su obra.

• ¿Qué características tiene una crónica y por qué se dice en el texto que el relato de Plinio

el Joven constittJye una de las primeras crónicas periodísticas que se conocen?

• ¿Consultando en la biblioteca o en Internet, averigua qué clase de ciudad fue Pompeya y

cómo eran sus casas? Compara esta ciudad con alguna de las ciudades modernas.¿Por qué

se puede estudiar con gran exactitud la vida cotidiana de los romanos visitando Pompeya?

• Consulta tu libro de Latín y Cultura Clásica y haz una relación de los elementos urbanísti

cos que nuestras ciudades han heredado de los romanos. ¿Qué edificios propios de una

ciudad romana se citan en el artículo?

• En el texto se habla de Venus, diosa de la belleza y el placer, ¿a qué diosa de la mitología griega 

corresponde? Indica palabras relacionadas con los nombres de estas dos diosas. ¿Qué día de la 

semana se dedicaba a Venus? ¿Qué relación tienen los nombres de algunos de los días de la

semana con los de los dioses y diosas romanos? Averigua el origen de la palabra volcán.

• En el texto se alude a la película "Los últimos días de Pompeya". ¿Qué otras películas de tema

romano conoces? Divididos en grupos, haced un estudio de las películas más conocidas y

presentadlo posteriormente en la clase.

SOBRE DE PLAUTO A HARRIUS POTIER 

• Lee el fragmento de la crónica que te proponemos y explica qué propugna la Academia para el 

Fomento del Latín.

• Averigua quién fue Plauto y qué escribió.
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• ¿Qué otros libros de literatura juvenil se han traducido al latín? ¿Con qué palabras latinas inmo

viliza Hermione Granger a su compañera? ¿Cómo es el lema del internado Hogwarts de Harry

Potter? ¿Cómo se llama el modelo de escoba mágica?

• Con la ayuda de tu profesor traduce el título de la comunicación remitida desde Croacia.

¿Crees que la utilización del latín como lengua común europea acabaría con los problemas

de competencia entre las distintas lenguas en los organismos internacionales? ¿Qué medi

das habría que tomar para que esto fuera posible?

SOBRE NOTICIAS EN LATIN EN RADIO BREMEN 

En el texto se habla del latín como lengua muerta y se dice que la emisión de noticias en latín 

es una iniciativa para "resucitarlo". Hay estudiosos que plantean la posibilidad de utilizar el 

latín como lengua común de la Unión Europea. ¿Crees que esta lengua puede desempeñar 

un papel importante como lengua de comunicación en el mundo actual? En grupos, organi

zad un debate sobre este tema, exponiendo argumentos a favor y en contra. 

• Traduce el cargo de Colín Powell.

• ¿Qué significa? La palabra bellum. ¿Qué cultismos existen en castellano con esta raíz lati

na? ¿De dónde procede la palabra guerra?

• Traduce el titular referente al pronóstico del tiempo que aparece en el artículo ¿Qué cam

bio fonético propio del castellano se ha producido en el paso del latín al castellano en la

palabra ventum? ¿Qué clase de palabra es viento? Escribe palabras derivadas de la palabra

latina ventum en castellano ¿Qué clase de palabras son? ¿Cómo se dice viento en otras len

guas románicas, en inglés y en alemán?

• ¿Qué fines persiguen los profesores que han promovido esta iniciativa?

• Busca en la página web de Radio Bremen o en la de Radio de Finlandia (http://www.yle.fi/

fbc/latini) las últimas noticias y traduce los titulares.

SOBRE EL CHISTE DE ANTONIO MINGOTE 

• Explica en qué se basa el humor del chiste.

• Averigua el origen de la denominación "lenguas románicas o romances". ¿Cuáles son esas len

guas? Averigua cuántos hablantes tienen actualmente cada una de las lenguas románicas.

• Consultando tus libros o alguna enciclopedia, investiga sobre el origen del latín y haz el

cuadro genealógico de las lenguas indoeuropeas. Señala el parentesco entre el castellano

y el rumano, entre el catalán y el indoeuropeo, entre el inglés y el francés.



130 La prensa escrita, recurso didáctico 

Actividades de investigación 

• Las siguientes páginas de internet te permitirán acceder a diversos aspectos relacionados

con la lengua latina, desde expresiones latinas hasta juegos basados en la etimología,

paseos mitológicos, etc. Consulta cada una de ellas, describe su contenido y añade otras

que encuentres a esta lista.

http://www.culturaclasica.net 

http: //i ri s.cn ice. mecd.es / lati ngriego /Pallad i u m / lati n / es l 2 34ca. 3 ph p 

http://www.inicia.es/de/aforismos 

www.espana.es/latiniando/latin.htm 
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Textos de apoyo 

EL PAÍS, SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2002 

EL ÚLTIMO DÍA DE POMPEYA 

ERA TAMBIÉN AGOSTO. El día 24, 
para más señas. Aún no existían las 
agencias de viaje, pero Pompeya ya 
era un destino turístico de moda para 
los romanos acaudalados. Hasta 
aquella mañana del verano del año 79, 
cuando el Vesubio entró en erupción 
sepultando bajo toneladas de cenizas 
y Japillila ciudad y a una parte de sus 
25.000 habitantes. Otras poblaciones 
menores de la zona, como Herculano y 
Stabias, corrieron la misma suerte. 

Entre las víctimas de aquel 
desastre se encontraba el escritor y 
naturalista Plinio el Viejo, que murió 
po,· culpa de su curiosidad científica: 
se quedó en Pompeya para 
contemplar el fenómeno. Su sobrino, 
Plinio el Joven, que entonces tenía 18 
años, describe con gran realismo la 
catástrofe en sus Cartas a Tácito, en lo 
que constituye una de las primeras 
crónicas periodísticas que se conocen: 
"Sólo se oían los gemidos de las 
mujeres, el llanto de los niños, los 
gritos de los hombres. Unos llamaban 
a sus padres; otros, a sus hijos; otros, 
a sus esposas. Muchos clamaban 
a los dioses, pero la mayoría estaban 
convencidos de que ya no había 
dioses y esa noche era la última del 
mundo ( ..• ). Finalmente, la oscuridad 
se hizo menos densa, y después, como 
si se tratase de humo o nubes, se 
disipó, volvió el día y lució el sol, 
aunque pálidamente, como cuando se 
aproxima un eclipse". 

Pompeya permaneció en el olvido, 
oculta por seis metros de ceniza y 
lava, hasta 1748, cuando Carlos 111, por 
entonces rey de Nápoles, impulsó las 
primeras excavaciones. Éstas todavía 

continúan, y han permitido reconstruir 
con todo lujo de detalles la vida 
cotidiana en la antigua Roma. Han 
aparecido, casi intactos, anfiteatros y 
baños públicos; lujosas villas patricias 
y modestas casas obreras; talleres 
artesanales y hornos de pan; templos, 
tabernas y burdeles. Los mosaicos y 
frescos que decoran suelos y paredes, 
con colores tan luminosos como 
cuando fueron pintados -entre ellos, 
los famosos rojos pompeyanos-, 
ofrecen la imagen de una sociedad 
voluptuosa y hedonista -no en vano 
la ciudad estaba consagrada a Venus, 
diosa de la belleza y el placer-, 
la misma que aparece en varios libros 
y películas, como Los últimos días 
de Pompeys, el conocido peplum 
basado en la novela homónima 
de Edward Bulwer-lytton. 

Entre sus ruinas también se han 
hallado los restos de más de 2.000 
víctimas de la erupción. la ceniza 
desprendida por el volcán se 
compactó sobre los cuerpos, formando 
una especie de moldes que los 
investigadores rellenaron con 
escayola; el resultado es una 
desasosegante galería de figuras que 
muestran a los pompeyanos tal como 
les sorprendió la muerte: abrazados, 
cubriéndose el rostro, o en actitud de 
incorporarse o de huir. El escritor 
alemán Wilhelm Jensen se inspiró 
en ellas para su novela Grsdiva (1903), 
donde se cuenta la historia de un 
arqueólogo obsesionado por la imagen 
de una joven muerta durante la 
erupción, un tema que también atrajo 
a Freud y a los pintores surrealistas. 
ISIDORO MERINO 
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EL PAÍS, jueves 8 de noviembre de 2001 

.... NOTICIAS EN LATÍN 
EN RADIO BREMEN 

La emisora alemana Radio Bre
men pretende resucitar la len
gua latina a través de sus 11u11tii 
lalini ( noticias latinas) que pu
blicará cada mes en su página 
de Internet, redactadas con la 
ayuda de profesores de esta ma
teria. La emisora, que anunció 
esta peculiar iniciativa para recu
perar la lengua de los antiguos 
romanos, había informado ya 
en esta lengua muerta sobre el 
rescate del submarino ruso 
Kursk y la operación militar con
tra Afganistán, entre otros asun
tos. "Bellumne Afganicum brevi 

finietur?" ("¿Cesarán pronto los 
ataques contra Afganistán?"), 
se pregunta la emisora en un ti
tular sobre la negativa a inte
rrumpir los ataques durante el 
Ramadán del secretario de Esta
do norteamericano Colín Po
well, cuyo cargo es ''Civitatum 
Americae Unitarum minister 
rerum externarum". En la direc
ción electrónica www.radiobre
men.de/online/latein también se 
informa sobre la construcción 
de una autopista o el pronóstico 
del tiempo: "Promite vestimen
ta gravia contra venturo", ad
vierten los meteorólogos ante la 
ola de frío que llega. Con esta 
iniciativa, Radio Bremen respon
de a la propuesta de varios profe
sores que reivindican la impor
tancia de la enseñanza de la len
gua latina en las escuelas. Uno 
de ellos, Manfred Fuhrmann, re
cordó que el aprendizaje del la
tín y el griego constituían "una 
formación imprescindible" para 
el científico Wilhelm von Hum
boldt, así como la "quintaesen
cia del encanto artístico" para el 
filósofo Friedrich Nietzsche.
EFE Berlín 
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VIERNES, 2 3 AGOSTO 2002 CULTURA 

De Plauto a Harrius Potter 
El congreso internacional de la Academia para el Fomento del 
Latín se celebrará, en esta lengu.a, por primera vez en España 

JUAN CARLOS MERINO 
Madrid 

na lengua muer· 
ta el latln? "En 
más de 25 siglos 
de historia, nun
ca nadie ha podi
do extender su 

certificado de defunción. De he> 
cho, en algunas universidades, par
lamentós europeos y en el Vaticano. 
sigue siendo la lengua oficial", se 
congratula el arquitecto madrileño 
Antonio Capellán, organizador del 
décimo congreso intemacion� de 
la Academia L.atinitatí Fovendae 
(ALF, en castellano Academia para 
el Fomento del Latfn), que por vez 
primera se celebrará en España. La 
cita será en Madrid, entre el 2 y el 7 
de septiembre, en la Universidad 
San Pablo-CEU. Aviso para nave
gantes: abstenerse todqs aquellos 
paia los que el latín sea un mero re
.citado de declinaciones ante la gra
ve mirada de un catedrático, pues 
todas las ponencias y comunicacio
nes se realizarán en latín. 

Los que superen este pequeño 
impedimento. -es decir, los que 
puedan mantener una conversa
ción en latln sin mayor problema
no sólq podrán tomarle el pulso aJ 
estado actual de esta lengua clásica 
gracias a las intervenciones de un 
riguroso plantel de ponentes (tres 
de ellos, jóvenes catedráticos espa· 
ñoles), encabezados por el presiden
te de la ALF, el italiano Bruno Lui
selli, sino que además disfrut.arán 

de una reprcsentBción -en su len
gua original, claro- de la comedia 
de Plauto "El Pseudolus", a cargo 
de un grupo de teatro alemán. Dos 
grandes temas se pondrán sobre la 
mesa: la lengua latina como medio 
de comuriicación entre los euro
peos desde el siglo XV hasta nues
tros días, y las iniciativas actuales 
para renovar el uso del lat,in y para 
el fomento de la latinidad viva. 

Este congreso llega ·a España tras 
haberse celebrado ya en otras ciu
dades de Francia, Italia, Rumania, 
Malta, Alemania, Reino Unido, 

"En 25 siglos, nadie ha 
podido extender el 
certificado de defunción 
del latín", dice 
Antonio Capellán 11 

Bélgica, Finlandia o ¡Senegal' Y en
tre 1.os ponentes vendrán algunos 
desde lugares tan en principio im
pensables como Kentuclcy. Es lo 
que tiene el latín: que hoy -como 
en tiempos de Horacio o Virg.ilio
no conoce froo teras. 

Aunque, según señala Capellán, 
es dificil cifrar cuántas personas ha
blan hoy esta lengua, no hay que ol
vidar que, por ejemplo, su estudio 
se ha convertido en una auténtica 
moda entre los norteamericanos en 
los últimos años (tanto, que la ofer
ta de profesores versados en la ma-

teria quedó materialmente desbor
dada por la demanda); o que una 
emisora de radio finlandesa hace 
un resumen, en latln y para todo el
mundo, de la.s noticias más impor
tantes de la semana con notable au
diencia. ''.El latín fue la lengua co
mún de Europa -indica Capellán-, 
y deberla vol ver a serlo. Así conoce
riamos mejor nuestras Jengúas ver
náculas y a nosotros mismos. Esa 
es la propuesta que lanzamos a la 
Unión Europea.".Una de las comu
nicaciones ya aceptBdas por el con� 
greso, y remitida desde Croacia, lle
va este sugerente título: "De neces
sitate linguae Latinae in rerum civi
lium Unionis Europaeae". 

¿Cómo lograrlo? Devolviendo al 
latín la vitalidad que el propio mun
do ·académico se ha empeñado en 
frenar. "Hoy el latín se asocia a un 
método de enseñanza tedioso y di
suasorio, a base de aprenderse las 
declinaciones de memoria y sin 
ninguna práctica -apunta Cape
llán-. ¿Alguien se imagina que se 
enseñara igual el .inglés o el .fran
cés?" Hay otras cosas a su juicio 
también incomprensibles: la filolo
gía inglesa se enseña en inglés, al 
·igual que la francesa en francés ó la
alemana en alemán. La filología la
tina, en cambio, se imparte en las
lenguas vernáculas. Pero, según se
ñala, bastarían tres años de estudio
(con un método activo) para que to
dos los estudiantes del mundo -al
menos del mundo occidental- pu
dieran comunicarse entre sí con
..ina lengua común.•
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Texto principal 

Diccionariodelmilenio 
Moda, economía, diseño, música, sociedad ... El siglo XXI llega cargado de nuevas expresiones que 
hay que conocer para moverse por el mundo con el inconfundible aire del entendido. Tome nota. Son 
imprescindibles para estar a la última. O, por lo menos, parecerlo. Ilustración de Berto Martínez

01 ADSL Si analizamos el significado 
de estas iniciales. nos quedamos como 
estamos: Asymmetric Digital Subscri· 
her Line. Incluso, traduciéndolo: Línea 
de Usuario Digital y Asimétrica. Esta 
tecnología permite conectar perma
nentemente un ordenador a Internet 
por la misma línea que usamos para 
hablar por teléfono. 
[lHan intentado pronunciar adsl? lAcabaremos di· 
ciendo adesele? Pronunciar las siglas se va convir· 
tiendo en el mayor quebradero de cabeza de nuestra 
epoca: lse acuerdan del www?). 

02 AFTER·HOURS Término que pro
cede directamente del inglés y que lite
ralmente se traduce por "'después de las 
horas". Suena filosófico. Se utiliza para 
denominar esos locales, normalmente 
de farra y perversión, que abren sus 
puertas cuando cierran las discotecas. 
O sea. cuando sale el sol. 
[Los que presumen de saber inglés pronuncian alter
¡auars; los otros. alterours. Se trata de !1'118nochar). 

03 ANTIOXIDANTES Sustancias que 
frenan las reacciones de oxidación. No 
confundir con el elixir de la eterna ju
,,·entud. Al consumir energía, los seres 
vivos liberan sustancias oxidativas tó
xicas. los famosos radicales libres. 

04 ARMARIO Los gay han logrado 
crear una retahíla de tecnicismos que 
la sociedad hetero (o estéreo) ha acogi
do de buena gana. Salir del armario 
quiere decir: sí, soy homosexual. ¿qué 
pasa? Fantástica recuperación de un 
mueble que últimamente siempre anda 
empotrado, es decir. acogotado. 

05 BAGUETTE Una barra de pan. sua
ve y fina. En moda, un bolso que ha 
causado furor las últimas temporadas. 
Un éxito que la casa italiana Fendi in
tenta repetir con el croissant (cruasán). 
Se esperan nuevas aportaciones al 
siempre inquieto mundo de la bollería. 

06 ato Arquitectura bioclimática, bio
diversidad, yogures bío, biodegradable. 
Con la constante apelación a lo biológi
co, a través de este prefijo se trata de di
simular que vivimos en un mundo cada 
vez más artificial. Hay que dar aparien
cia de naturalidad a nuestra existencia. 

07 CASUAL A pesar de existir idénti
co en español. se utiliza el término en 
su pronunciación inglesa. Debe deno
minarse cásual a un modo de vestir de
senfadado e improvisado que pudiera 
parecer fruto de la casualidad. aunque 
precise de largas horas de preparación. 
[En résumen: un jérsey es cásua/ si lo puedes /lévar 

en cuálquier l6aln. 

08 CHILL-OUT Un ambiente aparte 
en las discotecas o clubes donde rela
jarse de tanta marcha. Por extensión, 
se ha convertido en una palabra que de· 
fine a todo un movimiento musical en
cabezado por dj's que pinchan música 
tirando a relajante (incluido trip-hop). 
[Se podría llamar perfectamente fresquera.) . . 

09 CLON Copia, dupli
cado, fotocopia, gemelo. 
Biológicamente, un or
ganismo cuyo genoma 
es idéntico al de otro. Si 
son clones humanos, 
hay más sinónimos: di
lema ético. terror cientí
fico, algo inevitable ... 

1 O COOL Lo más. el relevo de lo in. 
Término muy socorrido cuando uno no 
sabe qué decir y está fascinado. patidi
fuso. Tan cool puede ser un reloj suba
cuático como un menú vegetariano. 
[Los nu'los (mas sabios que los mayorss) han optado 
por su versión particular: en vez de decir de algo que 
es cool. dicen que mola o chola). 

---------·-------
11 CU STOMIZAR Directamente sa
cado del inglés. este verbo de complica
da conjugación designa cualquier cosa 
que haya pasado por un proceso de per
sonalización. Customizar puede ser 
algo tan simple como estampar una flr. 
ma en una camiseta o tan trascendente 
como crear una pieza de ropa partien
do de otra ya existente. El uso frecuen
te de este término se considera indis
pensable en cualquier conversación de 
vanguardia. 

12 CHATEAR Viene a ser lo mismo 
que pegar la hebra. pero en moderno. 
Trátase de un término bastante span
glísh. por aquello de hacer de una pala
bra inglesa un verbo castellano. igual 
que parkear (aparcar). weitear (espe
rar) o líquear (gotear). En este caso sig

nifica charlar y se utiliza generalmen
te en Internet. Efecto en los chateado

res: ligue compulsivo y citas a ciegas. >
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> 13 DECONSTRUCTIYISMO Aplica
do a la arquitec�ura y al diseño, ha he
cho mucho daño y alguna obra maes
tra: edificios fragmentados, ángulos pe
ligrosos, plantas rotas y hasta escaleras
que no conducen a ninguna parte.

14 DENIM Término acuñado para 
evitar que el tejano o vaquero pase de 
moda. En definitiva, un tejido de al
godón popularizado por Levi Strauss en 
el siglo XIX que se ha visto en las más 
curiosas disyuntivas. Primero fue sinó
nimo de trabajo, después de rebeldia ju
venil, ahora del más sofisticado diseño. 

15 DESARROLLO SOSTENIBLE Cre
cer (en lo económico, mayormente) sin 
machacar a nadie (a la naturaleza, al 
medio ambiente, al entorno). El con
cepto se lanzó al estrellato en la Cum
bre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y 
trata de llegar a un pacto entre capita
lismo y ecología. Hasta ahora tiene más 
de teórico que de práctico. El planeta 
agradecerá que el término se desarro
lle, incluso se conjugue como verbo. 

16 DIGITAL Sistema que convierte 
una señal eléctrica con imagen o soni
do en un chorro de ceros y unos. 
[Los franceses lo traducen como numerique (numé
rico), porque digitalizar es convertir en una papilla de 
números (dígitos). lCómo sonaría en castellano?: 
"Mira: ésta es mi nueva cámara numérica ... "). 

17 DIOXINA Efecto secundario del 
progreso. bestia negra de los ecologis
tas. Las dimdnas son un grupo de cien
tos de compuestos muy persistentes en 
el medio ambiente y tóxicos -agentes 

cancerígenos reconocidos-. Los ecolo
gistas apuntan como máximos produc
tores a la quema de residuos (incinera
doras), las fábricas de papel que usan 
compuestos dorados como blanquean
tes y las factorías de plásticos con PVC. 

18 DOGMA Estilo cinematográfico 
concebido por Lars von Trier (Los idio

tas y RDmpiendo las olas). Es una forma 
de filmar que han copiado cineastas de 
todo el mundo y que se basa en un decá
logo que incluye leyes como no utilizar 
música (salvo la que se deduzca de la 
acción) ni iluminación que no sea na
tural, y no firmar nunca las películas. 

19 DOMÓTICA La casa robot. Para 
muchos, el futuro; para otros, el final; 
para la mayoria, una utopía. Ventanas 
que se abren automáticamente para de
jar entrar una brisa, neveras que avi
san ante la falta de alimentos, cuartos 
de aseo que recuerdan el nivel de la pre
sión sanguínea y los aumentos de peso. 

20 DOWNSHIFTING Efecto colateral 
de la sociedad de consumo. Responde a 
la ecuación: adicción al trabajo + estrés 
de caballo = soñar con una isla desier
ta. Se trata de un cambio de vida radi
cal desde el trabajo compulsivo hacia la 
meditación o la calidad de vida. 
[Downshilang es una auténtica reducción de marcha. 
que es lo que significa en i�sl. 

21 DRENAJE LINFÁTICO Aunque 
pueda parecer alguna costosísima in
versión del Plan Hidrológico Nacional, 
nada más lejos de la realidad. Consiste 
en un masaje de bombeo tan suave que 
apenas se aprecia el roce de las yemas 
de los dedos al rotar sobre la piel. El 
nombrecito puede desanimar un poco. 

22 DVD Dicese de un disco del tamaño 
de un compacto musical que sirve para 
casi todo. Precisamente así lo definen 
sus siglas: D de disco, V de versátil y D 
de digital. Aquí la letra clave es la V de 
versátil, ya que en un disco DVD se pue
de almacenar una película completa, 
música, programas, archivos y juegos. 

23 EFECTOS COLATERALES Fór
mula políticamente co

rrecta y fria de referirse 
a las consecuencias que 
no son titular. Ejemplo: 
"ETA pone una bomba 
en Madrid", colateral es 
la situación del comer
ciante al que la onda ex
pansiva arruina el ne

gocio. También se llama así a las vícti
mas de los bombardeos de EE UU. 

24 e-MIUO Quizá esta versión del pa
labro inglés e-mail para referirse a los 
mensajes enviados por Internet logre 
imponerse en el mundo hispano, frente 
a la larga "correo electrónico··. Pero no 
está claro. Para algunos, es esnob. 
Además, los Emilios del mundo pueden 
protestar ante semejante invasión. 
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25 ERGONóMICO Lo ergonómico es 
el diseño a la medida del cuerpo: las si
llas que recogen los riñones, los orde
nadores con un teclado sobre el que re
posan las manos, el respaldo de un sofá 
que vela por la columna vertebral o la 
botella de detergente con un agarrade
ro especial para la mano. El diseño 
para cuidar el cuerpo. El problema, cla
ro está, es que cuerpos, afortunada
mente, hay muchos y muy distintos. 

26 ESCANDINAVO, D1SEL1i10 Es el 
de siempre y sigue estando a la última: 
el diseño por excelencia y la excelencia 
del diseño. Países de pocos habitantes 
en los que el diseño importa a toda la 
población. Cómodo y elegante, sin es
tridencias, tan llano como práctico y 
tan atemporal como eterno. 

27 EXFOLIAR Equivale a hacerse un 
peeling en inglés, o una peladura o lija
do de la piel en español castizo, con el 
fm de eliminar las células muertas para 
suavizar la epidermis y limpiarla en 
profundidad. De vez en cuando hay que 
exfoliarse bien la piel de la cara y el 
cuerpo. Lo recomendable, como en 
otros tantos actos de la vida, es practi-
carlo una vez por semana. >
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28 FASHION Es el requeterresumen 

del cuento El traje del emperador. Con
sigue que visiones ora atroces, ora gro
tescas (y ora bellas, seamos justos) nos 
parezcan sublimes. ¿Por qué? Porque 
las proponen los gurus de la moda. 
[Lo fashion caduca a los seis meses. Como las cre>
quetas congeladas, verbigracia. Los posibles deriva· 
dos hispanos (como fachion) enseguida deeembo· 
can en facha (ir hecho una ... ), de modo que, iojo! ... 
En épocas menos anglófilas, fashion era la modeJ. 

29 FREAK Cuando la estética de uno 
recibe semejante juicio, hay que supo
ner que: a) Uno ha conseguido un esti
lo radicalmente propio y exclusivo. b) A 
pesar de que nadie le considerará el ár· 
bitro de la elegancia, por lo menos se le 
está distinguiendo como curiosidad. 
Ésta es, desde luego, una posición mu
cho más recomendable que el pobre 
"indefinido" o el ya terrible "normal", 
[Ya todo el mundo dice friqui. Bueno, y algunoe, para 

desmarcarse, lo escnben fn.,<i. que aftade un matiz de 
insatisfacción con el sistem.]. 

30 FUSIÓN En principio fue un tér
mino utilizado para la música que unía 
dos estilos diferentes, como el jazz con 
la música brasileña, el flamenco con el 
trance y la salsa con la música electró
nica. Pero la palabra ha gustado tanto, 
responde tan bien al espíritu globaliza
dor y a la vez políticamente correcto y 
defensor de las minorías, que se ha ex
tendido a todas las artes (bellas o no). 

31 GLOBALIZACIÓN Omnipresente 
palabro que habla de libre comercio y 
de un mundo sin barreras que las tec
nologías de la comunicación hacen po
sible. El Tercer Mundo. mientras, espe-

ra con las tripas hinchadas su porción 
del pastel globalizador. Que ellos sepan, 
los únicos chips que se comen son las 
patatas fritas, y sólo de vez en cuando. 

32 HEAVY Muy fuerte esta acepción, 
oiga. Otro talismán made in America 

en auxilio de la supuesta pobreza de 
vocabulario nacional. Imprescindible 
entre cierta fauna tombolera. Básica 
entre los 15 y los 20 años. 
[Hagan la prueba e inviten a escribir el termino a sus 
usuarios más pertinaces (ljebi, gevy, hevea? .. , etc)]. 

33 HIPPY·CHIC ¿Cómo unir a un 
hippy y a alguien elegante sin crear un 
engendro estético? A pesar de las apa
riencias, la moda se ha pasado largas 
temporadas explotando el filón de esta 
mezcla imposible. La receta no es tan 
complicada como parece y sólo necesita 
de materiales nobles y precios exorbi
tantes para prendas de aire hippioso. 

34 INDI Sonora abreviatura del tér
mino independiente. Se trata de pro
ducciones que se alejan lo más posible 
(en ocasiones demasiado) de los gustos 
comerciales. Ahora bien, muchas veces 
los indies más indies terminan fichando 
por las empresas más multinacionales. 
[Sonaría más espal\ol un apócope como indepe). 

35 INTEUGENCIA EMOCIONAL Uno 
puede ser muy inteligente, pero ser un 

completo analfabeto 
a la hora de relacio
narse con los demás, 
incluso con uno mis
mo. Lo contó perfec
tamente el periodis
ta científico norte
americano Daniel 
Goleman hace tres 
años. Y ahora es un 
recurso estupendo. 
Siempre queda me
jor decirle a alguien 
que carece de inteli

gencia emocional, que soltarle que tie
ne la sensibilidad en los pies (o en otra 
parte del organismo). 

36 LACTOBACILO Uno de los varios 
tipos de bacterias que viven en un yo
gur, además de en otros alimentos, 
como los vegetales fermentados, y en 
el propio intestino. Son el inquilino 
perfecto para un humano: a cambio de 
alojamiento y manutención, tanto los 
lactobacilos como sus parientes las bi
fidobacterias, tan de moda hoy día, re
fuerzan el sistema de defensa de sus 
caseros o les ayudan a superar mo
mentos tan comprometidos como una 
diarrea. 

37 UNK Es lo que hay en las páginas 
web que hace que sean páginas web. 

Permite saltar a otra página web. La 
gente lo llama enlace, lazo, vínculo, 
liga; la gente lo llama link, y al que mu
cho linka, linkón. 

38 LOFT Dícese de las viviendas sin 
particiones, abiertas, sin tabiques inte
rrumpiendo las estancias. El efecto que 
resulta es un espacio generoso en el que 
se distribuye bien la luz. Empezaron a 
utilizarse en Tribeca, al sur de Man
hattan (Nueva York), y se han puesto de 
moda gracias a la reconversión de los 
edificios industriales en viviendas con
temporáneas y desenfadadas. 
[Loe partidarios del minimelismo lo podrían llamar, 
sencillamente, espacio!. 

39 MICROMINI A la espera de que 
algún genio ahonde más en la escala de
cimal (las nanominis están a la vuelta 
de la esquina), ésta es la mínima expre
sión conocida de una falda. Cercana ya 
al cinturón, la micromini empieza muy; 
muy abajo y se acaba muy; muy arriba. 

40 MINIMAUSMO Lo predicó, sin sa
berlo, el arquitecto Mies van der Rohe 
con su "menos es más" y lo acuñaron los 
artistas de los sesenta para bautizar es
culturas en las que la forma desapa
recía. Hoy es el estilo de la reducción: 
interiores sin zócalos, luminarias em
potradas, ventanas sin marco, armarios 
sin tiradores. Ni ornamentación ni co
lor. Funciona como marco neutro para 
exponer cuadros o ropa. Una sustrac
ción continua que puede teñirse de una 
severidad casi monacal. >



[04) Diccionario del milenio 

> 41 MÓDEM Abreviatura de "modula
dor-demodulador". Este pequeño apa
rato colocado entre el enchufe del telé
fono y el ordenador traduce los mensa
jes que entran y salen a través de la
línea telefónica. En definitiva, conecta
a nuestro ordenador con otras máqui
nas. Gracias al módem convertimos el
PC en un fax o en un teléfono, transfe
rimos datos y navegamos por Internet.

42 MONOVOLUMEN Término acu
ñado para designar a ese vehículo antes
llamado furgoneta, aunque los expertos
en motor aseguren que no es lo mismo,
no. La furgoneta se ha quedado para
uso industrial, mientras que el mono
volumen se utiliza como vehículo de re
creo o turismo de grandes dimensiones.
El origen del término está en la línea de
la carrocería, puesto que, a diferencia
de otros coches, está construido de una
sola pieza, sín morro, ni maletero, sino
todo de una vez.

43 MUJER FEMENINA O incluso 
muy femenina, o mujer-mttjer. Término 
muy extendido hoy día y que está ha
ciendo estragos. Lo emplean desde el 
presidente del Gobierno hasta los gurus 
de la moda que llevan al menos 10 tem
poradas anunciando que la moda apues
ta por una mujer así, con todas sus cur
vas. ¿Falta de imaginación, ganas de 
marear o machismo revisitado? 

44 MULES Podría decirse que las mu

les son la versión refinada de la típica 
chancleta. Zapatos completamente des
cubiertos por el talón que se sujetan al 
pie por su parte delantera. Su toque de 
distínción suele venir por el tacón. Ni 

demasiado alto ni demasiado bajo; fino 
e inestable, el tacón le da a este calzado 
su carácter definitivo: siempre delicado 
y nunca agresivo. 

45 MULTIMEDIA Es una nueva for
ma de expresión que reúne en una pan
talla distintos tipos de medios de co
municación: texto, imágenes, sonido, 
animación y video. Es lo más. Ninguna 
empresa de comunicación que se precie 
dará un paso adelante sin esta coletilla, 
que parece indispensable para moverse 
en la aldea globalizada. 

46 OFIMÁTICA Se emplea para defi
nir los programas y equipos que com

ponen una oficina au
tomática. Hay que de
cir que la propia 
palabra tiene trampa, 
ya que este tipo de ins
talaciones todavía ne
cesitan personas que 
las gobiernen. De he
cho, muchos trabaja
mos de sol a sol en 

despachos totalmente ofimáticos. 

47 PAILLEffES Conocidas desde 
siempre como lentejuelas, incorporan 
ahora su denominación francesa. A pe
sar de que importar este término no 
aporte ninguna ventaja inmediata (su 
significado es idéntico), lo cierto es que 
asi se elimina el componente bizarro 
que suele asocíarse a nuestro término. 
¿Traición? Bueno. 

48 PENSAMIENTO ÚNICO Desde 
que cayó el muro de Berlín, se disolvió 
la URSS, saltaron en pedazos los blo
ques, los socialistas entraron en crisis, 
la aldea global se hizo realidad en In
ternet, a Estados Unidos cada vez le va 
mejor la economía y se lo tiene más y 
más creído, los medios de comunica
ción son multimedia, el liberalismo 
económico impone la globalización y 
las críticas mordaces cada vez son más 
pollticamente incorrectas, el pensa
miento único va camino de conseguir a 
corto plazo lo que los clones tardarán 
aún un tiempo. 

49 PETARDO Comenzó utilizándose 
para definir los utensilios pirotécnicos 
que explotan. Pero el término, gracias 
a los seguidores de la cultura almodo

vartana, se ha transformado y sirve 
para designar a esos personajes que no 
hay quien soporte por las más vario
pintas de las causas. También se utiliza 
para definir un estilo de música, la pe
tarda, que sirve para petardear un rato. 
Los reyes .de esta música, también lla-

mada chochi, son gente como Raffaella 
Carrá, Camilo Sesto y Los Pecos. 

50 PLAYSTATION Es la consola por 
antonomasia. Un aparato que se conec
ta al televisor y ofrece videojuegos en 
pantalla. Incluye un mando por cable 
lleno de pulsadores. Advertencia: algu
nos niños pueden quedarse engancha
dos olvidándose hasta de la merienda. 
(El que no se consola es porque no quiere ... ] . 

51 POUTICAMENTE CORREC'IO De
fender la causa gay o apadrinar a un 
niño por 2.500 pesetas al mes (y sentir 
que pagamos así nuestra cuota de bue
na conciencia ante los demás). O sea. 
quedar bien con el aire de los tiempos. 

52 POPPIE Aplícase a aquel que ad
mira tanto la música pop que se viste a 
juego. Poppie es, pues, todo el que gus
ta de una estética un tanto sesentera y 
naif. Teniendo en cuenta todo lo que ha 
venido después, es dificil no considerar 
al movimiento pop como una gran in
genuidad. El buenpoppie se define tam
bién por un carácter dulce y suave. 
(Ahemativae más hispanas: popero. popi o pope (eí 
tienes barba ... )]. 

53 PORTAL El famoso destino adonde 
se dirigían las muñecas de Famosa ha 
quedado superado. Ahora significa con
junto de páginas web que ofrece a los 
ínternautas todo tipo de servicios, in
formaciones y televenta. 

(Si quisiéramos recoger la idea onginal, lo deberla· 
moa llamar pórticos. Portal sigue sonando un poco 
cutre. ¿no?, como de discuaión de ¡unta de vec,nos: 
lquién bane el portal esta semana? Y, además. ya no 
están de moda: lo que es cu/ ahora 10n loa vortsles, 

perdón, loa vórticos: o sea, loa portales verticales]. ) 
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> 54 PRES TACIONES Tan finos nos
hemos puesto que ya ni las máquinas
nos dan servicios, sino prestaciones.
¿Sólo nos lo prestan? ¿Habrá que devol
verle el favor a una lavadora. un fri
gorífico o un monovolumen?

55 PROTEÓM ICA La hermana pe
queña de la genómica. Si una lee genes, 
la otra se concentra en los productos de 
tales genes. las proteínas. Un gen viene 
a ser una cadena lineal de letras qui· 
micas, que las células saben traducir en 
otra cadena de piezas: la proteína. 

56 PUNJO COM La terminación más 
habitual de las direcciones de portales 
de Internet. Pero, ¿por qué terminan en 
com? No es más que la abreviatura de 
la palabra comercial. Otras direcciones 
acaban en punto org (cuando se trata de 
organizaciones como la ONU), punto 
net (para redes en sí mismas). Por últi
mo. están las terminaciones punto es, 
uk. mx ... que corresponden a la nacio
nalidad de la página. 
[Ya se usa para todo. ·Eres un idiota punto.com". 
como queriendo decir: ·Eres un idiota importante"). 

57 RADICALES LIBRES Trátase de 
electrones con carga negativa y desa
pareados que buscan romper reaccio
nes químicas estables que se desa
rrollan con normalidad en los tejidos 
vitales de nuestro cuerpo. Fastidian, in
cordian y rompen el metabolismo celu
lar precipitando el envejecimiento pre
maturo. Provocan arrugas. manchas, 
flacidez y otros desastres. Todo muy ra· 
dical. vamos. 

58 RECICLAR Es políticamente CO· 

rrecto y chic; ha dado lugar a modas 
como lo retro y el vintage; y es un com
portamiento muy ligado al desarrollo 
sostenible. En fin, onda 2001 a tope. Se 
trata de evitar que la cultura trash nos 
arrolle, de pensárselo dos veces antes 
de tirar las cosas a la basura. Aunque 
es muy ecológico, también sirve de 
coartada al consumismo: total, como ya 
se reciclará, usted consuma, consuma. 

59 RETRO, ESTILO Es el regreso al 
futuro, la moda con un aire de familia. 
La recuperación de una estética de los 
años cincuenta en las motos. los elec
trodomésticos con aires de la revolu
ción industrial y los accesorios que pro
ducen un cierto déjci vu. ¿Es bonito por
que me gusta o porque ya lo había visto 
antes? 

60 REYISITAR Palabra absurda para 
rescatar lo antiguo y recuperar el pasa
do, sin que nadie nos acuse de olor a 
naftalina o casposidad. ¿Se imaginan a 
los neoclásicos revisitando a los anti
guos? Hay otra versión aún más estra
falaria: "reversionear". Si uno se deci
de a volver atrás, o a copiar, ¿por qué no 
le echa lo que hay que echarle, lo llama 
como hay que llamarlo y se deja de ma
quillajes? 

61 SOBREDIMENSIONADO Antes 
se diría que es uno de los peligros de 
calcular a ojo de buen cubero: que uno 
se queda largo. Ahora hay que decir 
que son los riesgos de una errónea im

plementación. O sea, algo exagerado, 
que nos viene grande, sobrevalorado. 

62 SOFT, ESTILO También denomi
nado "formas blandas" y "diseño tran

sitivo". El soft es lo 
suave y las formas 
blandas, mullidas, re
dondeadas y curvas 
derivan formal y 
matéricamente de 
esa idea. Tiene algo 
de recuperación de la 
estética de los años 
setenta. Lo del diseño 
transitivo lo han acu

ñado los italianos, tan pioneros en el 
mundo del diseño como en el de la retó· 
rica. 

63 SPA Si el balneario es un reducto 
de cuerpos decadentes luchando contra 
el reúma a base de aguas. algas y ba
rros, el spa es el mismo reducto �xac
tamente el mismo espacio- publicitado 
para atraer cuerpos lozanos, casi dano
ne, que jamás pisarían un balneario. 

64 SUPER•HIPER·MEGA·ULTRA· 
RADICAL·TURBO Aún se desconoce 
hasta dónde se puede estirar la exage
ración. Como el mundo desarrollado 
cada vez vive en ambientes más light. 

sus habitantes necesitan crear un len
guaje emocionante. Se empezó con sú
per: Pero ahora lo súper ya es muy poca 
cosa. Casi mini. Curioso, ¿no? 

65 TRASH, CULTURA Elogio y dig
nificación de los deshechos, la pedorre
ta y el estercolero. En versión artística, 
el jarrón hecho con una botella de agua 
mineral o la casa realizada con latas de 
coca-cola en proceso de oxidación. 

66 TRENDY Quien sigue las tenden
cias de la moda. No confundir nunca 
con unfashion-victim, porque la perso
na trendy tiene clase y gusto y adapta a 
su estilo lo que le dictan las pasarelas. 
Dado que la diferencia puede ser dífi
cilmente perceptible para todo aquel 
que no sea el interesado. dejémoslo en 
que éste es un término con sentido po
sitivo. y el otro, en cambio. contiene ele
vadas dosis de desprecio. 
[Podr1amoa decir tendenCJOBO. S,. ahora s,gnif,ca otra 
cosa. pero con repetirlo un millar de veces ... ). 

67 TRIP·HOP Se cambia el hip por 
trip y, chas, aparece un nuevo estilo mu
sical. Se trata de una evolución de la 
música-cultura hip-hop. En este caso, el 
asunto trip parece bien escogido. ya 
que en inglés quiere decir viaje; pero, 
más que vacacional. este desplaza
miento se relaciona con sustancias psi
cotrópicas. Ahí están Massive Attack. 
Tricky o Portishead. >
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> 68 VERSÁTIL Válido para: 1) un roto
y un descosido (abuelas dixunt): 2) en
cabezar un ministerio, traducir a Sha
kespeare y presidir el Congreso (Tri
llo): 3) tapar las vergüenzas o lucir pal
mito (el pareo); 4) decir hoy "digo" y
mañana "Diego·· (incontables ejem
plos).

69 YINTAGE Ropa usada. Pero no 
cualquier ropa usada. A diferencia de 
la de segunda mano. la ropa vintage tie
ne muchísima clase. Algo así como las 
antigüedades del mundo de la moda, 
piezas únicas, originales y, por tanto, 
caras. Nótese, pues. la paradoja: vinta

ge es ropa vieja sólo apta para los que 
pueden comprarse la mejor ropa nueva. 

70 VIRTUAL La capacidad de estar sin 
estar, o ser sin ser. que la llegada del ci
berespacio ha convertido en arte. Tiene 
sus ventajas e inconvenientes. Ejemplo 
de ventaja: se puede estar virtualmente
en una reunión de trabajo sin moverse 
de casa (siempre y cuando se tenga una 
buena conexión a Internet y un equipo 
potente). Y de inconveniente: el sexo 
virtual no incluye, al menos de mo-

mento, intercambio de sensaciones ol
fativas y táctiles. 

71 WEB Abreviatura de world wide 
web. Una telaraña de páginas que se ex
tiende por todo el mundo y podemos vi-

sitarla desde cualquier ordenador co
nectado. Teniendo en cuenta los millo
nes de páginas que se publican en Inter
net y la lentitud del servicio, en algunas 
ocasiones terminamos "hasta los web".

72 WEBMAS'JER El que mandaba en 
una web: el que la hacia y deshacía. el 
que colgaba esto y descolgaba lo otro. 
Ahora también hay alguien que cuelga 
esto y descuelga lo otro. pero quien 
manda de verdad es la consultoría que 
está preparando la salida a Bolsa. 

73 ZEN Los jóvenes llaman zen a los 
tipos tranquilos y no les falta razón. 
Esta versión japonesa del budismo es 
todo un sistema pacifico e iluminado de 
pensamiento en el que la belleza es la 
verdad, la suma desnudez. De esa filo
sofía deriva una estética sublime que 
en jardines ha conseguido el máximo.• 

* 
Diccionario elaborado por Rafael Ruiz. 
Eugenia de la Torriente. Manuel Cué
llar. :�fónica Salomone. Virgini.a 
Gali·ín. Anatxu Zabalbeascoa. Cherna 
Lapuente y Beatriz Peña. 
Comeniarios sobre la traducción al 
español de José Antonio Millán. 
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Conocer bien la propia lengua- "su empleo con prescisión y riqueza" como señala el Currí

culo de Secundaria- es imprescindible para aprender. Es decir, para entender algo, para incor

porarlo a nuestros propios conocimientos y para poder seguir aprendiendo. Y también para 

ser capaces de expresarnos; en suma, para poder comunicarnos con nosotros mismos y con 

los demás. 

Se entiende, por tanto, que sea un objetivo primordial de cualquier asignatura, el fundamen

to para desarrollar con garantía cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer la pro

pia lengua, por otra parte, es imprescindible para el dessarrollo personal de cada individuo. 

En los países como el nuestro, en el que ésta asegurada la educación hasta los dieciséis años, 

nadie podría imaginar la existencia sin al menos poder leer. Y disfrutar, entre otras lecturas, 

de la prensa que es uno de los objetivos fundamentales de esta propuesta. 

Como texto principal se propone Diccionario del milenio (El País Semanal, 22 de octubre de 

2000). Es un reportaje que recoge 73 nuevas expresiones, "imprescindibles para estar a la últi

ma".Y que, a pesar de su tono frívolo, refleja una realidad que los alumnos viven, a la que con

tribuyen como grupo social y que, como fenómeno lingüístico, forma parte del Currículo de 

esta asignatura. 

Complementa a este texto otro que incide en el aprecio por el buen uso de la Lengua. Al tra

tarse de un asunto en el que el alumnado repara poco, hemos querido resaltar su importan

cia con un texto donde se destaca la importancia de los lectores. ¡Vuelvan al colegio! (El País, 

13 de julio de 2003) es la página que la Defensora del Lector de este periódico dedicó a reco

ger las protestas de los lectores por las incorrecciones gramaticales y faltas de ortografía que 

habían observado en ese diario. El texto suscita el interés de comprobar cómo mucha gente 

valora la corrección de los textos escritos y está muy atenta a ese tipo de errores, así como 

una llamada de atención al alumnado para que aproveche lo que aprende cada día en el cole

gio o en el instituto. Se refiere también a una faceta de los periódicos que habitualmente no 

forma parte de las propuestas didácticas sobre la prensa escrita. Hablamos de las cartas de 

los lectores, de las respuestas a esas cartas y, de la institucionalización del defensor del lec

tor. En nuestro caso, el texto descubre una de las tareas más minuciosas que han de reali-
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zarse cada día para sacar a la calle un periódico. Es ocasión asimismo para que el alumnado 

conozca que algunos periódicos cuentan con un servicio de corrección, con una serie de con

troles internos de calidad y, en algunas ocasiones, con libros de estilo donde a los redactores 

se les dan pautas precisas sobre la forma y expresión de lo que escriben. 

El tercer texto, "Todo suena, cada vez más a "Spanglish" (El Mundo, 2 de septiembre de 

2003) es una columna de opinión de un colaborador habitual del periódico. En este caso, Víc

tor de la Serna, en su sección Hojeando/zapeando alerta sobre la colonización a la que está 

siendo sometida nuestra lengua por quienes, desconociendo la propia, recurren al inglés. El 

texto permitirá reflexionar en las aulas sobre la importancia de la formación lingüística y lite

raria, y sobre la necesidad de conocer la norma castellana. 

El cuarto texto es una crónica del ingreso del novelista Pérez Reverte en la Real Academia 

Española (RAE) titulada El muchacho que leía a Jenofonte y encontró el mar (El País, 13 de 

junio de 2003). Con él se trata de motivar al alumnado para que se inicie en los procesos de 

creación literaria a partir de las declaraciones del académico Gregario Salvador comentando 

la aparente sencillez con que escribe el nuevo miembro de la RAE: "Las comas en su sitio, y

sujeto, verbo y predicado". 

En resumen, se ofrecen diversas posibilidades que abarcan tanto los géneros informativos como 

los de opinión. Se ha buscado también mostrar diferentes variedades de la prensa escrita (nos 

referimos a los suplementos) que tienen un gran atractivo para los jóvenes lectores. 

Orientaciones para el profesorado 

El Diccionario del milenio es una propuesta didáctica que despierta en el alumnado el interés 

y la curiosidad por la prensa. Se pretende que sea una ocasión de aprender pasando un buen 

rato y una oportunidad para que el alumnado descubra la necesidad de conocer bien la len

gua como instrumento esencial de comunicación, como la primera y más importante herra

mienta de trabajo, y como fuente inagotable de disfrute. 
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Se pretende asimismo atraer su atención hacia los fenómenos internos de la lengua, siempre 

viva, siempre en constante proceso de renovación. Intentamos que, reflexionando sobre los 

procesos de creación y formación de palabras, y sobre cómo los cambios sociales y cultura

les inciden en sus significados, observe que unos y otros van siempre unidos y que, ante esa 

circunstancia, no cabe sino una actitud de conocimiento y análisis de la realidad. El alumna

do debería sentirse protagonista activo de su propia lengua, entendiendo que a su futuro y a 

la propia lengua le importan mucho que él aprenda a hablar y escribir correctamente. Quere

mos que una a su reflexión el conocimiento de la norma de una manera crítica y razonada, 

siendo capaz de analizar qué opción puede ser la más adecuada. 

Queremos también hacerle ver que la corrección del lenguaje escrito y la creación literaria 

pueden estar a su alcance de mano de la lectura y de algunas sencillas técnicas de escritura. 

Ojalá entiendan que escribir bien, aun sin pretensiones literarias, puede llegar a ser apasio

nante, y que la facilidad muchas veces es fruto de la sencillez y del conocimiento de las nor

mas más elementales. 

Por último, pretendemos que aproveche las posibilidades de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación que ponen a nuestro alcance un inmenso bagaje de conocimientos. Con 

independencia del uso que hagamos de ellas, podemos decir que ningún alumno ha tenido 

nunca tantos y tan excelentes medios a su disposición. Es necesario que al menos los conozcan 

y deseable que los incorporen a su vida como una herramienta esencial de consulta y aprendi

zaje. Aquí les hemos señalado algunos con el afán de que ellos descubran otros muchos. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

De momento, vamos a fijarnos sólo en el título, en la entradilla del reportaje y en la primera 

página. Responde a las siguientes preguntas. 

• ¿A qué temas se refieren estas expresiones?

• ¿Por qué deben conocerse?



146 La prensa escrita, recurso didáctico

• El autor habla de "nuevas expresiones". Sin embargo, echando un vistazo a la primera pági

na, ¿te resultan nuevas todas las palabras que aparecen? (no nos referimos a su significado).

• Observa detenidamente las ilustraciones y describe el tipo de público al que parece dirigirse.

Actividades sobre el texto principal 

• Estas actividades se pueden hacer de forma individual y en grupo; esta última quizá sea la

forma más adecuada. Para realizarlas se puede dividir la clase en cinco grupos y cada uno

de ellos trabajará sobre una página del reportaje. Después, uno o varios representantes de

cada grupo, expondrán sus conclusiones.

• Fijándote sólo en el título de cada entrada (por ejemplo, 06 BIO ó 12 CHATEAR) de este

breve diccionario y sin leer su contenido, haz los siguientes ejercicios:

� Lo primero, busca el significado del termino entrada referido a un diccionario.

� Intenta definir todas las palabras, las que conozcas y las que no.

� Después, compara tus definiciones con las del periódico:

- ¿Cuáles son más actuales? (recuerda que este Diccionario tiene tres años).

- ¿Se siguen usando esas palabras?, ¿o se han modificado; por ejemplo friky o friqui, en

lugar de freak?

- ¿Por qué otras palabras han sido sustituidas por las que ya no se usan?

� Resumiendo tus observaciones, intenta explicar cómo una palabra cambia de significa

do: modificando o deformando el que tenía, sustituyendolo por uno nuevo, creando o 

inventando una nueva palabra, etc. 

• Agrupa las palabras por temas: informática, moda, economía, diseño, sociedad. Después

responde a las siguientes preguntas:

� ¿Las cosas o situaciones a las que se refieren esas palabras existían antes?

� ¿Si no existían, de dónde proceden: nuevas situaciones sociales o nuevas maneras de

tratarlas (cambios de gusto, aversión o respeto a determinados grupos, educación, sen

sibilidad social, etc.), nuevas tecnologías, recientes avances científicos? 

� Teniendo en cuenta las respuestas anteriores y poniendo ejemplos del texto, explica por 

qué razones se incorporan nuevas palabras a una lengua o se dejan de usar. 

• Fíjate ahora en el origen y en la forma de las palabras:

� Indica de qué lengua proceden las palabras que no son castellanas.
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� Explica cómo han pasado al español, ¿sin ninguna modificación, o han cambiado su 

forma, o su pronunciación, etc.? 

� Si son palabras totalmente nuevas, explica cómo se han formado: 

- ¿Abreviando o acortando su forma original?

- ¿Mediante siglas?

- ¿Derivándose de otros términos; por ejemplo, re-ciclar, after-hours,etc.?

- ¿Con prefijos y sufijos ya conocidos; por ejemplo, micromini?

- ¿Han adaptado su forma a la grafía o a la pronunciación del español?

� Para resumir. Con ejemplos del texto, explica cómo cambia la forma de las palabras que 

se incorporan al español. 

• Hablemos ahora de los significados de estas palabras:

� ¿Los términos del Diccionario del milenio han cambiado su sentido original? Si ha sido

así, intenta explicar qué ha sucedido: 

- ¿Han adoptado un significado nuevo?

- ¿Han modificado el que tenían?

- ¿Lo han trasformado en una metáfora o en una figura retórica? Por ejemplo, muchas

personas emplean la palabra petardo en sentido metafórico.

• Observa que en algunas entradas hay dos palabras; por ejemplo, inteligencia emocional. Con

sulta tu libro y responde a las siguientes preguntas:

� ¿Esas palabras se refieren a uno o a varios conceptos?¿De qué tipo son: simples, deriva

das, compuestas? 

� Consultando en tu libro, en una enciclopedia o en alguna dirección de internet, delimita 

los siguientes conceptos: modismo, frase hecha y perífrasis. 

• Intentemos ahora saber a qué nivel de uso corresponden estas palabras. Pueden ser tér

minos que emplee casi todo el mundo en la comunicación diaria {nivel coloquial), o sólo

quienes desconozcan el buen uso de la lengua (nivel vulgar). O quienes deseen conscien

temente destacar su pertenencia a algún grupo (jóvenes, tribus urbanas, deportistas, etc.)

utilizando términos de los niveles vulgar y coloquial junto a jergas de algún tipo.

Antes de responder a las siguientes preguntas, averigua qué es una jerga, quiénes la usan y

por qué. Por ejemplo, se habla de la jerga futbolística y de la jerga juvenil.

� ¿A qué nivel o niveles de uso corresponden las palabras del Diccionario del milenio?

� ¿Qué características (edad, formación cultural, nivel social, etc.) pueden tener quienes las

empleen? 
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� ¿Usarán los mismos términos en todas las ocasiones o emplearán otros en otras circuns

tancias? Por ejemplo, música suave en lugar de chill-out. Procura utilizar ejemplos de este 

texto. 

� Como resumen, ¿podrías distinguir niveles de uso y situaciones de comunicación? Ima

gínate a ti mismo hablando con tus compañeros, con tus padres y con tus profesores. 

• Busca ahora estas palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que tam

bién puedes consultar en internet: www.rae.es.

� ¿Cuántas aparecen?

� ¿Con qué significados? Si hay variaciones, intenta explicar su causa.

• Escribe ahora tu propio diccionario. Haz una relación de las palabras que emplees con tus

amigos y defínelas brevemente. Puedes emplear un procesador de textos que después te

permitirá ordenarlas alfabéticamente.

Actividades de ampliación 

SOBRE ¡VUELVAN AL COLEGIO! 

Lee el texto con detenimiento. Observa cómo la norma lingüística es esencial en los textos 

escritos y cómo su descuido provoca rechazo en los lectores. 

• El primer párrafo explica el título. ¿Quién tiene que volver al colegio y por qué?

• ¿Quién hace esa recomendación? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son las causas de los errores que denuncian los lectores del periódico?

• ¿Qué errores son los más habituales: ortográficos, de uso o de significado? Con ejemplos

del texto, explica en qué consiste cada uno de ellos.

• ¿Qué hace El País para evitar estos errores? ¿Cuántas personas se dedican a esa tarea?

¿Cómo se organizan?

• ¿Qué nuevas medidas va a tomar el periódico para mejorar este servicio?

• ¿Conocía la figura del Defensor del Lector? ¿Podrías hacer una lista de otros "defensores"

que conozcas, y explicar cuál es su actividad?

SOBRE TODO SUENA, CADA VEZ MÁS, A "SPANGLISH" 

Víctor de la Serna, mostrando su desagrado por las incorrecciones lingüísticas que ha obser

vado en los periódicos, hace un análisis de este problema. 
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• ¿Qué es el Spanglish? ¿Qué ejemplo de Spanglish pone el autor?

• ¿Cómo se han dejado colonizar escritores y periodistas?

• ¿Cómo afecta este proceso al vocabulario?

• ¿Cuál es la causa de este fenómeno?

SOBRE EL TEXTO DE APOYO EL MUCHACHO QUE LEIA A JENOFONTE Y ENCONTRÓ EL MAR 

El conocido periodista Arturo Pérez Reverte ha sido elegido miembro de la Real Academia de 

la Lengua. Este texto se refiere al acto de ingreso en la institución del creador del capitán Ala

triste. Observa que un escritor siempre es un gran lector. 

• ¿Qué libro influyó más a Pérez Reverte?

• ¿Cuál es el tema recurrente de los relatos del nuevo académico? ¿Por qué?

• ¿Como escritor, cuál es el único secreto de Pérez Reverte?

• ¿Cuáles son sus temas?

• Esta crónica amplía la noticia del ingreso Arturo Pérez Reverte en la Real Academia Espa

ñola de la Lengua. En ella se amplía la noticia con otros datos. En concreto, se refiere al

discurso de contestación de Gregorio Salvador. Entérate de por qué se hace ese discurso y

por qué se llama "de contestación".

Actividades de investigación 

• En el último texto se cita a la Real Academia de la Lengua (RAE). Busca en su página

(www.rae.es) y con la información que obtengas, contesta a las siguientes preguntas:

� ¿Cuándo se fundó?

� ¿Cuál es su lema?

� ¿Qué ofrece su página web?

� ¿Qué es el DRAE?

� ¿Cómo se pueden hacer consultas?

• El organismo oficial que representa a nuestra lengua y a nuestra cultura fuera de España

es el Instituto Cervantes (www.cervantes.es). Busca en su página web quéactividades ofre

ce y en qué lugares del mundo.

• Averigua qué organismos oficiales de otros países, semejantes al Instituto Cervantes, tie

nen sede en España y qué ofrecen: cursos de idiomas, actividades culturales, biblioteca,
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ciclos de cine, etc. 

• Muchos periódicos han publicado su propio Libro de estilo. Uno de los primeros fue el

Manual de español urgente de la Agencia Efe, en cuya página (www.efe.es) también pue

des consultar dudas sobre el uso de la lengua.

• Divididos en varios grupos, consultad las siguientes páginas de los libros que a continua

ción se indican:

� El estilo del periodista, páginas 336-396.

� La cocina de la escritura, páginas 82-115 y 137-157.

Todas ellas ofrecen consejos prácticos para escribir. Con la información que proporcionan,

elaborad un breve manual de estilo. Por ejemplo, en la página 106 de La cocina de la escri

tura leemos lo siguiente: "La estructura más básica y comprensible es la de sujeto-verbos-com

plementos"; y en la página 151 "Preferir palabras cortas y sencillas" (dar en lugar de entregar

o hacer por realizar). En la página 362 de El estilo del periodista, "Lo que se puede decir con

una palabra no debe reflejarse con dos" (el teatro estaba repleto, en lugar de el teatro estaba 

absolutamente repleto). 
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¡Vuelvan al colegio y hagan dicta
dos! Es la recomondación de una 
indignada lectora a los redacto
res de EL PAIS, ante lo que consi
dera una proliferación insufrible 
de las faltas de ortografla e inco
micciones gramaticales que pulu
lan por el periódico. 

Lo oonfieso. Me había pro
puesto no tocar tan pronto esta 
cuestión, consciente de que es un 
caballo de batalla en el que mis 
antecesores se han dejado la piel 
a lo largo de 17 años, armados de 
magníficas intenciones y con esca
sos resultados. Pero las numero
sas cartas que sobre el tema lle
gan a esta Defensora lo hacen 
obligado, máxime cuando los lec
tores se muestran cada día más 
enfadados por lo que consideran 
una falta de atención y control 
por parte de los que hacemos el 
periódico. Actitud que repercute 
en un claro descenso de su cali
dad y ante la que reclaman solu
ciones. ¿ Quién decía que en este 
pais no interesaba la gramática? 

A los periodistas no se nos 
puede exigir que seamos genios 
literarios dotados de un magnífi
co estilo, pero sí el dorrúnío de 
nuestra herramienta de trabajo: 
la lengua. Y la ortografia, el con
junto de normas que regulan la 
escriturd de una lengua, es esen
cial para ello. Las en-atas son in
herentes a los periódicos. las fal
tas de ortogralla no tienen por 
qué serlo. Dicho esto, recordaré 
algo obvio: la velocidad con la 
que trabajamos y el rehacer conti
nuo del periódico facilitan los 
errores. Ya sé que ustedes están 
abunidos de esta afinnación. no 
por reiterada menos cierta. y a 
vcccs nos recriminan que usamos 
las prisas como coartada. Tienen 
razón. Las prisas nunca pueden 
servir de coartada. 

Sin duda existe un limite don
de la falta de rigor y calidad en el 
trabajo resultan intolerables para 
los lectores. ¿Dónde se fija? ¿Cuál 
es el tope de errores gramaticales 
que están dispuestos a admitir? A 
juzgar por sus quejas, sugerencias 
y enojos, es muy posible que lo 
estemos rozando. Muchos no en
tienden cómo EL PAÍS, un perió
dico de calidad, puede estar salpi
cado por tantos fallos gramatica
les. "¿Es que su periódico no tie
ne correctores?". "¿Sus periodis
tas no han pasado por escuelas y 
universidades? ¿Qué pas.a con los 
controles de calidad? ¿No saben 
que su periódico se usa como mo
delo en escuelas y universidades 
extranjeras?". Son algunas de las 
preguntas-reproche habituales. 

El conocido escritor Javier 
Marias señala una cuestión "su
mamente irritante" para él, que 
asegura tiene expresión diaria en 
EL PAIS. "El verbo 'hacer' en su 
fonna imper.10nal para denotar 
un tiempo traru,cunido detenni
nado, se conjuga. No es invaria
ble, como parecen creer casi to
dos los colaboradores (infonna-
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¡ Vuelvan al colegi,o! 

dores y articulistas por igual) del 
periódico, los cuales aplican el 
tiempo verbal presente ('hace') 
en cualquier ocasión, como si fue
ra una especíe de preposición. Es 
un deterioro considerable de la 
lengua, y además un disparate se
mántico". Para demostrarlo. Ma
rias adjunta 14 recortes de ejem
plos repartidos por todo el diario 
-informaciones, crónicas, edito
riales, artículos de opinión- don
de el error se repite en titulares y 
textos El siguiente subtitulo es 
uno de ellos: "Las FARC los man
tenía secuestrados desde hace un 
año". cuando debe ria haber di
cho "desde hacia un año". Ante 
tan ··contumaz enor .. , die.e Ma
rias, "seria conveniente que die
ran un cursillo al respecto o algo 
así". Otro lector, Luis Puig, tam
bién señala el mismo fallo. 

Maria José Sánchcz Díaz-T. 
nos envía una carpeta con más de 
cien titulares, subtítulos o suma
rios incorrectos, "por faltas con
tra la gramática o el dicciona
rio". No me resisto a reílejar algu
nos: "Autoritario triunfo del cam
peón en Montju"ic", "Millás cie
rra el Congreso de Escritores con 
un apasionante elogio del libro y 
de la literaturd". Triunfar con au
toridad no convierte el triunfo en 
autoritario, dice la lectora, que 
también está segura de que que
ríamos docir ··apasionado" en el 
titular de Millás. 

Ausencia de acentos, falta de con
cordancia entre verbo y sujeto 
(Ramón Femández señala un ca
so de ambos en el mismo articu
lo: "El científico considera razo
nables las reglas de juego expues
to en el convenio( ... ) El presiden
te de la comisión ejecutiva debera
delegar funciones" (Sociedad, 24 
de mayo); confusión de palabras: 
basta (ordinaria) por vasra (exten
sa): "la gama de productos que 
podrán ser s.ancionados por la 
Unión Europea es muy basta, 
más de 2.000 artículos" (f.cono
mía, 23 de abril). Oblación en lu
gar de ablación: "no se manifies
ta extrañeza o alanna ante una 
mujer que ha sufrido una obla
ción (cuadernillo de Andalucía, 8 
de junio). O clarisimas faltas de 
ortografía: deslabazadas por des
lavazadas (España, 23 de mayo). 

Un lector, E. Fresno Balleste
ros, ha subrayado una decena de 
incorrecciones en una crónica de 
un partido de fútbol enue el Real 

MALÉN AZNÁREZ 

Madrid y el Mallorca, publicada 
en mayo pasado. Una de ellas era 
la siguiente perla: "conseguir tres 
goles y arruinar todo el motín 
que los blancos lograron la sema
na pasada". ¿Errata? 

Por no hablar del guadianesco 
"de que" con el verbo infonnar. 
que aparece cuando no debe y 
viceversa, señalado por Enrique 
Merino, profesor de la Indiana 
Univcrsity de Bloomington 
(EE UU). Dcqueismo que la ma
drileña Meroedes Cantero hace 
extensivo a ouos verbos como ad
vertir, avisar, anunciar o dudar. 
Sin olvidar los anglicismos y nue
vos "palabros" como el extendi
do equipación usado habitualmen
te en Deportes para hablar de la 
indumentaria deportiva de los ju
gadores-incluso se utiliza como 
epígrafe "Equipaciones"-- y que 
lleva a José Tejedor a preguntar
nos: "¿Por qué inventar un voca
blo que no se reconoce en nuestra 
lengua? ¿Quién ha permitido ese 
uso?". Otro lector, Javier Alv-drez
Ossorio, nos señala entre diferen
tes "agresiones al idioma castella
no" el frecuente empleo del ar
tículo concordando erróneamen
te con el sustantivo, caso del titu
lar "El municipio legalizará las 
miles de casas bloquea das por los 
jueces" (Madrid, 25 de abril). Y 
pregunta: "¿Nadie pone remedio 
a este atropello? Por favor. que 
alguien haga algo". 

Son sólo algunos ejemplos. 
Desde Salamanca, Ricardo 

García hace una petición: "¿Po
dría usted explicar cuál es el proce
so de revisión de los textos? Creo 
que a muchos lectores nos ayuda
ria a comprender y posiblemente 
a tolerar las en-atas de su, por 
otra parte, e:u:elente periódico". 

EL PAIS tiene un servicio de 
comicción por el que, en teoria, 
deben pasar todos los artículos 
escritos por sus redactores y cola
boradores, que también son revi
sados por los editores o jefes co
rrespondientes de cada sección. 
Esto sucede asi con los textos pro
ducidos con cierta a;itelación 
-artículos de opinión- Cartas 
al Director y editoriales. que, en 
el último caso, además de pasar 
por corrección, se revisan dos ve-
ces, en lectura, junto con la prime
rd página (en primera edición y 
en la de Madrid). El problema 
surge especialmente con las infor
maciones que se producen por la 
tarde y a última hora, donde fa
llan los sistemas internos de con
trol y edición. 

En estos momentos, el serví-

cio de Corrección está compues
to por 24correctores (en grdO par
te reconvertidos de otros proce
sos de producción de talleres). De 
ellos, 13 teclistas-correctores se 
dedican en exclusiva a los suple
mentos EPS. Bahelia, Tentacio
nes, Domingo, El Viajero y pági
nas de Televisión. Corrigen los 
textos y, si es necesario. los com
ponen cuando proceden de cola
boraciones exteriores. También 
escanean fotos. En estos produc
tos, el resultado conseguido en 
cuanto a errores., gramaticales o 
de otro tipo, es muy aceptable. 

Atascos 

Los restantes 11 correctores se de
dican al diario y a los suplemen
tos Negocios y Propiedades. Más 
de la rrútad también componen 
textos para las páginas de la edi
ción Internacional, Madrid, Es
pectáculos, Agenda. Propiedades 
o Deportes (Farmacias de Guar
dia, El Tiempo, Pasatiempos, Fa
llecidos, etcétera). Tienen un ho
rdrio de 14.30 a 2.30, en tres tur
nos. Lo que significa que por la 
mañana el periódico carece de co
rrectores. En realidad, el grueso 
de los textos para corregir se acu
mula en la tarde, entre las 18.00 y 
las 21.00, cuando el servicio sufre 
verdaderos atascos. El resultado 
es una comicción lenta que deses
pera a los redactores y que, ante 
el apremio del cierre, les hace res
catar los textos antes de ser corre
gidos, o peor aún, como hacen 
algunas secciones. no enviarlos a 
corregir. Ésta es una de las causas 
de las faltas de ortografia y erro
res gramaticales que ustedes apre
aan. 

Pues aumenten el número de 
correctores. dirán ustedes. Puede 
parecer una plantilla escasa, y los 
redactores suelen quejarse de 
ello, pero es un lujo si se compara 
con la del resto de los grandes 
periódicos nacionales, Y"d que en 
la mayoría de ellos los correcto
res han desaparecido. Una cues
tión de calidad frente a costes 
que la prensa internacional resuel
ve, en función de sus objetivos, 
con mayor o menor acierto. Y es 
un hecho que en los últimos años 
la P.lantilla de correcton;s de EL 
PAIS ha ido disminuyendo al 
tiempo que aumentaban sus pro
ductos y paginación. 

Esta Defensora ha examinado 
nueve páginas de distintas seccio
nes del periódico (sólo dos eran 
páginas completas de infonna· 

ción, sin publicidad), del pasado 
29 de mayo, a su paso por Correc
ción. El resultado fue un total de 
119 errores -la mayo ria gramati
cales-, es decír, una media de 
más de 13 errores por página. 

Parece claro que los controles 
internos de calidad están fallan
do, y eso es grave. ¿Qué podemos 
haa:r? ¿Aumentar los correcto
res? ¿Ampliar la parte gramatical 
del Libro de estilo' No vendría 
mal. De momento, los periodis
tas, por obligación, dominar nues
tra herramienta de trabajo, escri
bir correctamente y corregir los 
propios originales como mantie
ne el Libro de estilo. Y no se trata 
de ser fundamentalistas del len
guaje. Está claro que un redactor 
puede eq uivocar,;e, pero no come
ter por sistema faltas de ortogra
fia. Otro aspecto a considerar se
ria mejorar la edición y extremar 
el cuidado en la revisión de los 
textos en la Redacción. Sorpren
de que parte de estos errores. aun
que no hayan pasado por Corree, 
ción, si lo hayan hecho por una 
edición donde deberían haber si
do detectados y corregidos. 

Félix Monteira, subdirector 
del periódico, pide disculpas a los 
lectores. "los verdaderos propieta
rios del periódico"', por no estar, 
como administradores de la cali
dad del producto que compran 
cada día, con frecuencia, a la altu
ra de la confianza que depositan 
en nosotros. Monteira reconoce 
que, debido a las urgencias. los 
tres filuos habituales de los textos 
--redactor, corrector, editor- a 
veces no se aplican a las infonna
ciones de última hora en algunas 
secciones como Espafta o Depor
tes. donde los errores son más fre
cuentes los días en que las compe
ticiones se celebran a hora tardía. 
"Aparte de seguir insistiendo en 
esta asignatura pendiente de la 
Redacción, la dirección tiene en 
marcha un plan para implantar 
obligatoriamente un nuevo filtro 
de calidad. consistente en un siste
ma de corrección infonnatizado. 
Para ello, estamos. perfeccionan
do el diccionario y completando 
el sistema de sustitución, de for
ma que las correcciones se intro
duzcan voluntariamente y de for
ma respons.able, sin que exista la 
posibilidad de recurrir a la fun
ción automática que puede provo
car. como ha sucedido, que Gar
cia Lorca se convierta en Gracia 
Loca. Confiamos en que esta pre
sión justa que ejercen los lectores 
sobre nosotros consiga el objeti
vo común de un periódico cada 
día más infonnado y también me
jor escrito", dice Monteira. 

Esta Defensora insiste. No de
jen de recordamos nuestra obliga
ción: hacer un buen periódico. 
Empe,.ando por la ortografia. 

Los lectores pueden escribir a la De
fensora del Lector por cana o correo 
eloctr6nico (dcfcmora@clpais.es), o 
telefonearle al número 91 337 78 36. 
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VICTOR DE IA SERNA 

Todn8Uffl4 
cada vez más, 
a 'Spanglish' 

Ya se sabe: las vacaciones penniten 
leer mucho más, con más deteni
miento y mayor atención. Este cro
nista ha pasado buena parte de las 
suyas, por incorregible defonnación 
profesional, leyendo periódicos, re
vistas y algo de literatura actual en 
vez de refugiarse en, por ejemplo, 
nuestros clásicos o las rarisimas tra
ducciones buenas -pongamos que 
las de Consuelo Berges-- de los 
grandes novelistas franceses ... 

Ha sido doloroso. 
Artículo tras artículo, al lector le 

va invadiendo la desazón: «Pero si 
esto suena igual que lo que publi
can en La Opinión de Los Angeles». 
Spanglish. Cuando decimos Span
glish, no nos referimos en este caso 
a las más burdas defonnaciones del 
español por contagio anglosajón, a 
veces resumidas en ese divertido 
pero apócrifo titular de prensa, «Ti
najera rapeada» (por «Adolescente 
violada»), que en realidad nunca 
publicó nadie. Pero sí queremos se
ñalar que, desde las palabras caste
llanas postergadas a favor de otras 
indebidamente empleadas hasta la 
propia construcción gramatical, pa
rece que muchos periodistas e in
cluso literatos de las jóvenes gene-

raciones se han dejado colonizar 
del todo por una traslación apresu
rada y patosa de lo que van leyendo 
en inglés. 

Lo peor es la sintaxis. Todo suena 
a foráneo, a mal traducido. El orden 
natural en castellano queda subver
tido: por ejemplo, casi nadie dice ya 
«los cinco últimos minutos», sino 
«los últimos cinco minutos». Y es 
que, en inglés, «the last five minu
tes» es lo correcto. En español, no. 

En el vocabulario, tres cuartas 
partes de lo mismo: todo son ro
mances en vez de idilios o sencilla
mente ligues (que aquí no preconi
zamos renunciar a los buenos neo
logismos, claro), y nos creemos 
que bizarro significa extraño, 
cuando en castellano ese vocablo 
es sinónimo de valiente, esforzado, 
generoso, lucido, espléndido. 

Como Amando de Miguel le 
apuntaba el otro día a este cronista, 
la subversión se extiende por do
quier: nadie presenta ya su pésame, 
sino sus condolencias; nadie habla 
del cadáver, sino del cuerpo porque 
nos dejamos llevar por el corpse in
glés. O, más bien, norteamericano, 
que ésa es la influencia que manda. 
Podríamos añadir que para noso
tros ya no existe el Gobierno de 
Bush, sino la Administración Bush, 
y que cuando nos referimos a lo 
que en Madrid, París o Berlín sería 
una comisión parlamentaria, si fun
ciona en Washington se convierte 
en comité parlamentario. 

Algún soñador dirá que nos es
tamos convirtiendo en bilingües, y 
que un poco de contaminación mu
tua es poco precio que pagar por 
ese progreso. Pero no nos engañe
mos: quienes incurren en esas for
mas modernas del anglicismo no 
suelen hablar inglés nada bien. Y 
español... para qué decirles. La cre
ciente ignorancia de la lengua pro
pia y de la foránea es en general la 
principal causa de que se cometan 
tantas y tan irritantes torpezas. 
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El muchacho que 
leía a Jenofonte 

y encontró el mar 

J. R. M. Madrid 
Mucha de la sangre literaria de 
Arturo Pérez-Reverte está en el 
Mediterráneo y en los tenitorios 
hostiles. El escritor de Cartagena 
ha sido siempre fiel al mar y a los 
hombres en peligro, pero también 
a todos los que han buscado el 
agua y la tierra firme y amiga en 
sus letras desde el inicio de los 
tiempos. Ayer lo recordaba Grego
rio Salvador en su discurso de con
testación, cuando contaba cómo 
uno de los primeros despertares 
del autor a la literatura fue la épo
ca en la que traducía y leía con 
avidez a César, a Yirgilio. a Hora
cio, a Homero y, sobre todo, a Je
nofonte: "Su prosa se va haciendo 
con las traducciones de la !liada y 
la Odisea, con la que su imagina
ción se va poblando de aquellos 
héroes del mundo antiguo. Pero es 
la Anúhasis el libro que más lo 
influirá y que marcará decisiv�1-
mente toda su obra", aseguró. 

"Soldados perdidos en territo
rio enemigo, sin retaguardia que 
los proteja, es un tema recurrente 
en sus relatos, porque ésa es la 
gran metáfora de la vida para Pé
rez-Reverte. El hombre no es más 
que un soldado perdido en terri
torio hostil. Aquel muchacho 

que traducía el relato de Jenofon
te recuerda ahora, recordará 
siempre, la más fuerte impresión 
literaria de su vida". decía Salva
dor, que glosó toda la trayectoria 
de este escritor y dejó clara la 
intención de la Real Academia 
Espai1ola de no caer en el mismo 
error que la francesa, "que no 
incorporó nunca a Alejandro Du
mas. con quien tan vinculado se 
siente nuestro novelista. al que 
algún crítico ha llamado afectuo
samente el quinto mosquetero''. 

Sujeto, verbo y predicado 

Y de los clásicos toma Reverte, 
según Salvador, su Biblia en la 
escritura: "El novelista que recibi
mos explica así su literatura: 'Mi 
único secreto es muy simple y es
tá al alcance de cualquiera: plan
teamiento, nudo y desenlace, las 
comas en su sitio, y sujeto, verbo 
y predicado". Unos mandamien
tos que Reverte, según Salvador. 
resume en uno: "Escribo como 
lector". Y los temas: '·El honor, 
la amistad, la aventura. el mar, el 
peligro, el tesoro, el laberinto, el 
e1,igma", resumió Salvador. 

Son los ingredientes con los 
que Reverte ha cocinado siempre 
su forja literaria, que empezó tar
de, a los 35 años, tras un paso 
famoso por el periodismo. Desde 
El húsar. que se acogió con discre
ción y que Salvador reivindicó co
mo alegato contra la guerra, hasta 
La reina del Sur, su última obra, 
Reverte ha forjado una carrera in
sólita y ha sido traducido a 28 
lenguas. Gregario Salvador repa
só todas sus novelas, pasando por 
La tahla de Flandes y El club Du-
111as. y deteniéndose en la serie de 
El capitán A/atriste, que aún no 
ha terminado. "Con él, Reverte lle
na de alguna manera el hueco de
jado por el destierro de la historia 
en los planes de estudio". aseguró. 
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El Ministerio de Sanidad y las comunidades autó
nomas han aprobado un nuevo Plan Nacional 
para la Prevención del Tabaquismo que, entre 
2003 y 2007, debe acabar con el humo en todos 
los edificios públicos, transportes y centros de 

trabajo. Además, pretende reducir en un 6% el 
número de fumadores. Pero desde la primera nor
mativa que restringió el tabaco, en 1988, se han 
notado muy leves cambios en la sociedad: ni los 
fumadores respetan la ley ni los no fumadores se 

lo exigen. Las administraciones tampoco cum
plen su papel ejemplarimnte. El tabaco sigue en 
la calle. El 86% de los españoles ha fumado algu· 
na vez, y uno de cada tres es fumador habitual. 
Sin embargo, hay espacio para el optimismo. 

El largo camino para acabar con el humo 
El nuevo plan antitabaco tratará de reforzar prohibiciones que se llevan incumpliendo 15 años 

PABLO X DE SANDOVAL. Madrid 
Un acuerdo de la Mesa del Con
greso de los Diputados prohibió 
fumar en el hemiciclo hace años. 
Sin embargo, no es raro ver fu. 
mar a diputados y periodistas en 
las salas de comisiones. en los pa· 
sillos y en las ruedas de prensa. 
Preguntados los servicios de co
municación del Congreso, dan 
por hecho que las restricciones 
sólo afectan ol pleno. Gran error. 
""En las comisiones no se debe 
fumar. Está prohibido", senten
cia el delegado del Gobierno del 
Plan Nacional sobre Drogas. 
Gonzalo Robles. 

Desde hace IS •�os. el Real 
Decreto 192/1988 establece la 
prioridad, bajo cualquier circuns· 
tancia, del derecho del no fuma
dor frente al del fumador. Distin
tas normativas (Real Decreto 
486/1997 y Real Decreto 
1293/1999) han ido desarrollado 
esa idea hasta prohibir fumar en 
edificios públicos. centros sanita
rios y transporte colectivo. Pero 
hoy día sigue siendo habitual ver 
íumar en el andén del metro, al 
conductor de un autob(u.. a los 
taxis� en la sala de espera de 
un hospital. en la de un aeropuer· 
to o en el supermercado. Ni los 
propios diputados dan ejemplo 
de cumplimiento de las nonnas 
contra el tabaco ... Debemos dar 
ejemplo", dice Robles. 

Esta serna.na, el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades autó
nomas han dado un nuevo paso 
para lognu que los "espacios sin 
humo·• sean una realidad. ade· 
mBS de disminuir el daño sanita· 
rio provocado por el tabaquismo. 
Los objetivos del P1an Nacional 
para la �vención y Control del 
Tabaquismo son que. para 2003, 
el 95% de los centros sanitarios. 
docentes y de las administraci<r 
nes públicas sean espacios sin hu· 
mo, y para 200S, el 70% de las 
empresas. Para 2006 se espera 
que el porcentaje de fumadores 
(actualmente un 34%) haya baja
do seis puntos y se sitúe por pri· 
mera vez en Espai\a por debajo 
del 30% de la población. 

Dados los precedentes. los ob
jetivos del plan nacional no son 
modestos. José Maria Manin 
Moreno, director general de Sa· 
lud Pública y padre de la criatu
ra, cree que '"hay un antes y des· 
pués de este plan ... "Creo que es 
algo histórico". alinn,11.. Martín 
Moreno sabe que la realidad SO• 
cial, de la que el Congreso es WI 
fiel reflejo a veces. es muy tozu· 
da. Por eso los plazos son tan 
largos: "faiste aún una falta de 
concienciación social. El fuma· 
dor sigue sin tener la sensación 
de estar molestando a los demás 
ni es con1eiente del dMo que pro
duce". 

Desde las asociaciones médi· 
cas se saluda la iniciativa como 
"muy ambiciosa" y se destaca "el 
alto grado de consen,o,. con el 
que se ha aprobado. Vlctor Ló
pez, portavoz del Comité Nacio
nal para le Prevención del Taba
quismo, destaca sin embargo que 
.. el problema no se percibe en to-
da su magnitud"� entre otras co
sas. por .. la tolerancia social ha
cia un consumo culturalmente 

El tabaquismo en España 
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arraigado en España". A pesar 
de todo, "hace 12 años la mitad 
de los espai\ole., fumaba y ahora 
es un tercio. Hay que seguir sien· 
do optimistas ... 

Uno de los grandes avances 
para acabar con la "normalidad" 
del tabaco fue, en 1999, pasar a 
considerarlo oficialmente como 
una droga. Desde entonces sus 
efectos y su presencia en la socie-
dad son estudiados en la Delega
ción del Gobierno del Plan Nacio
nal sobre Drogas al lado de la 
heroína o el ;x,a.ris. Después del 
alcohol, el tabaco es la drog¡i, más 
consumida de EspMa. 

El delegado del Gobierno, 
Gonzalo Robles, coincide en que 
será dificil cambiar las costum
bres, pero confia en el carácter 
gradual del nuevo pion: "Primero 
se quitanl el humo en la Adminis
tración pública; después, en gran
des empresas. y aaf. A medida 
que se vaya implementando se de
be sentir una presión social. Éste 
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es un proceso de deslegitimaci6n 
de conductas". 

El tabaco provocó el MO pasa· 
do 4,9 millones de muertes en el 
mundo y SS.000 en España (1 SO 
muertes al dla, seis cada hora). El 

"No estar contaminado 
es un derecho y hay 
que poder ejercerlo. 
Pero sin heroicidades" 

coste aanitario de las patologla.s 
derivadas del tabaco se calcula en
tre 1.800 y 3.600 millones de 
euros al a�o. Uno de cada tres 
españoles es fumador habitual. 
Diferentes estudios indican que 
el 70% quiere dejar de fumar, y el 
90% no desea por nada del mun· 
do que sus hijos sean fumadores. 
Pero lo que no reflejan las cifras 
es si mientras tanto están dispues-

tos o no a cumplir las rcstriccio· 
nes al humo. El tabaquismo pasi
vo está oficialmente considerado 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como causa de 
cáncer. 

Pero ¿hasta dónde debe llegar 
la presión sobre los fumadores? 
"El no fumador debe tomar d,s
U ya una conciencia mé.s activa, 
pero sin llegar a ser represivo. No 
estar contaminado es un derecho, 
y hay que poder ejercerlo. Pero 
sin heroicidades. que nadie se pe
lee por este tema", opina Manín 
Moreno. "No debemos hacer 
Wl8 presión que haga a la gente 
iri:cómoda, sino que la haga 
aprender", a�ade Robl01. 

Pero la adicción está rei'ida 
hasta con el conocimiento. El jue· 
ves pasado, Ana Maria Jiménez y 
Alicia Martín, de 20 aaos. fuma
ban en el ha// de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Com· 
plutense de Madrid. Empezaron 
a fumar entre los 14 y los 16 ai\os. 
Ya sabían de sus efectos. .. pero 
piensas: soy joven, ya lo dejaré". 
Ahora estudian Terapia Ocupa
cional en esta facultad y. entre los 
ca.dé.veres que han podido estu
diar, "se distingue perfectamente 
los que eran fumadores" ... Te,. 
oían los pulmones negros, arruga
do� con verdadero aspecto de pe,. 
drido", detallan. Sin embargo. 
"no piensas en ti mismo ni cuan
do lo ves en directo", En Espai\a 
fuma el 39% del personal sanita
rio (médicos y enfermeras). 

"La adicción flsica a la nicoti· 
na se puede superar, pero la adic
ción psicológica es mucho más 
dificil", explican. En el hall de la 
Facultad de Medicina tampoco 
se puede fumar. Pero algo está 
cambiando en las nuevas genera
ciones de fumadores: "EJ humo 
me molesta en el metro y en los 
hoapitaleo. También dentro de mi 
casa. Con mis amigos.. en la cafe
teria nos sentamos a un lado de 
la mesa los fumadores y al otro 
los que no". coinciden en afir
mar. 

Ni en las 
gasolineras 

Hay pocos eatudlos 10bre el 
grado de cumplimiento de las 
normas andtab&co en Eapula. 
Pero los que hay ,on demole,. 
dores. En 1994, la doctora Con
sol Sorra, de la unidad de epfde
mlologla de Corporoclón Pare 
Tauli, en SabadeU, se propuao 
conocer cómo se cumplía en 
oentroa públicos de su ciudad. 
De 218 Jugara, en el 61% se 
fumaba y el 74,8% no tenla ni 
cuteles. Sólo un 4% n:spetab& 
todos los requlaltos legales. En 
sucesivas revlalooes, en 1997 y 
20CM), detectaron "una dena 
mejoría'\ aclara Serra. 

La revista Co,uum,r visitó 
255 lugares supuestamente "li
brea de tabaco" en 1998, diez 
affos después del Real Decmo 
192/1988. Las conchwones de
cian: ''El Incumplimiento es ca
si absoluto en estaciones de tre
nes, unlver>ldades públk:aa y 
en las oedes de la Dtputadón 
Provincial o Gobierno autóno
mo (de 12 comunldades vtllta
duf'. Y continuaba: "En uno 
de cada trea espacios protegi
dos, los empleados fuman en 
las lnstaloclones. Además, en 
el 82% de los lugares donde se 
fumaba, los profesionales no 
5610 no recriminan &u compor· 
tamlento a loa lnfn<:tores, sino 
que nJ siquiera responden co
rrectamente cuando se pregun
ta 'si se puede fumar' en ese 
lugar.( ... ) En wto de cada cua
tro lugarea donde deben exhi
birse carteles de No fumar, no 
los hay". Como anécdota, el 
estudio destacab& que en todas 
lu gaaoUneru de Culdlón se 
fumaba, "con el peligro conll
gulente". La doctora Semi pi
de paciencia: ML.a transmlalón 
del conoclmfento clentiflco a 
la norma ha llevado dempo. 
La transmisión de la norma a 
su cwnpllmiento llevará tam· 
bteD el suyo". 

El futuro de la lucht1 contra el 
tabaco tuvo un apunte durante el 
pasado Mundial de .Fútbol de 
Corea y Japón. Desde el princi
pio fue declarado "evento libre 
de humo". No se podia fumar en 
loa estadios, ni siquiera en la gra
da, al aire libre. Los próximos 
Juegos Ollmpicos de Atenas, en 
2004, también se celebrarán sin 
tabaco. La medida sería impensa
ble hoy por hoy en España. 

.. Es verdad que en el metro se 
sigue fumando, pero ya no es lo 
mismo que hace 10 ai\os", opina 
Esteve Fernández., investigador 
del Instituto Catalán de Oncolo
gla. Fernández destaca el avance, 
y pone ejemplos que dejan inclu
so corto el plan espa�ol: "Hoy 
día, por ejemplo, seria imposible 
no dejar fumar en los bares. Pero 
en Canadá ya lo han hecho. Y•· 
mos con retraso. Los gobeman· 
tes tienen que tomar medidas im· 
populares.. Ya no pueden poner 
las costumbres como excusa ... 
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1 ntrod ucción 

En los últimos años el auge de la estadística ha sido imparable. Por todas partes y aplicados 

a cualquier asunto se realizan estudios estadísticos, hasta para predecir quién ganará un par

tido de fútbol, como si los resultados obtenidos por un equipo en su historia garantizasen los 

resultados posteriores. 

Son muchos los artículos periodísticos en los que aparecen estadísticas para apoyar los 

argumentos del articulista, para clarificar la situación que se está planteando o para aportar 

datos que complementen lo expuesto; incluso hay artículos basados única y exclusivamente 

en estudios estadísticos. 

La estadística es una parte importante del Currículo de Secundaria y dado el auge que está alcan

zando y su uso frecuente en los medios de comunicación, cualquier ciudadano debe estar pre

parado para entender los gráficos estadísticos y saber interpretar los resultados que ofrecen. 

En el texto elegido, El largo camino para acabar con el humo (El País, 19 de enero de 2003) 

los gráficos estadísticos sirven par aportar información complementaria al asunto principal, 

la aprobación del Plan Nacional para la Prevención y Control del Tabaquismo. 

Este Plan afecta muy especialmente a los jóvenes y a los centros de trabajo.por eso, uno de 

los textos de apoyo, Gobierno y Autonomías aprueban prohibir el tabaco en las empresas en 

el 2007 (Diario de Navarra, 14 de enero 2003) enumera y aclara las medidas que se irán 

tomando con la aplicación de este Plan. 

El segundo de los textos, Una ruina para la salud y para Hacienda (El País, 1 de junio de 2003) 

nos ofrece datos económicos sobre el coste de la adicción al tabaco y lo que es más impor

tante, del coste para la salud que tiene esta adicción y las enfermedades que trae aparejadas. 

Es importante que en los centros educativos se fomente el no fumar como una actitud posi

tiva, y que los jóvenes tomen conciencia de los problemas y enfermedades que el tabaco pro

voca en la salud. Los jóvenes deben aprender a cumplir las normas, ser tolerantes y respetar 

los derechos que asisten a los no fumadores. 
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Orientaciones para el profesorado 

A veces el alumnado tiene la falsa creencia de que las Matemáticas están alejadas de la vida 

cotidiana. Con esta unidad se les quiere hacer ver cómo el lenguaje matemático está más pre

sente que nunca en nuestra vida, y la prensa es un claro ejemplo de ello. 

En esta unidad trabajaremos el tema de la Estadística dentro del Área de Matemáticas del 

Segundo Ciclo de la ESO. Es importante fomentar el espíritu crítico cuando nos referimos a 

la Estadística, hacer ver que no es una ciencia exacta y que sus resultados pueden ser pre

sentados de manera incorrecta o manipulados para inducir a una determinada interpretación. 

Es fundamental, por otra parte, la interpretación y elaboración de gráficos estadísticos. Vere

mos cómo los gráficos estadísticos ayudan a comprender mejor los resultados y a sacar con

clusiones rápidamente. 

Haremos que el propio alumnado sea objeto de una estadística, y aprenda a valorar la impor

tancia de expresar los datos de modo que sean comparables con los obtenidos de otra pobla

ción. Valoraremos también cómo los parámetros estadísticos ayudan a sacar conclusiones, 

pero no son la realidad. 

Para agilizar la realización de los cálculos se puede utilizar la calculadora, porque los temas 

de estadística son un buen apoyo para que el alumnado aprenda a manejarla con soltura. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• E n  uncia en una frase los dos objetivos principales del Plan Nacional para la Prevención y

Control del Tabaquismo.
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• Según la normativa vigente, ¿qué derecho prevalece actualmente y desde hace 15 años, el

del fumador o el del no fumador?

• ¿Cómo y cuánto ha variado el número de fumadores en los últimos 12 años? Escribe un

número racional y un porcentaje que exprese esa v a r i a c i ó n .

• Desde 1999 el tabaco pasó a ser considerado una droga. ¿Cuál es la droga más consumi

da en España? ¿Qué lugar ocupa el tabaco en este tipo de consumo? ¿Cuántas muertes

provocó el tabaquismo en el año 2002 en el mundo y en España?

• ¿Se puede fumar en los centros escolares? ¿Y en los centros sanitarios? ¿Debe haber una

sala para fumadores?

• ¿Qué actitud debe tener el no fumador?

Actividades sobre el texto principal 

• Observa el gráfico de consumo diario de tabaco que nos ofrece el artículo, ¿cómo se llama

este tipo de gráfico estadístico?

Vamos a interpretar y comprender este gráfico. Rellena la siguiente tabla que indica canti

dades en tanto por ciento; es decir, por cada 100 personas

CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD 

Hombres Mujeres 

Edades 1995 2001 1995 2001 

15- 19 

30. 64 

Responde a las siguientes preguntas: 

� ¿En el año 2001 qué porcentaje de personas entre 15 y 29 años fumaban a diario? 

� ¿Calcula qué porcentaje de personas fumaban a diario en el año 2001? 

� Compara los datos de los años 1995 y 2001. Calcula en qué porcentaje ha aumentado o 

disminuido el número de hombres y mujeres fumadores de las distintas edades y com

pleta la siguiente tabla (si se ha producido una disminución la cantidad irá en negativo). 
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE FUMADORES SEGÚN SEXO Y EDAD 

Hombres 

Edades 1995-2001 

15 - 19 

30 - 64 

• Rellena la siguiente encuesta:

Alumno O Alumna O 

Has fumado alguna vez: Sí O No O 

Fumas actualmente: Sí O A diario O A veces O No O 

¿A qué edad probaste el tabaco?: 

Si fumas a diario, ¿a qué edad empezaste?: 

Mujeres 

1995-2001 

¿Crees que el tabaco puede provocar problemas y enfermedades?: Sí O No O 

El profesor tabulará la encuesta y dará al alumnado tablas con los resultados obtenidos 

para que los estudien desde el punto de vista estadístico, elaboren gráficos semejantes a 

los contenidos en el artículo y comparen los resultados obtenidos en su clase con los datos 

que aporta este artículo. 

Número de alumnos que realizaron la encuesta: 

Número de alumnas que realizaron la encuesta: 

TABLA l 

Nº de alumnos Nº de alumnas Totales 

Fuman a veces 

Fuman a diario 

Total de fumadores 

No fuman 
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TABLA 2 

Edades Primer contacto con el tabaco Comienzo del consumo diario 

ll 

12 

13 

14 

l 5 

• La tabla 1 recoge las frecuencias absolutas. Para poder comparar los resultados obtenidos

en la encuesta con los que facilita el artículo necesitamos los datos en porcentaje.

A partir de la TABLA 1 rellena una tabla que incluya los mismos datos pero en porcentaje

CONSUMO DE TABACO ENTRE EL ALUMNADO DEL CURSO ......................... .. 

% de alumnos % de alumnas 

Fuman a veces 

Fuman a diario 

Total de fumadores 

No fuman 

Responde a las siguientes preguntas: 

� ¿Cuál es la variable estadística y de qué tipo es? 

� Compara estos resultados con los de la tabla 1. 

% persona 

� Elabora gráficos de barras en los aparezcan número de alumnos y alumnas fumadores 

y no fumadores 

� Elabora un gráfico de sectores en los aparezcan número de fumadores y no fumadores. 

• Examinemos los datos de la tabla 2: ¿Qué variables estadísticas estamos estudiando? ¿De

qué tipo son? Calcula el recorrido, la moda, la edad media del primer contacto con el taba

co y la edad media de inicio del consumo diario. Compara los resultados obtenidos con

los que ofrece el artículo. Observa que en este caso el dato numérico es suficiente y no es

necesario una gráfica que lo ilustre.
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• Nos fijamos ahora en el gráfico de consumidores en España ¿Qué significa la palabra

"esporádico"?

� Si preguntamos a una persona sobre si es fumadora y la frecuencia con la que fuma

podrá contestarnos: no fumo, a veces fumo, fumo a diario. 

� Según ese gráfico, ¿qué porcentaje de la población española de entre 15 y 65 años se 

declara consumidor de tabaco (suma los porcentajes de fumadores esporádicos y fuma

dores diarios para obtenerlo)?, ¿de cada 100 personas, cuántas son fumadoras?, ¿esto 

es posible?, ¿es correcto este gráfico?,¿cómo debemos interpretarlo? Con esta nueva 

interpretación, ¿qué porcentaje de la población española resultará ser no fumadora? 

Actividades de ampliación 

• En el artículo Gobierno y Autonomías aprueban prohibir el tabaco en las empresas para el

2007 se enumeran las medidas que establece el Plan Nacional para conseguir una España

sin humos, enuncia las destinadas especialmente a los jóvenes.

• Lee atentamente el artículo Una ruina para la salud y para hacienda fijándote sobre todo

en las tablas de datos que se aportan y los gráficos. Explica cómo entre los hombres y las

mujeres ha variado el consumo de tabaco en España entre 1945 y 2001. 

• Observa los datos sobre la población española en el año 2001 que se aportan en la tabla

siguiente:
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POBLACIÓN ESPAÑOLA POR EDADES Y SEXO AÑO 2001 

Edades Mujeres Hombres 

0·4 903.517 953.000 

5-9 891.670 940.482 

10-14 985.425 1.041-336 

15-19 1.160.200 1.220.680 

20-24 1.470.215 1.540.178 

25-29 1.602.835 1.664.022 

30-34 1.559.086 1.592.792 

35·39 1.551.178 1.558.608 

40-44 1.454.887 1.443.915 

45·49 1.266.077 1.255.349 

50-54 1.198.354 1.174.311 

5S-S9 11.05.415 1.060.269 

60-64 940.487 867.063 

65-69 1.098.760 958-450

70-74 1.009.429 813.362 

75·79 833.093 591.779 

80-84 551.103 316.353 

85-89 325.156 150.051 

90 6 más 64.609 61.858 

• ¿A partir de qué edad el número de mujeres supera al de hombres? Observa el gráfico que

se facilita en el artículo sobre quiénes fuman, ¿a partir de qué edad el porcentaje de muje

res fumadoras es significativamente inferior al del hombre?
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• Teniendo en cuenta las enfermedades y muertes que, según el artículo, causa el consumo

de tabaco podría haber alguna relación entre ambos resultados. Como se puede observa

en ese mismo gráfico, el consumo de tabaco entre los más jóvenes es mayor entre las

mujeres, ¿afectará esto a la población en los años venideros? Se puede plantear un deba

te en clase apoyándonos en estos datos.

Actividades de investigación 

• Investiga en los medios de comunicación y en de Internet qué sustancias, además de papel

y tabaco, contiene un cigarrillo, ¿De qué sustancias se trata? ¿Para qué se utilizan? ¿Pue

den ser perjudiciales para la salud?

• Según la legislación vigente, ¿en qué lugares está prohibido fumar actualmente?

Para encontrar información al respecto puedes visitar las siguientes páginas de Internet: 

http:/ /www.esbeltic.com/ 

http://usuarios.lycos.es/tabaco 

http://usuarios.lycos.es/tabaco/Tab2a. htm 1 
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Textos de apoyo 

Gobierno y autonomías aprueban prohibir 
el tabaco en las empresas para el 2007 
El Consejo lnterterritorial de Salud aprueba el plan nacional contra el tabaco 

Lu autoridades sanltarlaa dieron ayer un 
nuevo puo en lucha contra el tabaco. La mi
nistra de Sanidad, Ana Paator, y los conse
jeros autonómicos aprobaron un plan de lu-

cha contra el tabaquismo que contempla la 
prohibición de la venta de cigarrillos a me
nores de 18 ai\os, El Consejo lntenerritorlal 
de Salud refrendó las propuestas de Sani
dad, que presentó un documento con miras 

a que en 2007 todaa laa empresas garanticen 
el derecho a trabajar en un espado libre de 
humo,. Las medldaue aplicarán en Navarra 
cuando se apruebe la Ley del plan foral, pre
visiblemente en febrero. 

Con la iniciativa se quiere redu
cir una adicción que en España 
engancha al 36% de la población 
general y provoca la muerte de 
56.000 personas al año. Si todo 
funciona según lo previsto, den
tro de cuatro años, en al menos 
la mitad de los centros de trabajo 
deberá colgar el cartel de «pro
hibido f11mnr ... El texto describe 
los requisitos que han de tener 
las salas que se habiliten para los 
fumadores irreductibles. Al mis
mo tiempos se estipulan una se
rie de sanciones para los infrac
tores. 

El plan se propone evi1ar que 
caigan en el señuelo de la nico-
1ina los más jóvenes, grupo, jun
io a las mujeres, al que se dirige 
en buena medida la es1ra1egia 
comercial de las tabaqueras. 
Además, los estudios demues-
1ran que el 80% de los fumadores 
caen en los tentáculos del tabaco 
antes de los 18 años. Con el pro
pósito de atajar esta tendencia, 
se perseguirá la venta de cigarri
llos suellos a menores. Al mismo 
tiempo, los fabricantes habrán 
de dotar a las máquinas expen
dedoras de un mecanismo que 
haga imposible despachar caje
tillas a los menores de edad. El 
dise!lo de una tarjeta electrónica 
que identifique al comprador 
tiene bastantes posibilidades de 
prosperar. 

De acuerdo con lo aprobado, 
subirán los impuestos sobre el 
tabaco y éste quedará ei1cluido 
del cómputo del IPC. 

Centres laboralN 
En la cruzada para reducir los 
adictos al tabaco se arbitran 
unos plazos. A partir de este mis
mo a!lo no se podrá fumar en 
ningún centro educativo, sanita
rio ni organismo público. En 
2005, no se podrá encender nin
gún pitillo en las empresas que 
desarrollen su labor de cara al 
ciudadano. Para 2007, se preten
de que en ningún centro laboral 
se respire aire con humo del ta
baco. 

La Administración será la pri
mera en dar ejemplo. Las auto
ridades sanitarias quieren que 
impere la más estricta abstinen
cia tabáquica en cualquier acto 
que se celebre en un lugar cerra
do y esté promovido o subven
cionado por el Estado. 

El humo del tabaco será con
siderado sustancia nociva am
biental, al tiempo que se tipifi
cará como -agellte carcir16geno 
del lugar del trabajo• si prospe
ran la idea de la Agencia Europea 
de Salud en el Trabajo. 

Si bien las comunidades ha
brán de cofinanciar las medidas 
recogidas en el plan, el Estado se 
comprometerá a aportar fondos 
procedentes de los impuestos 
provenientes de la venta de ta
baco para implantar su puesta en 
marcha. Es precisamente este 
punto, el de la financiación, el 
que levantó algunas objeciones 
entre las CC M, por lo demás de 
acuerdo en términos generales 
con el esquema perge!lado por 
Sanidad. Instantes antes de la 
reunión, los consejeros de las 
ce M gobernadas por el PSOE 
reclamaron una memoria eco
nómica más precisa. Lamenta
ron la falla de concreción del Mi
nisterio respecto del porcentaje 
del gas10 derivado del plan que 
correrá de su cuenia, mientras 
-aseguraron-, se precisa con 
todo de1alle el monto de las in
versiones que recaerán sobre las 
arcas autonómicas. 

Las autoridades sanitarias im
pondrán más restricciones a la 
publicidad sobre marcas de ta
baco, especialmente en lo que se 
refiere al patrocinio de ciertos 
eventos. 

Los profesionales de la sani
dad se darían por satisfechos si 
lograran reducir la barrera psico
lógica del 30% de fumadores. Los 
neumólogos echan en falla una 
apuesta política firme contra el 
tabaquismo. Aseguran que hasta 
ahora sólo se ha abordado el pro
blema de forma parcial. Y eso 
que el Estado debería ser el pri
mer interesado en que los pul
mones de los ciudadanos estén 
sanos. Un estudio de la Univer
sidad Pompeu Fabra cifra en 
3.606 miUones de euros el coste 
sanitario del tabaquismo, sin 
contar los perjuicios que ocasio
na a los fumadores pasivos. 

• PLAN DE CONTROL DEL TABAQUISMO
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El Estado hace un mal negocio con los cigarri
llos, pese a que el 71,8% del precio son impuestos 
y a que recauda casi 5.000 millones de euros al 
ado. Tratar las enfermedades que produce el taba-

SOCIEDAD 

co se lleva más de lo que recauda, según la esti
mación de un profesor de la Universidad Pom
peu Fabra. Los Gobiernos de todo el mundo 
insistieron ayer, Día Mundial sin Tabaco, en que 

Matemáticas 167 

EL PAiS. domingo 1 de junio de 2003 

los cigarrillos no son una forma de sofisticación, 
madurez e independencia, sino una sustancia 
adictiva y cancerígena. Sólo en España mueren 
1.000 personas a la semana por culpa del tabaco. 

Una ruina para la salud y para Hacienda 
El tabaco aporta 5.000 millones en impuestos, pero cuesta más tratar las enfermedades que causa 

RAFAEL M!NDEZ. Madrid 
Hay muchos mit01 ,obre el tabaco. 
Uno de los máa rq,etidos ayer, Ola 
Mundial sin Tabaoo, fue que el E.a
tado gana tanto dinero que no le 
roer= la pena luchar oontra un 
hábito que, sólo en EapaAa. mala a 
SS.tw pononas al allo, q,in d 
Ministerio de Sanidad. Pero, can,ce 
de bue. Es cienc que d Estado 
recauda mucho, 4.918,9 millones 
de euros en 2002, ,q¡ún la Ase,,cia 
Tributaria. El 71 ,8% del precio de 
>mtas de una cajetilla son impu,s-
105. Pero es más cierto que d Esta
do psta más para reparar los cstta
gos que causan los cipnillas, aun
que ese dinero ... máa dificil de 
calcular. 

ÁnaeJ L6pez Nico16s, del e.en
tro de lmatipción de Economía y 
Salud � la Univmidad Pompeu 
Fabra, de Barcelona, hizo el cák:u
lo para Sanidad en 2001 y lo ha 
aclU8li2ado para el TraJodo de taba
quumo que publicará Aula Máli
ca. La conclusión es que uaw a 
los fwnadores que desarrollan En
fermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica, cáncer de pulmón. enfer
medades ooronarúu, asma, enfer
medades cerebrowacuJare o d lm· 
tamicnto del bajo peso al naoer por 
el tabaco cuesta 3.918 millones al 
ado, un 79,66% de lo recaudado en 
impuestos. 

L6pez Nicolás e.plica que el 
cálc:ulo proa:de sólo del tratamien
to de 9CÍs enfermedades y que por 
eso es "una estimación a la baja del 
eoo1e total". El tabaco está relacio
nado con 2S patologlas. Entre ellas, 
cáooerdecs6fqo...-eji¡a. boca, gar
ganta. estómago, páncnas. leua,
mia. neumonla, ate1oeoclerosis y úl
OOlll. 

"Para algunas enfennedadcs re
sulta dificil establecer cuántos de 
los Cll90I le deben al tabaco; tampo, 
co incluimos las causadas por el 
humo ni los cootcs indirectos, co
mo las bajas por cnfennedad, ma
yores en los fumadores", e.plica 
L6pez Nicolás. Y advierte: "Si ,e 
pudiera incluir todo, la factura 1e 
dispararla". 

Y es que las cifras del tabaco 
son casi inaban:ablcs. En España 
mueren l.tw pononas a la sema
na; en la Unión Ewopea. S00.000 
al ado. En el mundo, 4,9 millones 
al ado; una penona cada ocho ,e
gundos, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y ca
da dla entre 80.000 y 100.tw ado
lescentes 1e enganchan al tabaco en 
el mundo, ,obre todo en los pa.l!cs 
en dcsarrolJo. 

En los últimos tres adas, la UE 

Unpnnfuml unti;imllo, en una� doll'Cl!imltiénodii ... - ,,, ... , .... 

El con•umo ci. tabaco en E•pafta 
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y la OMS han comenzado una au
zada para cviw que estas cifras au
menten. Espada. d país oon más 
fumadores de la UE y con el taba
co máa barato, se acaba de sumar a 
ella. La ministra de Sanidad, Ana 
Pastor, dcfcndi6 d juew,o el Plan de 
l'reYeoci6n y Control del Tabaquis
mo elaborado por Sanidad. El tex· 
to afirma que "una reducción en el 
conswno de tabaco es la m<dida 
más importante de salud pública 
que los palscs putden adoptar para 
benefocio de su salud y su econo
mla". 

En España fwna un 34,4% de 
los mayores de 16 a1'as, según la 
Encucsla Nacional de Salud de 
2001. Si entre los adultos fuman 
más los hombres. entre los jóYalCS 
fuman más las mujeres. "Las muje
res nos hemos incorporado al mer
cado de trabajo, hemos adquirido 
responsabilidad pero wnbim he
mos copiado el hábito del tabaco 
de los hombres", afirmó Pastor. 

El tabaquismo femenino comen
zó masivamente en los ai1os 70, 
cuando las tabacaleras bajaron el 
p,ocio del tabaco rubio y dirigieron 
las campañas de publicidad hacia 
las mujeres. La monalidad por 
cáncer de pulmón en las mujeres 
se duplicó entre 1973 y 1992. Y 
ha ,eguido aumentando. 

Las campañas de publicidad. en 
las que apandan hombres junto a 
mujeres fumando en d trabajo, faci
litaron el aumento. "Daban una 
acnsaci6n de igualdad. de moderni
dad", según ha documentado Este
,,. Femánde:z, JIMS!igador del Ins
tituto Catalán de Oncologia y e.
peno en tendencias del tabaco. Pro
hibir la publicidad es uno de los 
objetivos legislaliYol. Una dim:tiw 
comunitaria prohíbe la publicidad 
del tabaco y el patrocinio a partir 
de 2005. Además, rquJa la publici
dad en prensa. radio e Internet. 

Como la industria es C9CUJ'ridi
za y busca otros sopones publciita
rioo, la OMS plantea ya limitar la 
publicidad indirecta a través del ci
ne. Según la OMS. un tercio de las 
pellculas para adolescentes y una 
quinta pane de las inf antilcs contie
nen csocnas con tabaco. La 8FlCÍ8 
denuncia que el tabaco apar= 
más en la pantalla que en la vida 
real. Pastor dijo ayer que pretende 
"obtener el compromiso de la in
dustria para que evite en lo posible 
promocionar un producto que per
judica seriamente a la salud y destie
rre la imagen de glamour con la 
que se ha relacionado el tabaco", 
informa Efe. 

PuaalaP'p,a36 









Texto principal 

EL PA!S, martes 17 de Junio de 2003 

La música clásica busca nuevos públicos 
LOUROES MORGADES 

Ban:elona 
Innovación e Imaginación. Con 
esta fórmula, orquestas, salas 
de conciertos y festivales bus
can atraer a nuevos espectado
res para la música clásica y ata
jar la crisis de públi
co que está hacien
do mella en las salas 
de conciertos de bue
na parte de Europa 
y Estados Unidos. 
Espafla, de momen
to. no se ve afectada 
por la pérdida de es
pectadores; Incluso 
aJsunos responsa
bles de orquestas 
afirman que su pú
blico sigue crecien
do. Sin embargo, las 
Innovaciones en las 
programaclones se 
generalizan y tanto 
orquestas como pro
gramadores y festi
vales españoles agu
dizan el Ingenio mez. 
ciando estllos en un 
mismo concierto, In
troduciendo elemen
tos teatrales para 
convertirlos en es
pectáculos. contra
tando a actores po
pulares que, como 

Los programadores de conciertos y 
festivales idean fórmulas innovadoras 
para afrontar la crisis de espectadores 

narradores. actúen Actuación del i,iipc> DoiAce Mémoire, el pasado 14 de mayo. en Caixaforum de Barcelona. 
de gancho para el 
público o buscando recintos In- nalldad, que puedan llegar a un "El acto del concierto de for-
sólltos. La misión, captar la público más amplio". ma tradicional tal y como lo he-
atención del público y también Ejemplos de Imaginación mos conocido está en crisis·. di
de los medios de comunicación. aplicada a la programación de ce rotunda Marlcarmen Palma. 

"Somos cautivos del público conciertos experimentadas: que directora del Festival de Música 
tradicional", afirma José Anto- un concierto empiece con un Antigua de Barcelona y respon
nlo Echenlque. director de la quinteto para clarinete de Mo- sable del departamento de músl
Quincena Musical Donostiarra. zart y acabe convertido en una ca de la Fundación La Calxa, 
"Tememos perderlo y programa- sesión de jazz, como ocunió en para quien el concierto como 
mos una y otra vez lo mismo, enero pasado en el Palau de la espectáculo musical, que sigue 
pero eso ya no basta. Debemos Música de Barcelona: ariadlr a 

"El acto del concierto 
de forma tradicional, 
como lo conocemos, 
está en crisis" 

buscar nuevos espectadores. y 
eso slgnlf1ca Innovar para poder 
atraerlos a un espectáculo que 
en su forma tradicional no les 
Interesa. Para ello ya no basta 
sólo el dinero, se necesita Imagi
nación". "El público no es uno, 
sino muchos", asegura Enrique 
Gámez, director del Festival de 
Música de Granada. "Eso signi
fica ampliar el repertorio y ha
cer programaciones cada vez 
más eclécticas, pero con perso-

la nómina de solistas invitados 
a gaiteras -Susana Seivane, 
Cristina Pato y Mercedes Peón, 
en el caso de la Sinfónica de 
Gallcla-. cantaores o rockeros 
-Enrique Morente y Miguel 
Ríos, en el de la Orquesta Ciu
dad de Granada-; Invitar al pú
blico a escuchar el concierto sen
tado entre los músicos, lo apli
can algunas orquestas en Fran
cia; pedir a los músicos que ex
pliquen al público historias o
anécdotas relacionadas con la 
obra que Interpretarán, lo exige
el auditorio Kéilner Phllharmo
nle de Colonia a los solistas de
uno de sus ciclos; teatralizar un 
concierto, lo hacen grupos de
música antigua como los france
ses Doulce Mémolre o los britá
nicos Musidas of the Globe, en-
tre otros.

"A las temporadas 
de conciertos 
de las orquestas 
les falta imaginación" 

haciéndose igual que en el siglo 
XIX, debe adaptarse al siglo 
XXI. "La sociedad ha evolucio
nado. Vivimos en un mundo de 
consumir y tirar, y esto se traslu
ce en el arte y en todo. En el
mundo del concierto clásico las
cosas deben cambiar, porque 
existe un público curioso que ya 
no se conforma con lo mismo 
de siempre". 

"Todos queremos hacer algo 
especial. Quizá tenemos que 
acercarnos al público de una 

manera diferente. porque hay 
personas que piensan que los 
conciertos de música clásica no 
son para ellos. Para cambiar esa 
actitud debemos romper las for
mas con experiencias diferentes 
y masivas en las que nadie se 

sienta excluido", di
ce V!ctor Pablo Pé
rez, director de la 
Sinfónica de Gallcla 
y de la Sinfónica de 
Tenerlfe. Para Josep 
Pons, nuevo director 
titular de la Orques
ta Nacional de Espa
ña y responsable de 
la Orquesta Ciudad 
de Granada, "a las 
temporadas de con
ciertos les falta Ima
ginación". • Para 
una orques�. cada 
nuevo concierto de
be ser motivo de ápa
slonanúento, y a ve
ces Inventos como 
los de contrastar al 
máximo las obras 
programas o Intro
ducir a Intérpretes 
ajenos a la música 
clásica han servido, 
en el caso de la Or
questa de Granada. 
para generar ilusión 
que luego llega al pú
blico, que quiere re-
cibir siempre el Im

pacto y salir de un concierto 
electrizado·, dice Pons. 

Según Josep Lloret , direc
tor del Festival de Torroella de 
Montgrf (Girona), la peñec
clón de las nuevas tecnologías 
de la Imagen y el sonido contri
buyen a que el público pierda 
el gusto por el concierto en di
recto. "Se está generalizando 
el hábito por consumir frag
mentos de obras musicales y 
debemos combatirlo con Imagi
nación a la hora de Pro.flramar 
un concierto", explica. Provo
car, seducir y emocionar", ésta 
es la receta. a juico de V!ctor 
Pablo Pérez, para atraer al pú
blico a las salas de conciertos y 
luchar contra la peñecclón de 
sonido e Imagen. "De nuestra 
capacidad para especializar
nos y de presentar de una for
ma Imaginativa y emocionante 
el concierto en directo depen
derá que sobrevivamos cuan
do se generalice la experiencia 
Iniciada en España por el Li
ceo de Barcelona de retransmi
tir en directo sus óperas a tra
vés de Internet a 13 universida
des españolas en su programa 
Universidad Abierta. La puer
ta está abierta·. 
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1 ntrod ucción 

A lo largo de los siglos la música ha constituido un medio de expresión artística de los dis

tintos pueblos y épocas y, por tanto, un fenómeno implícito en la historia y en la sociedad. 

Por este motivo, el conocimiento y la apreciación de la música como manifestación cultural 

desde una postura abierta, reflexiva y crítica es uno de los puntos clave para la formación 

integral de los alumnos. Por otra parte, el estudio de la música clásica desarrolla la sensibi

lidad y la capacidad de expresión y percepción, y además resulta fundamental para la com

prensión de la música actual, tan presente en la vida cotidiana de los adolescentes. 

El texto principal, La música clásica busca nuevos públicos (El País, 17 de junio de 2003) es 

un reportaje de Lourdes Morgades, redactora de El País. Ante la menor afluencia de público 

a los conciertos de música clásica, la autora describe la situación, indaga en sus causas y 

presenta algunas soluciones que orquestas, salas y festivales están llevando a cabo. Para 

apoyar lo que dice, incluye opiniones de expertos y ejemplos prácticos que se aplican en ins

tituciones musicales de diversos lugares. En suma, el objetivo del reportaje es, por un lado, 

informar al lector de lo que está sucediendo y, por otro, proponerle que reflexione sobre la 

situación y se forje su propia opinión. Dado que la intención principal del reportaje es infor

mar al lector, su estilo es objetivo, por lo que la autora se abstiene de reflejar su valoración 

personal, aunque sí manifiesta las opiniones de algunos expertos. 

La actualidad del tema, el enfoque narrativo del texto y la sencillez del lenguaje hacen de 

este reportaje un material muy adecuado para su utilización en el aula. Resulta, por otra 

parte, de gran interés analizar el tema con los alumnos de Secundaria, ya que precisa

mente ellos serán el futuro público al que se refiere el texto. El reportaje además es un 

género periodístico que permite profundizar en sucesos importantes para que el lector se 

informe, reflexione y opine, objetivos que constituyen el pilar para la elaboración de las 

actividades de la unidad didáctica. En concreto, los alumnos reflexionarán sobre el con

sumo y la presencia de la música clásica en la sociedad actual, y particularmente entre los 

jóvenes. Podrían entablar también un debate que permita esclarecer las posibles causas 

de la disminución paulatina de público en los conciertos de música clásica y proponer 

soluciones a este hecho. 
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Uno de los textos de apoyo, Música y bondad (El País, 13 de marzo de 1999), es un artícu

lo de opinión de Juan Ángel Vela del Campo, colaborador ocasional de El País, publicado 

con motivo del fallecimiento del violinista Yehudi Menuhin. A modo de obituario, el autor 

rememora con nostalgia los proyectos sociales del músico y alaba su profunda humanidad. 

Escrito con una redacción sencilla, clara y concisa, la intención del texto es crear opinión 

sobre la figura del violinista y, de forma indirecta, destacar el poder de la música para 

fomentar valores, ya que la vida y los proyectos de Menuhin entrelazaban la música con la 

dignidad humana. De ahí que este texto resulte extraordinariamente útil como comple

mento al reportaje anterior, porque permite que el alumno dé un paso más en su reflexión 

sobre el valor de la música clásica y la importancia de la educación musical como fuente 

de satisfacción personal y, en último término, como solución al problema de la asistencia 

a los conciertos. 

Finalmente, la entrevista a Josep Pons (El Cultural de El Mundo, 5 de junio de 2003) resul

ta muy adecuada como apoyo al texto principal, porque permite aplicar las reflexiones 

sobre la crisis de la música clásica a un ejemplo muy cercano, como es la Orquesta Nacio

nal de España (ONE). La entrevista se realizó con motivo del nombramiento de Josep Pons 

como Director Titular de la ONE. En ella el lector percibe el talante del entrevistado (uno 

de los objetivos de la entrevista), que describe los proyectos y las propuestas de innova

ción que tiene previsto aplicar en los próximos años y que afectarán principalmente a la 

programación de los conciertos y a las colaboraciones de la ONE con otras instituciones. 

De esta manera, el alumno conoce de primera mano las novedades que se están introdu

ciendo en esta orquesta y valora con mayor juicio la situación problemática que describe el 

texto principal. 

Orientaciones para el profesorado 

Con relación al Área de Música, los contenidos de esta unidad se engloban dentro de los apar

tados de música y comunicación, y música en la cultura y la sociedad. A través de las activi

dades propuestas el alumno podrá valorar la difusión de la música clásica e investigar la ofer-
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ta musical básica disponible en la televisión y en la radio. Por otra parte, se aborda de forma 

específica la educación del consumidor, ya que el alumno analiza y valora de forma crítica el 

consumo de música clásica y los gustos musicales de la sociedad actual. En este sentido, el 

objetivo de esta unidad es que el alumno reflexione sobre la crisis de la música clásica de forma 

positiva, es decir, aportando soluciones creativas que se ajusten a las necesidades de la población, 

y muy específicamente, a las de los jóvenes. 

Como punto de partida, los alumnos se informan de la situación concreta y valoran las opi

niones y propuestas de distintos expertos. Seguidamente, las actividades llevan al alumno a 

reconocer que en muchos casos existe un rechazo provocado por prejuicios negativos que 

impiden acercarse a la música clásica para descubrir sus bondades y beneficios. En última 

instancia, reflexionarán sobre esas actitudes que quizás sean una de las causas que provoca 

la crisis actual de público en los conciertos de música clásica. 

Al hacer las actividades, el alumno comprenderá que es necesario eliminar estas "barreras 

psicológicas" para aprender a disfrutar de la música, y que para ello es preciso potenciar la 

educación musical, tanto en la escuela como en las salas de conciertos, a través de propues

tas diversas y programas didácticos. 

La lectura comprensiva de los textos y la realización de las actividades con la orientación del 

profesor permitirán al alumno reflexionar sobre estas cuestiones y también replantearse su 

propia valoración de la música clásica. Por ello, el fin último de la unidad es fomentar el res

peto y la actitud positiva del alumnado frente a la música clásica y el deseo de profundizar en 

su conocimiento. Al tiempo, las respuestas y los debates de los alumnos ofrecerán al profe

sor una información valiosa sobre los gustos e inquietudes musicales del grupo, que podrá 

tener en consideración en su práctica docente. 

Periodísticamente, el objetivo de esta unidad es que el alumno se familiarice con tres géne

ros informativos muy habituales, como el reportaje, el artículo de opinión y la entrevista. El 

texto principal ofrece al alumno la posibilidad de trabajar con un reportaje para aprender a 

sintetizar su mensaje, de forma que sea capaz de informarse, reflexionar y opinar sobre el 

tema que se presenta. Por esta razón , estos ejercicios inciden en la comprensión escrita y en 

la reflexión, como punto de partida para formar la propia opinión, que el alumno deberá 
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defender de forma razonada tanto de forma escrita como oral, bien en grupos pequeños para 

fomentar el trabajo cooperativo o delante de toda la clase si se establece un debate. Final

mente, las actividades de los textos de apoyo permiten conectar argumentos diversos para 

enriquecer las opiniones concebidas a partir del reportaje primero y constituyen un material 

excelente para estimular la reflexión y el debate entre los alumnos. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto pricipal 

• Enumera los factores que se argumentan en el texto para justificar la crisis de público en

los conciertos de música clásica.

• ¿Qué quiere decir Enrique Gámez con su frase "El público no es uno sino muchos"? ¿Qué

consecuencias tiene esta afirmación con relación a los conciertos de música clásica?

• M .ª Carmen Palma afirma que "El acto del concierto de forma tradicional tal y como lo hemos

conocido estó en crisis". Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué quiere decir "concierto

de forma tradicional"?, ¿estás de acuerdo en que este tipo de concierto está en crisis? En

caso afirmativo, ¿a qué causas lo atribuyes y qué sugerirías para solucionar este problema?

En caso negativo, ¿cómo atraerías al público?

Actividades sobre el texto principal 

• ¿Qué te sugiere el adjetivo "clásica" aplicado a la música? Busca otro significado más lite

ral y técnico.

• Rellena el siguiente cuadro con las propuestas de las distintas salas, orquestas,

lugares y conjuntos musicales para aplicar novedades atractivas a la programa

ción de sus conciertos:
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Salas, orquestas y grupos 

Palau de la Música de Barcelona 

Orquesta Sinfónica de Galicia 

Francia 

Ki:ilner Philharmonie de Colonia 

Doulce Mémoire Musicians of the Globe 

Propuestas para atraer al público 

• Ordena las propuestas de la tabla por orden de preferencia. ¿Crees que podrían ser efecti

vas para solucionar el problema de la crisis de público a la que se refiere el artículo? ¿Por

qué? ¿Se te ocurre a ti alguna otra medida?

• Josep Lloret defiende que las nuevas tecnologías, como el disco, el vídeo o el DVD, jus

tifican en parte la disminución de público en los conciertos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por

qué? Valora los aspectos positivos y negativos de estas nuevas tecnologías de difusión

musical.

• En grupos de tres o cuatro, recortad de un periódico el dial de radio y marcad las fre

cuencias que emitan música. A continuación, señalad en rojo las que sean de música clá

sica. Después, haced lo mismo con la programación de televisión semanal en las cade

nas TV1, TV2, Antena 3, Telecinco y en la cadena regional, si la hubiera. Valorad los

resultados obtenidos.

• Haz la siguiente encuesta a diez personas de edades diferentes a las vuestras, a diez alum

nos del centro que no sean compañeros de vuestra clase, y a ti mismo.
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Edad de la persona que 
¿A cuántos conciertos de 

Si no ha asistido a ningu-
música clásica ha asistido ¿Repetiría? ¿Por qué? 

responde a la encuesta 
este año? 

no, ¿le gustaría hacerlo? 

Tú mismo 

Contestad a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántas personas de las entrevistadas han asistido a algún concierto de música clási-

ca en el último año?

• ¿Cuántas repetirían o quisieran ir?

• ¿Qué razones aportan las que no quieren repetir?

• ¿A qué conclusiones llegáis? ¿Serían aplicables a toda la población?

• Exponed los resultados de cada grupo en voz alta y comentad los resultados obtenidos.
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Actividades de ampliación 

• Lee atentamente el artículo Música y bondad. Yehudi Menuhin fue un violinista compro

metido con causas sociales que confiaba en el poder de la música para fomentar valores

como la igualdad, la solidaridad, la reconciliación, la dignidad humana, el respeto y la paz,

y siempre defendió el valor de la música y la cultura para lograr el equilibrio emocional y

la paz interior.

• Enumera las propuestas de Menuhin para lograr este fin.

• Con sus acciones, además de objetivos de tipo social, Menuhin quería acercar la músi

ca clásica a la gente porque creía en sus beneficios. ¿Piensas que este tipo de proyectos

a la larga podría incrementar el número de aficionados y contribuir a superar la crisis de

público en los conciertos? ¿Por qué?

• Entre los proyectos más llamativos de Yehudi Menuhin destaca el programa MUS-E.

¿Podrías explicar en qué consiste y en qué países se aplica?

La educación musical adquiere un papel muy relevante en el programa MUS-E. - Según

el artículo, ¿qué beneficios aportaría la formación musical? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas

entonces que la educación musical es importante? Razona tu respuesta.

• ¿Piensas que la educación musical podría ser la clave también para solucionar el pro

blema de la crisis de público en los conciertos de música clásica? ¿Por qué?

• Lee con atención la entrevista a Josep Pons, reciéntemente nombrado Director Titular de

la Orquesta Nacional de España (ONE).

• Como propuestas de mejora para la ON E, Josep Pons cita proyectos diversos, desde los

referidos a la programación de los conciertos, hasta la colaboración de la ON E con otras

instituciones. Explica brevemente el que más te llame la atención.

• Josep Pons remarca la importancia de los jóvenes y les dedica un apartado específico .

¿Qué proyectos propone para ellos? ¿Piensas que estas propuestas podrían incrementar

la formación musical de los jóvenes y, en un futuro, el número de aficionados? ¿Por qué?

• ¿Qué consejos le darías a Josep Pons para diseñar un concierto para jóvenes que les

resultara atractivo? Para ayudarte, puedes incluir estilos diferentes, narrador, actores, etc.
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Actividades de investigación 

• En grupos pequeños buscad en internet alguna agrupac1on u orquesta que ofrezca en

España conciertos didácticos o pedagógicos para jóvenes. Para ello utilizad palabras clave

como "concierto didáctico", "España", etc. Resumid alguna propuesta que os resulte

atractiva. Poned en común los resultados con el resto de la clase.

• Consulta en internet la biografía de Yehudi Menuhin y busca los objetivos de la Fundación

Menuhin y, específicamente, del programa MUS-E.
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Textos de apoyo 

EL PAÍS, sábado 13 de marzo de 1999 

Música y bondad 

La música no se acababa para Ye
hudi Menuhin en el virtuosismo 
de un violín o la paleta de un direc
tor de orquesta. La música, para 
Menuhin, era una excusa para la 
bondad, una fuente de deseos 
compartidos, una invitación a la 
solidaridad. Menuhin reflejaba la 
dimensión más transparente de 
una conciencia moral de la músi
ca. A través de la fundación que 
lleva su nombre, canalizó numero
sos programas. No había fronte
ras para este hombre bueno y ge
neroso. 

Su proyecto social posiblemen
te más querido, el MUS-E, una 
introducción del arte en las escue
las de barrios marginales como 
forma de estimular la tolerancia y 

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO 

prevenir la violencia, el racismo y 
la exclusión social, comenzó en 
Suiza en 1988-89, y ahora se ex
tiende a escuelas públicas de 12 
países. En España son varios los 
colegios que se incorporaron al 
proyecto, en lugares como San 
Femando de Henares, Rivas-Va
ciamadrid, Vicálvaro o Avilés. 

Menuhin ha perseguido con te
nacidad e idealismo otro tipo de 
proyectos y actiYidades sociocultu
rales como el Fondo Mozart, con
sistente en destinar un porcentaje 
de los derechos de autor de domi
nio público para prevenir contra 
catástrofes naturales y sociológi
cas, o la Asamblea de las Cultu
ras, un foro de debate para las mi
norías culturales. 

Promovió Menuhin también el 
concierto de las voces para la paz 
celebrado el 19 de noviembre de 
1997 en Bruselas, con siete muje
res de culturas marginales, entre 
las que se encontraba la gitana se
villana Esperanza Femández. 

La bondad de Menuhin se sen-
, tía al instante en su sonrisa com
prensiva, dialogadora, sabia. Era 
un hombre pacífico cuyos ojos se 
iluminaban de luz cuando en la 
conversación surgían temas que 
trataban de la música como con
suelo, como compañía espiritual, 
como amor solidario. Se ha ido 
tras los Kubrick, Bioy Casares y 
Guayasamín. Faltaba solamente 
un músico para redondear una se
mana negra para la cultura. 
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Josep Pons 
"Voy a revolucionar la ONE" 

Viene de tener una larga entrevista con la ministra de Cultura que no sólo ha aceptado 

sino que parece entusiasmada con su proyecto. Recién aterrizado, Josep Pons quie

re convertir a la Orquesta Nacional en un referente y no sólo en España. Cuenta 

con el apoyo de Pilar del Castillo y de los profesores que, a través del comité artís

tico, han refrendado sus propuestas, que desvela a El Cultural en esta entrevista. 

Al ·:s;on: escá viviendo la lógica pre
sión, Josep Pons se muestra entu
siasmado con el nuevo proyecto que 
acaba de presentar a la ministra de 
Cultura. "La verdad es que me es
peraba su aprobación, pero me en
contré con un entusiasmo sorpren
de me. Creo que Pilar del Castillo 
avala mi ideario, aunque soy cons
ciente de que hay que introducirlo 
paso a paso. Hasta que ella no me 
ha dado el visto bueno no he queri
do firmar mi contrato. No es por
que quisiera presionar, sino que en
tendía que o se llevaba a cabo bajo 
unos determinados esquemas de cm
bajo o carecía de sentido", afirma t·tm 
la seguridad de la experiencia. 

-¿Qué bases tiene ese ideario?
-La ONE debe ser un referen-

te de calidad, de repertorio, como 
huésped de los mejores solistas in
ternacionales y como embajadora de 
la música española en el extranje
ro, adonde debe llegar por el nombre 
que lleva. Ha de compaginar su la
bor en el Auditorio con sus giras. 

-Siempre se acusa a la Orquesta 

que la pagan todos los españoles 
pero sólo la disfrutan los de Madrid. 

-Es verdad pero, claro, la situa
ción ahora en el resto de España es 
diferente porque el entramado cul
tural que se ha llevado a cabo en todo 
el país resulta increíble. La ONE 
debe viajar por España a aquellas 
grandes salas sabiendo que la pro
gramación habitual ya viene susten
tada por las orq u es ros locales que ha
cen su labor. La ON E debe ser como 
la puma del iceberg de ese entra
mado además de ser referente como 
aglucinador del repertorio español, 
teniendo en cuenta que las orques
tas vascas o las andaluzas ya lo son en 
su ámbito. 

Ampliar el espectro 
-¿Cuál es el punto de partida?
-Debemos trabajar con vistas a 

ampliar nuestro espectro a una so
ciedad compleja, buscando un pú
blico más variado, que ha de incluir 
al más joven, ¡sin menospreciar a na
die! Queremos atraer a un público 
voraz de cultura porque nuestra pro-

puesta no es estrictamente musi
cal, sino que, con epicentro en la mú
sica, se involucre en otros ámbitos. 
He desarrollado un proyecto que tra· 
za vínculos con entidades que tra
bajan con fines similares. 

-¿De qué manera?
-Por ejemplo, a mí me parece

que la Orquesta hubiera podido es
tar vinculada de alguna manera a la 
estupenda exposición de "Analogías 
Musicales" del Thyssen o a deter
minados ciclos de la Filmoteca. Mi 
idea es que podemos trabajar con
juntamente con otras instituciones 
para evitar cerrarnos en un espacio 
concreto. Si diseñamos un proyecto 
en torno a la Viena 1900, por ejem
plo, paralelamente podemos cola
borar con la Thyssen en una expo
sición de recmcos de Schoenberg o de 
Klimc y, con el Colegio de Arqui
tectos, una de AdolfLoos o Gropius, 
para que, a lo mejor, con la entrada 
de la orquesta, se pueda asistir a una 
exposición. Y que conste que no me 
refiero sólo a la plástica, sino también 
al teatro o el cine. Podemos ser la 

"Mi propuesta supone un incremento de actividad, de personal y, como tal, de presupuesto. 

La m1mstra ha dicho que sí. De lo contrario, yo no hubiera firmado el contrato" 
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gota musical que ciña lo demás. 
-Es muy cc.:ntador, pero ... 
-La ministra lo ha entendido por-

que hay una serie de entidades, de 
instituciones, que dependemos de 
ella. A lo mejor si nos reunimos to· 
dos, podemos trazar vínculos ya que 
todos estamos subidos en el mismo 
carro. Parto de mi concepción de la 
música como cultura y no sólo t'Omo 
ocio. Cada cual puede ir a un con
cierto con la idea que quiera, pero 
el sistema debe estar apoyado en la 
cultura y no en el entretenimiento. 
Es revolucionario aquí. pero ya se ha 
llevado a cabo en otros sitios con éxi
to. Son semillas que cendr.ín resul
tados. El Auditorio :s.;acional tiene 
también unas posibilidades, con sa
las parJ conferencias y otros espacios 

. que habrá que potenciar. Es una in
mersión rotal y absoluta. 

-Y problemática. 
-Llego como un vendaval (son-

ríe maliciosamente) y estoy seguro 
que mi visión traerá problemas. Por-
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que habrá que buscar las maneras de 
flexibilizar la rigidez habitual de los 
espacios estancos. El cómo ya se 
verá, porque no pretendo que estos 
cambios sean de un día para otro. 
Pero, que no se entienda mal, creo 
que la ONE puede establecer múl
tiples lazos. Aunque eso no va a su
poner que nos metamos en las acti
vidades de otros. Planteamos ideas 
que luego pasarán por la qui mica 
de las personas. Pero soy optimista. 

Sesiones golfas 
-Háblemos del apartado "jóve

nes" al que da mucha importancia. 
-Podemos dividirlo en dos ám

bitos. En lo referente al campo ar
tlstico quiero que �stos participen 
pero tambi�n deben ganarse su lu
gar. Para ello pondremos en mar
cha ues concursos, uno para jóvenes 
solistas, otro para directores y otro 
para compositores. Paralelamente 
hay que desarrollar el campo de eso 
que podrfamos llamar "departa-

''t)iero desarrollar las activi

dades pedagógicas, con con

ciertos en familia, grupos de 

estudiantes y hasta sesiones 

� lumiér'llmla&rarcan

aJl'SOS para jóvenes solistas, 

directores y compositores'' 

mento de actividades pcdag6gicas"; 
implicar a especialistas, que ahora no 
hay, y la puesta en marcha de pro
yectos adecuados, desde programas 
familiares hasta grupos de estudian
tes de música que se relacionen con 
la ONE. Cuidaremos a los colegios 
y, a lo mejor, plantearemos sesiones 
golfas. Hay ejemplos que funcionan 
como el Barbican o lo que hace Rat
tle en Berlln. Quiero que la ONE 
devuelva a la sociedad parte del di
nero que 6ta invierte en ella, a tra
v6 de aspectos formativos. 

-Esto choca con un Auditorio
Nacional que tiene fama de rfgido. 

-No es mi intención ordenar el 
Auditorio. No es mi trabajo. Pero 
en el Ministerio me han dicho que se 
podrá. Todo deberá flexibilizarse 
cuando toque. No soy qui�n para 
quebrar esta rigidez pero he trasla
dado con firmeza las posibilidades de 
la ONE y la ministra lo ha entendi
do y me ha dicho que adelante. Sabe 
que es pasar de una orquesta con 
problemas a un proyecto pionero. 

-Es un cambio radical que hue
le a mucho dinero. ¿Se lo dan? 

-Indudablemente, supone un in
cremento de actividad, de personal 
y, como tal, de presupuesto. Pero, rei
tero, la ministra ha dicho que sí. 

-En el capítulo artfstiro, ¿cómo va 
a enfocar su programación? 

-Mis criterios se aplicarán denao 
de dos temporadas, porque la pró
xima, en gran parte, ya estaba hecha. 
Apuesto por un incremento de la 
música de cámara. Por un lado se-
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guirá el ciclo de cámara y polifonía. 
Pero, sobre todo, lo que nosotros 
aposcamos es por poccnciar lo propio. 
Vamos a llevar a cabo grupos "con 
denominación ONE". Habrá una 
"ONE Clásica", una formación de 
plantilla clásica que, por ejemplo 
en una idea que está prevista, va a 
trabajar con el Cuarteto Mosarques 
durante quince dlas, cuyos artista.s se 
convertirán, en este tiempo, en pri
meros atriles para un repertorio que 
incluye a Haydn, Mozarc, el primer 
romanticismo. Aqui podemos pre
sentar ciclos tem4ticos que incluyan 
los conciercos para insuumentos de 
viento de Mozart, los Conciertos de 
Bra,u/e,nllllrgo junto a las Kammer
miail de Hindemith, entre otras 
ideas ... Habrá una "ONE Barroca", 
para la música del XVII y XVIII que, 
a oorto plaw, incluso pueda ax:arcon 
instrumentos de �poca. Estará el 
"ONE Ensemble" para el reperto
rio contemporáneo. A ellos se unirán 
otros como "ONE Percusión" y 

"ONE Jazz". Estoy seguro que po
demos conseguir grupos de alto ni
vel muy pronto, que incluso pochfan 
disponer de sus propias series. 

llepertorto y aventura 
-(-Cuáles son sus ideas en la tem

porada en si misma? 
-Debemos renovar muchas cosas 

y no sólo las ideas. En el apartado 
de directores invitados hay una serie 
de nombres, ya contactados, de gran 
importancia que, hasta ahora, no han 
actuado y que deben hacerlo. Lo 
mismo hay que trabajar en el capi
tulo de solistas. Vamos a cuidar la 
imagen porque hoy dia es muy im
portante. Tanto en lo externo como 
en su logo. Es tratar de una imagen 
de proyecto de futuro y acabar con 
esa sensación de pasado glorioso. La 
ONE debe pasar a ser actualidad. 

-¿Esto cómo se aplica? 
�reo que el secreto de una bue

na programación viene de plantear 
un ochenta por ciento de reperto
rio y un veinte, de aventura. Todo 
depende de cómo se combina lo uno 
con lo otro. Beethoven puede ser 
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más de lo mismo o o bien conjun
tado, resultar mlly novedoso. De
pende de cómo se hace y qllién lo 
hace. El ámbito del repertorio, para 
una formacicín de nllestra plantilla, 
va desde Rameau a Ligeti. Para mí 
la 'furangalila de l\lcssiacn, no es 
una aventura. Que no se haya hecho 
antes es sólo una irregularidad. 

-¿Cómo va a planificarse el pro
grama de temporada' 

Habrá llna gran idea temática 
4ue cubrirá unos diez programas. 
Desde Viena 1900 hasta la l'vl úsica 
de¡?;cncrada, París 1900, la Confron
tación rusa ... Las opciones las iremo, 
desgranando. Despl!Ó habrá lo que 
yo llamo un festival que se centrará 
en un autor presentado en su con

texto, dentro de 

bién afectará a nuestro p,mimonio. 
Creo qlle puede entrar en los dife
rentes bloques. La ONE tiene una 
responsabilidad en escu, en la re
cupcrJción de nuestras ohras y en su 
correspondiente grabaciún. L,1 Or
questa debe ser la refcrcmc abso
luta del repertorio cspaliol y llevarlo 
como tal, como embajadora, por 
todo el mundo. Somos los respon
sable de trasladar la música espa
ñola por d cxuanjero. La l\:acional 
no sólu se representa a sí misma, .sino 

a wdo un país. 
-Para los profesores va a ser un 

cambio imponance. 
-\li experiencia con ellos ha sido 

enormemente positiva. J\'o me me

tería en este tinglado si no tuviera 
la seguridad de que 

nombres indiscu
tibles como pue
den ser desde Ja
naeek a l'rnkotiev, 
Scriabin a Ber
wald qUt; o no es
tán en primer lí
nea o no se han 

Liado a conocer 

adecuadamente. 
O también dúos 
como Ravcl-Vare
se. Otro bloque se 

"Uego como un venda

val y estoy seguro que 

mi visión traerá pro

blemas. Habrá que 

buscar las maneras de 

flexibilizar la rigidez de 

los espacios estancos. 

El cómo, ya se verá" 

me sientu apoyado. 
El comité artístico 
refrenda esc,1s ideas. 
Tengo que decir 
que creo que hay 
mucha ¡?;eme en la 
orquesta deseosa de 
que esto suceda. 
Llevan demasiados 
Jños en una situa
ción anómala. 

-¿Y la gerencia' 
-'lcngo una gran 

d e n o m i n a r á 
"Carca blanca a", que en 3 ó 4 con
ciertos dará paso a un gran campo� 
sin,r que actuará de direccor artísti
co para que, en torno a su obra, 

planifi(!Ue estos conciertos ... sin es
pantarnos al público (se ríe). Pien
so en figuras como George Benja
mín, John Adams, John Corigliano, 
Wolfgang Rhim, James McMillan 
que, a parcir de sus obras, establez
can otros vínculos. Habrá propues
tas que permitan relacionar cam
pos diversos con criterios de 
mestizaje, que pueden incluir al 
jazz, el cango, el flamenco, la música 
japonesa. Y lo que no esté escriw, 
siempre podemos encargarlo. 

suerte de contar con 
Félix Palomero como responsable. 
Es un trabajador infatigable y est:í 
tan ilusionado como yo. Sabe que 
esto es un reto, que hay que mo
dernizar a una orquesta que, en al
guna medida, suena casi a leyenda 
para darle una realidad contempo
ránea. Podemos hacer un buen 
equipo conjunto. 

-¿ Hasta dónde llega el apoyo del 
l\linisterio? 

� rengo que decir que la ministra 
se ha mostrado muy receptiva. Si no 
hubiera contado con su apoyo, yo no 
me lanzaría a la piscina. La he no
tado tan entusiasmada que presien:
to que llegue a liderar, en persona, 

-¿Es una programación cont·ebi- esca revoluciún. 
da en bloques diferenciados? 

� frnnsversalmente. Lo que tam- LUIS O. IBERNI 
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Música 









Texto principal 

28 INíORME MH .' 

CONOCERNOS f1EJOR 

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA 
NUESTRA INTELIGENCIA? 
ES UNA FACULTAD QUE NOS HACE LIBRES. FUNCIONA COMO UN MÚSCULO: DEBEMOS EJERCITARLA 

PARA QUE NO SE "OXIDE" Y, SI SABEMOS ESTIMULARLA, IRÁ A MÁS. Texto: Ana Rosa Sánchez 

• • • 

L. ; ... "··�·· ff •• 
capacidad que tiene el cerebro de 
producir ideas y aplicarlas. Depende 
de distintas variantes, entre ellas, la 
cantidad y calidad de las neuronas 
que poseemos. En el nacimiento es 

cuando tenemos mayor cantidad de 
neuronas (entre 20 y 200 billones); a 
partir de entonces, perdemos miles 
de ellas al día que ya no se recupe
ran nunca. Pero la destrucción neu
ronal se puede acelerar si no se lle
van a cabo buenos hábitos en la ali
mentación, el sueflo, o se consume 
alcohol, tabaco o drogas. 
Las conexiones entre las 
neuronas (sinapsis) es lo que permite 
acceder a la información y entender
la. El cerebro es como una centralita 
que recibe distintas llamadas, pero 
no serviría de nada si nadie las 
atiende. Hay gente que cuenta con 
muchos estímulos, pero no sabe 
aplicarlos. 
La Inteligencia es un preciado 
don con el que nacemos, pero con el 
que no tenemos necesariamente que 
conformamos: también se va cons
truyendo. La capacidad intelectual 
puede aumentar si se ejercita, o dis
minuir por falta de uso. Una perso
na que nace con un cociente intelec
tual de 180 en Zambia lo tiene muy 
difícil para desarrollar ese potencial. 
¿Por qué nacemos con un cociente 

\. .. DEI 26 D! IUI ID AL I DE AGOSTO DE 2003 

intelectual determinado? En la for
mación del feto intervienen muchos 
factores. Si recibe una estímulación 
sensorial adecuada desde el sexto 
mes de embarazo, tiene más proba
bilidades de que su cociente intelec
tual sea mayor. 
Con más o menos relevancia, 
influyen cuatro factores: 
• Componente genético: no es 

determinante, pero sí importante. Se 

dan casos de gemelos en los que uno
es superdotado y el otro no. 
• Alimentación: también tiene gran
influfncla, sobre todo la cantidad de
minerales como el selenio, magnesio
y calcio que la madre ingiere duran
te la gestación.
• Ambiente social: son las circuns
tancias sociales y culturales que
rodean a la embarazada.
• Estimulación: tiene un papel tan

La destruodón 
neuronal se 

acelera si no se 
pr:actican buenos 

hábitos en la 
alimentación y 

el sueño. 
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importante que puede alterar la 

influencia del resto. Se produce a 

través de cuatro canales: vista, oído, 

tacto y olfato. 

El cociente intelectual (CI) se 

calcula dividiendo la edad física por 

la edad mental y multiplicando por 

100. La edad mental puede ir

aumentando si se recibe la estimula

ción adecuada. Si nos comparamos 

con un ordenador, el CI es la veloci

dad que tiene el disco duro de una

persona para procesar información.

Si no se nace superdotado, es impo

sible llegar a serlo, pero sí se puede 

aumentar el cociente intelectual res

pecto a la edad física, y siempre con

un límite de entre el 10% y el 15%.

El cerebro es como un músculo: si se 

ejercita se desarrolla; sí no se usa, se 

atrofia. Las personas sólo utilizamos 

entre el 10% y el 12% de la capaci

dad cerebral que poseemos, tanto los 

de CI normal como los superdota

dos. La diferencia es que, en éstos,

ese porcentaje es mayor. •

CLASlflCACIÓN 
PORCOOENIE 

... ·-· INTELECTUAL ... 
• A partir de 160 -···-·-···-··-·-·geakl
• 130-1.60 ··-·-·-········-·-···superdotado 

• 120.150 ........ -··---.llltu capacidades 

... • .110.120._ .. , .. ---·-·-···n.annalsupe.rtor 

a 90,110 -----·-·-·-----..Nllllllll 
• .as,90 -·-·-·-· ....... -.Inteligencia Jimia 

• 80-85. -········--·····-·-·--.ImA50. leve
• 15-85 .•• -·-·-········-·-· ... .re.traso. medio



¿HASTA DÓNDE 
SON FIABLES 
LOS "TEST"? 

_.. Marta Rodriguez de la Torre, 
,. eKperta en inteligencia humana y 
artificial y creadora del método Sapien
tec para potenciar la inteligencia, ase
gura que "el problema de los test es 
que suelen tener respuestas cerradas. 
Esto no es fiable, sobre todo, en el 
caso de los niños. La forma de valorar
los se basa también en tablas cerradas, 
por lo que es dificil que se adapte a 
cada persona•. 
• En su opinión, los "test• deben tener 
respuestas abiertas y, para ello, hay 
que conocer los códigos llngülsticos y 
metalingüísticos. "La mayoria de los 
test miden conocimientos, pero no 
capacidades. Las pruebas psicotécni
cas, por ejemplo, miden sólo la capaci
dad espacial e inductiva, por eso es
absurdo hacerlos para la selección de
personal, porque en ellos no se valora 
la capacidad lógica, la deductiva o la 
lingülstica". 
• En cuanto a los que usan dibujos para 
que la persona los Interprete, considera 
que éstos miden emociones y sensacio
nes, pero no la capacidad intelectual. 
• ¿Se puede estimular la Inteligencia? 
Para esta Investigadora, •es posible 
potenciarla, pero no sólo desarrollando 
una capacidad, sino todas. Para cada 
tipo de inteligencia y para cada edad, 
hay que estimular de distinta manera, y 
tan importante es la asimilación como el 
ritmo en la estimulacl6n. El primer paso 
es diagnosticar cómo funciona la Inteli
gencia que tiene la persona en concreto; 
averiguar culinto asimila y establecer un 
método para estimular las distintas 
áreas, que propicie a su vez hábitos de 
aprendizaje". "NI todos los ejercicios sir
ven para la misma persona, ni para las 
mismas inteligencias•, agrega Rodrlguez 
de la Torre. 
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¿CUÁNTOS TIPOS 
DE INTELJGENCIA 
EXISTEN? 

... Howard Gardner, psicólogo y profe-
,. sor en la Universidad de Harvard 
(EE.UU.), se aparta de la teorías tradicio
nales que consideraban que la inteligen
cia era una y establece ocho tipos: 
• Lógico matemlitica: es la herramienta 
que usamos para calcular. 
• Espacial: proporciona la capacidad 
para asumir distintas dimensiones. 
• Corporal cinestésica: sirve para mani
pular objetos, diseñar su estructura. 
• Musical: propicia la creación de sinto
nías, melodías, ritmos ... 
• Interpersonal: la capacidad de com
prender a los demás. 
• lntrapersonal: permite a la persona 
tener ideas propias y valores que compo
nen su identidad. 
• Naturalista: posibilita el entendimien
to de los sistemas naturales. 
En cambio, Marta Rodríguez de la Torre 
define seis tipos, pues considera que la 
musical es la combinación de varias 
(lógica, inductiva y matematica), y la 
intrapersonal (conocida popularmente 
como inteligencia emocional) no eKiste. 
"La emoción no se produce a través de 
una sinapsis neural y, por tanto, no 
puede considerarse inteligencia". 

Sólo 
utilizarnos 

entre el l()l¾, y 
el 12% de 

la capacidad 
cerebral que 

poseemos. 
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INTELJGENCIA ESPACIAL 

Sirve para localizar, situar, ubicar; para 
hallar dimensiones y proporciones. 

• NIÑOS. ¿Cual de los siguientes clr
culos es más grande? 

• Solución: son todos eKactamente 
Iguales. Aunque los que contienen ele
mentos mlis grandes y en colores más 
oscuros y brillantes pueden parecer 
mayores. 

• ADULTOS. 51 salgo de mi casa y 
camino cinco kilómetros a la 

Izquierda me encuentro en la misma posi
ción geográfica que si camino cinco kiló
metros a la derecha ... ¿Cómo puede ser? 

• Solución: vivo en el Polo Norte. 
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INTELIGENCIA INDUCTNA 

C5te tipo de inteligencia e5 la que :se utili
za para ordenar dato5. 

• MIÑ05. Relaciona cada elemento 
del pr1mer grupo con al meno5 do5

del 5egundo: 

Ordenador 
Ropa 
Agua 

Volclin 
Cuerpo 
Casa 

• Una solud6n posible:
Ordenador: botOn y ratOn
Ropa: botOn y falda

Vaso 
8ot6n 

Falda 
Tuberla 
Martlllo 
f\at6n 

Agua: vaso y tuberla (tambltn martillo,
por el pez martillo)
Volc6n: falda y tubería.
Cuerpo: vaso (sangulneo) y martillo
(hueso del oído) 
Casa: tubería y martillo

• AOUlT05. ¿Qué número falta en la
5igulente :serie?

9, 36, 7, 28, 12, 48, 1 ......... 

• 5oluc16n: cuatro, pues es la resultan
te de multiplicar cuatro por uno y puesto
que 36 lo es de 9114, 28 lo es de 7114 y
48 lo es de 1Zx4. 

INTELIGENCIA DEDUCTNA 

Sirve para contar hecho5 y para entender 
lo que otro5 no5 cuentan. 

• MIÑ05. Juan tre5 pelo5, Pepe el 
loro, Bla5a la comadreja y Colli5 

el murciélago e5tAn Jugando en ca5a. 
Alguien :se ha 5ubldo encima de la me5a 
y ha alcanzado la e5tanterla rompiendo el 
Jarr6n que e5taba encima. Hemo5 encon
trado la huella de una zapatilla de deporte 
al lado del sof3. ¿Quién ha 5ldo? 

• 5oluci6n: solo ha podido ser Juan tres 
pelos. fs el único que puede calzar una 
zapatilla de deporte porque los demh 
son animales.

• ADULTOS. Teniendo en cuenta
todo5 e5to5 dato5, avengua quién

e5 el propietario del pez. 
l. Cxl5ten cinco ca5a5 en dlferentl!!I colo
rl!!I. Cn cada una de ella5 vive una perso
na de diferente nacionalidad. 

Z. Lo5 cinco duel\05 beben una determi
nada bebida. 
3. Comen una determinada fruta.
4. Tienen una determinada ma5cota.
5, Ningún duel'lo tiene la ml5ma ma5eota, 
come la ml5ma fruta o bebe la mi5ma
bebida.
6. CI br1tAnlco vive en la ca5a roja.
7. CI 5ueco tiene como ma5cota un perro.
8. CI dané5 toma té.
9. la ca5a verde e51A a la izquierda de la 
ca5a blanca.
10. CI duello de la ca5a verde toma
café.
11. la pel'50na que come plátano5 tiene
un plijaro. 
12. El dueí'\o de la ca5a amarilla come
fre5a5.
13. CI que vive en la ca5a del centro 
toma leche.
14. CI noruego vive en la primera de la5
casa5.
15. la persona que come cereza5 vive
Junto a la que tiene un gato.
16. la persona que tiene un caballo vive 
Junto a la que come fre5a5.
17. CI que come melocotone5 bebe
cerveza.
18. CI alem3n come klwi5. 
19. CI noruego vive junto a la ca5a azul. 
20. CI que come cerezas tiene un vecino 
que toma agua. 

• 5oluci6n: el alem6n, que come kiwis y 
vive en la casa verde, es el propietario 
del pez.

OH Z6 Dl JULIO ALI Ol AGOSTO Ol ZOOJ ,,4 
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
5e utlllza para encontrar la palabra ade· 
cuadcl en el momento oportuno. 

• Nlflo5. Me am� � rara, Rafa, 
Saro, Ros!, Ana, Ana, Mana y ... 

¿Qué amigo fallll en mi lislll? 

• 5olucl6n: Tamar. 

• I\OOLT05. �tltuye en las frases 
siguiente la palabra que se 

enOJentra mal utllizada por otra que reul
te rnh conveniente. 
l. Cn la C05lll soplan vientos all505. 
Z. l:stas seta5 � Inicuas. 
3. Cn el problema matA!m!tlco tengo que 
calcular los !bsldes de los astros. 

• 5olud6n: en la primera frase, la pala
bra lnco,recta es ali!IOS, ya que se trata 
de una espede de irbol. lo adecuado 
serla utilizar la palabra alisios, que es la 
que se refiere a un tipo de vientos. Por 
su parte, lniCWls quiere decir insignifi
cantes por lo que deberfa ser SU5tltulda 
por Inocuas, es dKlr, no t6Klcas, cuando 
se encuentra reflr ltndose a las :tetas. 
Respecto a la última frase, no se debe 
confundir el ttrmlno a�lde, que se refie
re a las naves laterales de las Iglesias, 
con los ipsides que son parte de las 
6rbltas de los astros. 
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INIB.JGENCIA MA1EMÁTICA 
Sirve para calcular. mereiurar y atribuir a 
realidades una expresl6n simb611ca que 
las represente. 

• Nlflo5. 51 yo tengo tres manzanas 
y mi madre co mp ra  otras tres man

zanas y mi abuela dos manzanas rnh. 
¿<:uanm manzanas tengo yo? 

• 5olud6n: sigo teniendo tres manza
nas pues esta cantidad no aumenta. �I 
problema no die.e que mi madre y mi 
abuela me den las manzanas que han 
comprado. 

• AOtJL T05. l. Al lado de cada "5• 
hay siempre una "P", o mas de 

una, pudiendo esgr en � hoftzontal o en 
� ll'l!f1k:al pero nunca en � diagonal, 
siempfe y cuando la "P" le perteneza a 
esa "5• y no a otra "5• dlstlntll. 

5 

55 5 555 5 

5 

5 5 
,_ __ 

55 5 5 

5 5 s 5 5 

5 5 

5 5 p 
5 SS 55 555 

5 2 2 2 2 l 2 1 5 1 4 1 5 O 2 5 

z. Al llldO de cada "P" no puede haber 
olrll "P" ni en � hol1zDntlll ni en� verti
cal ni en � diagonal. 
5. Hay lantas "P" como marca en cada 

4 
5 
1 
4 
5 
5 
4 
2 
4 
4 

una de las columnas y en cada una 
.. c1e 1as mas.
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INTELIGENCIA LóGICA 
1:5 la que sirve para llllel1guar el porq� 
de las cosas. 

• Nlflo5. CI médico y� mujer, el 
maestro y� h!Ja se repartieron 12 

rosquillas y comieron cuatro cada uno. 
¿Cómo pudo ser? 

• 5oluc16n: la h!Ja del maestro es la 
mujer del mtdlco . 

• ADULTOS. 51 a un mismo hombre 
le atropella durante el transcurso 

de cinco minutos un coche de pollda, un 
coche de bomberos, una ambulancia, un 
tur15mo, un todoterreno, una moto y una 
l>lddeta. ¿C6mo puede ser? 

• 5olud4n: el hombre se encuentra 
en una atracd6n de feria o de parque 
tematlco. 

Estos Juegos pertenecen al mttodo 
5aplentec para estimular la Inteligencia 
humana y potenciar las capacidades 
menos desarrolladas. 

• 5oluc16n: 

' z o ' t t, t ' t z t z z z z '

t, 

t, 

z 

t, 

' 

' 

t, 

t 

' 

t, 

d 
55 !id d 5 

d 
d 5 d 

d5 5 
s d d s 

d!i 

d�- 555 
d d 

d d d 
5 d 5 5 d 5 

5 5 d 
d d 5 

..... 

5 5 d 5 d
,
_ 

d!i 5 
d d5d 

1 � 
!id d55 

d 51 d 
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1 ntrod ucción 

Desde hace algunos años el Departamento de Orientación forma parte con entidad propia de 

los centros de Educación Secundaria, como un elemento favorecedor de la calidad educativa. 

En el desempeño de su labor, colabora con todos los miembros de la comunidad educativa 

en el logro de los objetivos que el centro se propone. 

Entre los problemas más importantes con los que se enfrenta la escuela en estos momentos 

se encuentran la desmotivación del alumnado y el fracaso escolar. El equipo de orientación 

de los centros, junto con el profesorado y los padres y las madres, trabajan activamente en la 

búsqueda de soluciones para afrontar estas dificultades. 

Desde la escuela, con unidades como la que presentamos, podemos lograr que el alumnado 

tenga un mejor conocimiento de sí mismo, genere expectativas más positivas con respecto a 

los estudios y a su futuro profesional, y aumente fundamentadamente su motivación por las 

tareas escolares. 

El texto principal, ¿Qué es y cómo funciona nuestra inteligencia? (Mujer de hoy, suplemento de 

ABC, 1 de agosto de 2003), es un reportaje de carácter divulgativo que, desde el punto de vista com

positivo y estilístico, es un género periodístico muy versátil, ya que permite incorporar y combinar 

múltiples procedimientos y recursos. Posibilita, como en este caso, incorporar recursos de otros 

géneros informativos (noticias, informaciones, crónicas, entrevistas) o de opinión (columnas y 

comentarios), además de los que actualmente ofrece la maquetación y composición de páginas. 

Este texto recoge algunas nociones de lo que es la inteligencia, los factores que intervienen 

en ella y la posibilidad de desarrollo. Puede ser de gran interés para el alumnado porque resal

ta la importancia del esfuerzo personal y desmitifica la idea de "inteligencia estática", innata 

e inmodificable. Sirve también como punto de partida para motivar al alumnado y hablar en 

el aula de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

Como textos de apoyo utilizaremos otros dos reportajes. El primero, John F. Nash. El genio 

que paso de la esquizofrenia al Nobel (El Mundo, AULA, 28 de febrero de 2002), muestra un 
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caso concreto de superación personal y capacidad de cambio. El segundo, ¿La raíz de 754? Ni 

idea yo soy de letras (El Semanal, 27 de abril de 2003), también de gran interés para el alum

nado, permite analizar las circunstancias que influyen en el desarrollo personal, favoreciendo 

también un conocimiento más ajustado y positivo de uno mismo. Por último volvemos a fijar 

la atención sobre la concesión de los premios Nobel con la noticia La iraní Shirin Evadí. sím

bolo del Islam reformista, Nobel de la Paz (El Faro de Vigo, 11 de octubre de 2003), donde 

podemos apreciar la lucha de una mujer por los derechos humanos y la democracía, por la 

libertad y el diálogo en un entorno sociocultural que puede presentar dificultades al desarro

llo de estas ideas. 

Orientaciones para el profesorado 

Los textos que vamos a utilizar permiten trabajar algunos de los objetivos del Departamento 

de Orientación, específicamente los referidos a los ámbitos de apoyo al proceso de enseñan

za-aprendizaje y a la orientación académico-profesional. 

Por ello uno de los objetivos de la unidad es proporcionar al alumnado información relevan

te sobre las capacidades intelectuales y sobre la importancia de la motivación y el esfuerzo 

para lograr las metas académicas, así como potenciar estrategias de autoconocimiento que 

les faciliten la toma de decisiones con realismo. 

Otro de los objetivos de la unidad es fomentar la motivación del alumnado y la curiosidad 

intelectual, mostrándoles la utilidad de la prensa como medio de comunicación y conoci

miento de la realidad, y su vinculación con temas de interés personal. Se pretende también 

motivarles para que valoren la importancia del esfuerzo personal en la superación de los pro

blemas de aprendizaje y generarles expectativas positivas con respecto a sus capacidades y 

posibilidades de mejora. 

Al mismo tiempo, se procurará que el alumnado se interese por tratar en las tutorías aspec

tos relacionados con: 
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• Las dificultades de aprendizaje en determinadas asignaturas, fomentando la reflexión,

analizando causas y proponiendo técnicas efectivas de mejora.

• La motivación, resaltando la utilidad práctica de lo que se estudia y dedicando esfuerzo

a superar las dificultades.

• El autoconocimiento.

• La elección de estudios de forma meditada y ajustada a la realidad particuiar de cada

estudiante (gustos, intereses, cualidades y aspiraciones).

Asimismo se pretende que el alumnado descubra los prejuicios creados en torno a la exis

tencia de capacidades personales innatas y en contra de la cultura del esfuerzo para que sea 

capaz de valorar sus potencialidades, y aprecie el afán de superación personal. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

Lee detenidamente el texto principal y contesta a las siguientes preguntas: 

• Según el texto ¿Qué es la inteligencia?

• ¿Qué elementos afectan negativamente a la inteligencia?

• ¿Qué factores influyen en la inteligencia?

• ¿Qué es el CI?

• ¿Cuántos tipos de inteligencia existen?

Actividades sobre el texto principal 

Dado su carácter, las cinco primeras actividades deben realizarse de forma individual. 

• Analiza en qué medida afectan a tu trayectoria escolar los factores que, según el texto,

influyen en la inteligencia.

• ¿Qué nivel de desarrollo crees que has alcanzado en cada tipo de inteligencia?
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• Partiendo de las ideas del texto ¿qué crees que podrías hacer para aprovechar o desarro-

llar más tu inteligencia?

• ¿Crees que tu rendimiento escolar es acorde a tu nivel de inteligencia? ¿Por qué?

• ¿Qué asignaturas te gustan más?, ¿cuáles se te dan mejor?, ¿a qué crees que se debe?

• Estimular las diferentes inteligencias

� Bien de forma individual o en pequeños grupos, realiza los juegos que propone el texto

para la estimulación de los diferentes tipos de inteligencias. Analiza qué estrategias 

siguenquienes los resuelven con más rapidez. 

• Conócete a ti mismo: ¿Como me veo? ¿Cómo me ven�

� Vamos a hacer una práctica en grupos de seis alumnos elegidos al azar. Se repartirán una

serie de preguntas a cada uno de los seis componentes del grupo por ejemplo ¿Cómo me 

veo? o ¿Cuáles son las características que mejor te definen� ¿Cómo ves a ... ? (señala una 

característica positiva de cada uno de los miembros del grupo) 

� Una vez contestadas las respuestas, se ponen en común de forma que la definición que 

cada uno ha hecho de sí mismo sea luego contrastada con las del resto del grupo. 

• Estrategias y técnicas de estudio

� Divididos en grupos de 5 ó 6, comentad vuestras propias experiencias para mejorar el ren

dimiento en las diferentes asignaturas. Elaborad entre todos una guía de las estrategias y 

técnicas de estudio que consideréis más apropiadas para mejorar vuestro rendimiento. 

• Temas de debate

� ¿Qué factores pueden influirnos en nuestras decisiones profesionales?

� ¿Qué relación existe entre inteligencia y rendimiento académico? ¿Los problemas de

estudio son problemas de inteligencia? 

Actividades de ampliación 

Para profundizar más en el tema contesta alas siguientes preguntas: 

SOBRE JOHN F. NASH. EL GENIO QUE PASO DE LA ESQUIZOFRENIA AL NOBEL 

• Nash vivió 30 años de enfermedad, pero logró superar sus dificultades y reinsertarse a la

vida, ¿cómo lo consiguió?, ¿en qué valores se apoyó para conseguirlo?

• ¿Crees que lo habría logrado sin la ayuda de otras personas?
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• ¿En qué podrías apoyarte tú para superar lo que más te cuesta? ¿Con qué ayudas cuentas

para conseguirlo?

SOBRE, ¿LA RAIZ DE 754? NI IDEA YO SOY DE LETRAS: 

• ¿Para qué profesiones crees que es imprescindible tener conocimientos y habilidades cien

tíficas? y ¿para cuáles es imprescindible tener habilidades y conocimientos lingüísticos?

¿qué profesiones dirías que necesitan de ambas habilidades?

• ¿Qué profesión te gustaría ejercer?, ¿en qué te gustaría trabajar?, ¿conoces a alguien que

se dedique a eso?

• ¿En qué medida crees que la sociedad influye en nuestras elecciones personales, acadé

micas y profesionales?

• Identifica tres temas que te hayan interesado o llamado la atención durante el último curso

¿Dirías que son asuntos de ciencias o de letras?

• Por último, ¿te consideras de ciencias o de letras? ¿Por qué?

• Dictado de dibujos. Tal y como indica el reportaje contestando a una de sus preguntas

clave: "El cerebro usa una forma de pensamiento basada en el sentido visual de la cantidad y

otra en símbolos relacionados con el lenguaje". Parece claro que todos necesitamos tanto del

pensamiento matemático como lingüístico para desenvolvernos bien en nuestra vida diaria.

Para el desarrollo de esta actividad se entrega a una persona del grupo una hoja de papel

que tiene un dibujo más o menos complicado que esta elaborado con distintas figuras

geométricas combinadas y entrelazadas. A continuación explica el dibujo al resto del grupo

sin enseñárselo, con el fin de que cada alumno consiga dibujarlo en su papel de la mane

ra más fiel posible.

La explicación debe ser exclusivamente verbal, sin ningún gesto y sin aclaraciones. En la

descripción del dibujo no será posible utilizar formas geométricas, números ni compara

ciones (todos ellos conceptos matemáticos). Terminada la explicación se compara el dibu

jo original con el que ha realizado cada componente del grupo.

SOBRE LA IRANI SHIRIN EVADI, SIMBOLO DEL ISLÁM REFORMISTA, NÓBEL DE LA PAZ 

• Analizad en pequeños grupos las trabas que haya podido encontrar Shirin en su camino

hacia la defensa de los derechos humanos y la igualdad. Para llevar a cabo esta actividad

se recomienda la división de las barreras en categorías, como por ejemplo sociales, cultu

rales, ideológicas, religiosas, etc.
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Con esta actividad se pretende identificar la importaccia que tienen la libertad y el diálogo 

democrático para el desarrollo de la inteligencia. 

La unidad podría completarse con alguna película como "Una mente maravillosa" o "El hom

bre sin rostro", y con la visita de alguna persona que sea un ejemplo claro de esfuerzo perso

nal o que haya superado algún handicap físico, psicológico o social. 

A modo de conclusión, se puede cerrar la unidad proponiendo una lluvia de ideas sobre qué 

le ha aportado a cada uno la lectura de estos reportajes de prensa. Se pueden escribir en la 

pizarra las distintas ideas o frases que vayan surgiendo. 

Actividades de investigación 

• Busca la biografía de personas importantes en la historia de la humanidad (también de

actualidad) que se hayan superado a sí mismos y que hayan hecho aportaciones intere

santes a pesar de sus dificultades. Se pueden utilizar libros, enciclopedias, Internet, pren

sa o cualquier medio de información.

• Con la ayuda de material bibliográfico o de internet, profundiza en alguno de los temas de

debate (por ejemplo: elementos que influyen en nuestras decisiones profesionales: fami

lia, coste económico, influencia de los medios de comunicación, autoestima, personali

dad, situación social ... ).
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Textos de apoyo 

El.MUNDO 
Jueves cienttl'l,co 

38 03 03llll 5
A nuestras pantallas ha llegado hace poco 'Una mente 

maravillosa', una pelfcula que cuenta la historia de uno de los 
genios matemáticos de este siglo. Pero si todos sabemos quién es 
Russell Crowe, para muchos es desconocida·la figura del hombre 

que este actor representa en el celuioide. Se trata de John F. 
Nash, un estudioso cuyo cerebro se compara con el de Einstein, 
y que ha sido desconocido para el gran público hasta que 
obtuvo el Nobel. Su historia es también la de una enfermedad 

JOHN f. NASH 

El genio que pasó de la esquizofrenia al Nobel 
CAROLINA O. MIRANDA 

E 

I personaje que ha Inspira
do Wlll de las pelis de la tem
porada ( Una mente maravi
llosa) tiene nombre y apelli
dos. y es uno de los grandes 

cienttficos de este siglo. Russell 
Crowe da vida en la gran pantalla 
a John Forbes Nash, Premio No
bel de Economla en 1994. Pero, 
iquién era realmente este seflor 
que ves en la foro junto a es-
tas lineas, más al1' de la 
bonita historia que nos 
puede contar Holly
wood? 

John F. Nash nació 
el 13 de junio de 
1928 en Vlrgina, 
EEUU. Hijo de un , 
ingeniero y una 1 
maestra, tuvo la 1 
tlpica infancia 
que puedes Ima
ginar para un chi
co con una inteli
gencia por encima 
la media: aprendió a 
leer muy pronto, era 
incapaz de prestar aten
ción en clase, sacaba malas 
notas y pasaba olfrnpicamente de 
la disciplina. i.EI problema? Que 
no tenla amigos. Era un poquito 
antisocial, pero muy listo. 

John probó suene con la lnge,
ruerta y la Qulmica como carre
ras, pero no le fue demasiado 
bien, y pretirió apostar sus cartas 
a b•smatemAlicas. PaM la D C.ue
m. Mundial, el prestigio de los 
cientl!icos subió como la espuma, 
y las mejores universidades se 
disputaron al joven Nash. La car
ta de recomendación de sus pro-

fesores para ingresar en Prince
ton tenla una única linea: "Este 
hombre es un genio". Sólo tenla 
20 ar.os. Se quedó en Prlnceton, 
el edén de las matemáticas, don
de también trabajaban Einstein, 
Oppenheimmer y von Neumann. 

Escribió su tesis doctoral el afio 
siguiente. El trabajo constaba de 
sólo 27 péginas que contenían las 
pautas para Wlll revolución en la 

teoría económica, que re
emplazarta las Ideas 

d'"l gran Adam 
Smlth. 
Nash no se hizo 
mundlaJmente co
nocido hasta que 

ganó el Nobel, 
45 ar.os má.s 
tarde, y es que 
se pasó tres 
décadas sumi
do en la esqui
zofrenia. Du
rante estos 30 

atlos, perdió la 
razón y sus farul. 

tade< inleleduaJes. 
Fue de un pala a otro, 

de h ospital en hospital 
y se dedicó a deambular como un 
fantasma por la universidad. En 
1990, a los 62 atlos, renació mi· 
lagrosameme. En Wlll conferen
ci& de las que solla acudir, con
tradijo con asombrosa lucidez al 
ponente, y asl se reinsenó en la vi
da. Hubo mucha polémica con su 
nominación al NobP.l. pero pre
valeció su valla y su cerebro fue. 
ra de serie. John Forbes Nash no 
deja de ser un ejemplo increlble 
sobre los misterios de la mente 
y el alma humana. JolRI f. Nall, n ti IHNMIIII dt llCllllr ol P!lllla IIONl n &:oaonúl,., 1114. 

LA PELICULA 
"Espero que se vea 
el drama que sufrió" 

C.G.M. 

U 
na mente maravillosa, la peUcula que cuenta la histo
ria de John Forbes Nash, esté cosechando un mon
tón de éxitos. Va como Wlll de las favoritas a los Os
ear (ocho nominaciones), 
y ya ha recibido premios 

como los Globos de Oro y los En el filme que de la Academia inglesa. Su di- ' 
rector es Ron Howard, que ex- parte como 
pllcó hace unos dlas en Madrid 
la afinidad que sintió con la 
historia de Nash cuando este 
proyecto cayó en sus manos: 
"Sentl la misma sensación de 
proscrito", contó, "y es que mi 
familiaridad artlstica y de nü\o 
fuera del entorno fue lo que me 
separó de mis compafleros. 
Nash fue un hombre con una 
visión preclara que no pudo 

favorito en los 

Osear, se han 

tratado algunas 
facetas y se han 

eludido otras 

Y ADEMAS 

EL "EQUILIBRIO OE NASH", 
Este matemático revolucionó el 
mundo de la Economla con su 
idea de equilibrio. Nash aplicó la 
teoria de los juegos de von 
Neumann a situaciones donde 
hubiera conflicto y ganancias, y 
concluyó que la partida se 
acababa cuando cada jugador 
elige su mejor respuesta a la 
estrategia del resto. Esta idea 
simple reemplaza con razona
mientos matemáticos la concep
ción rnAgica de la mano invisible 
que mueve los mercados, de 
AdamSmith. 

LA TEORIA OE LOS JUEGOS. 
El Nobel de Economla de 1994 
recayó tanto en John F. Nash 
como en el alemán Reinhard 
Sellen y el húngaro John Harsan
yl. Los tres economistas fueron 
premiados por su teorfa de los 
juegos, que esconde el estudio de 
·los juegos de sociedad, donde.los 
participantes deben imaginar lo 
que sus contricantes van a hacer y 
aplicar Wlll estrategia basada en 
sus postbles movimientos. Esta 
situación se presenta también en 
el mundo económico, cuando las 
partes del mercado laboral 
negocian un convenio, cuando 
dos palses deben acordar pollti· 
cas, o cuando un_ gobierno 
prlv-dtiza compltllfa,¡. Los�os 
de cartas se hablan estudiado ya, 
pero huta 1930 no se hablan 
aplicado a desarrollar un aná.J.illis 
económico. 

Runtll crow, da ,Ida 11 matem6tlco en 11 celuloide. 

desarrollar". "Espero que la peUcula deje ver la esquizo
frenia que sufrió, sus demonios internos y la belleza de las 
matemá.ticas", concluyó el director. Hay cosas que el tilme 
ha querido eludir. Sobre todo verás que se da una gran im
portancia asu historia de amor con Alicia, "una historia gran
de, romántica y dramática", dice Howard. 

LA ENFERMEDAD MENTAL DEL GENIO. Cuando 
John Nash tenla 29 mios, ,e le diagnosticó una esquizcfre
nla paranoide que lo dejó prddioomente ma,ginado de la 
sociedad)' del ITaba/0. No qwo hablar de ello al recibir ef 
Nobel, pero en agosto de 1996 vino a nuestro pala, a un 
congreso de .Pslqulatrfa, y relató la doloro9o ltJstorla de una 
en(ermedad que orw/ó sus capacidades durante la milad de 
... vida. Nash declaró que la búlqueda de la roclonalidad 
como ideal lo hundió en la lorura. El miedo a la mediocri
dad hJzo que ae embarmra en un proyectJJ demalltado 
ambidolo; acabó daatabéllmdo {&lea)' mentalmente)' 
empezó a tener dellriol de lipo maidnlco, poUtico y 
religioso. Ofa voces, deliraba. .. El genio no ,e mostró 
demaaiado optimlsm respecto a au ra::uperod6n: "Recobrar 
la raclonaUdad derpub de ser irradmuJl =-mucho 
dolor", explicó. En un artlado cwtnbiojpú/lco, exprera au 
intendón de seguir lnvesll,a,ufo )' ... esperanza de lograr 
algo valioso en aus esltldloe actMales y futuros. 
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1 

Misterios de la ciencia 1 1 hf ,11 \li-i!d 1,1 , , , \111111�0 \1.1rl1 '"''I 

iPor qué a los estudiantes se les clan 
nwjur unns n�i¡¡nuturns q1w otrns'/ ;,Es 
ni c:t>rnhro � In hnrnnria gimétka do carla 
indi\'iduu lo que determina su inclina
c:icín ciunt ííica o hu1111111ista? Inn,slíga
durns ele, todo el mundo han intentado 
hnllnr una ms¡nmsta II nstn pregunta u lo 
largo de los últimos 50 a1)os. aprO\·e-

El Semanal 27 de abril 

chanclo los progresos experimentados 
en 111 nuurocioncio. la psi<:ologíu y nl 
desarrollo tecnológico. Y. aunque han 
realizado descubrimientos asombrosos. 
toda,·fa no se ha encontrado una pmeh11 
que demuestre la dependencia exclush-a 
clo ln \'(X:nción indi\'iclunl n In informa
ción y experiencia contenida en los ge-

nas. En la 11c:tnali1li,d. no �e tione un c:o
nm:i1piunto del curnhru suhciontv pum 
proporcionar una respnnsta aclcc:nacla 
ac:errn do si el scnticlo numórico humano 
es innato o 11clquirido. paro en los últi
mos ai\os se han producido algunos cles
cubrimir.ntos que vstiín arrojonclo luz .._ 
sobre el complejo problema de cómo ,.. 
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78 Conocer Misterios de la ciencia 

En el primer ailo de vida los nlllos 

poseen un conocimiento numtirlco, 

aunque rudimentario. 

El Semanal 27 dP. abril 

comprendemos y ejecutarnos mental
mente estas tareas. Los resultados pro
vienen de estudios de pacientes con le
siones cerebrales y técnicas de imagen 
cerebral -tomografía por emisión de po
sitrones (PET), imágenes obtenidas por 
resonancia magnética funcional (RM), 
electro y magnetoencefalograffa-, que 
proporcionan información sobre la acti
vidad del cerebro mientras llevamos a ca
bo alguna operación aritmética. 

Así. se ha llegado a suponer que las 
matemáticas están dentro de nosotros 
desde casi el nacimiento. Hoy se cuenta 
con resultados que apoyan la hipótesis 
de que los nidos, ya en el primer afio de 
vida, poseen un conocimiento numérico 
rudimentario y que los seres humanos 
nacemos con circuitos cerebrales espe
cializados en la identificación de nú
meros pequei1os que servirán de asiento 
al posterior desarrollo de capacidades 
matemáticas complejas. Numerosos cien
tíficos han logrado demostrar que los 
nii'los de seis meses pueden detectar 
cambios en el número de objetos pre-

sentados visualmente y aunque el sus
trato cerebral de este sentido numérico 
no se conoce exactamente. sí se piensa 
que la región inferior del lóbulo parietal 
desempei'la un papel crucial. 

En el caso del lenguaje, expertos esta
dounidenses llevaron a cabo en los aftos 
90 estudios sobre la incidencia del pro
blema de la lectura en parejas de gemelos 
monozigólicos (de igual dotación gené-
tica) y dizigóticos (que sólo comparten 
una parte de la herencia genética), en 
los que uno de ellos era disléxico, y ana
lizaron el cerebro de sujetos fallecidos 
que habían padecido dislexia en su in
fancia, para comparar los resultados con 
los datos de las personas consideradas 
'normales'. En ambos casos. los científi-
cos encontraron peores resultados en 
los gemelos monozigóticos, así como di
ferencias anatómicas en sus cerebros, 

j en las áreas implicadas en el procesa-
! miento lingüístico y constataron que los "' 

disléxicos producen mucha menos acti- i... !
vidad cerebral que los sujetos ·normales' ,.. � 
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3 PREGUNTAS CLAVE 

• 

• 

• 

1 

Según los últimos estudios, la música es capaz de activar zo· 
nas del cerebro en niños con dificultades para las matemá
ticas y la lectura. El cerebelo, la zona del cerebro que tiene la 
mayor parte de las neuronas, puede llegar a ser hasta un 50 
por ciento más grande en los músicos. Para los investiga
dores, es probable que el traba10 que realiza el cerebro al pro· 
cesar notas musicales sea similar al que realiza al llevar a ca
bo operaciones matematicas . 

Siempre se ha creído que las mujeres poseen mayor capa
cidad para leer y escribir que los hombres y que éstos su· 
peran a aquellas en matemáticas. A esta conclusión llegaron 
dos pedagogos estadounidenses. Larry Hedges y Amy Novell, 
tras analizar a estudiantes norteamericanos a lo largo de 32 
años. Pero últimamente parece estar demostrándose que las 
muieres nnden más también en los estudios que los hombres. 
Y no sólo en las materias relacionadas con las Ciencias So· 
ciales, sino tambicn en las Exactas . 

El cerebro usa una forma de pensamiento basada en el 
sentido visual de la cantidad y otra'cn símbolos relacionados 
con el lengua1e. Al calcular, ambos sistemas pueden traba1ar 
¡untos o separados. A Albert Einstein las ideas numéricas se 
le presentaban en imágenes pero otros matemáticos de
penden de las representaciones verbales de los números . 

NOMBRES PARA DEJAR CAER 
EN UNA CONVERSACIÓN 

SANTIAGO RAMÓN Y 
CAJAL (1852·1934), 

Médico español y Premio 
Nobel de Medicina, está 
considerado el padre de la 
neurociencia moderna. 
Identificó la individualidad 
de la célula nerviosa, 
estudió el cerebro humano 
como una entidad 
compuesta por células 
interconectadas que 
formaban una red de 
comunicaciones y describió 
el modelo para entender el 
sistema nervioso. 

JEAN PIAGET (1896· 

1980). Fundador del 
Centro Internacional de 
Epistemología Genética, 
sus trabajos en psicología 
evolutiva y epistemología 
genética indagaron en la 
formación del conocimiento. 
Las investigaciones sobre 
el dominio del pensamiento 
infantil le permitieron poner 
en evidencia que la lógica 
del niño no sólo se 
construye progresivamente, 
sino que se desarrolla a lo 
largo de la vida. 

RAYMONDV. 
DAMADIAN (1936), 

Científico estadounidense. 
En los 70 aplicó los 
principios de la resonancia 
magnética nuclear, un 
procedimiento para mirar el 
interior del cuerpo humano 
sin necesidad de usar 
cirugía o rayos X. Si en un 
principio esta técnica se 
empleó para detectar 
tumores hoy se usa para 
investigar la actividad 
mental y las enfermedades 
neurológicas. 

La correcta estimulación 

de la parte 'matemática' 

o 'lingüística' del cerebro

y la vía de aprendizaje

que cada uno escoge

determina el 'gusto' por

las letras o las ciencias

cuando realizan tareas lingüísticas. Sin 
embargo. el número de ensayos realiza
dos hasta el momento no es suficiente
mente representativo. 

Por el contrario, muchos neurocientíficos 

han alzado su voz para alertar sobre la 
excesiva importancia que se está dan
do a sus descubrimientos, oh·idando la 
importancia de los condicionamientos 
sociales en el comportamiento humano. 
Para ellos, no existiría un ·determinismo· 
de nacimiento que nos empujara hacia 
las Ciencias o hacia las Letras. sah·o de
fectos, mal funcionamiento o desarro
llo extraordinario de aquellas zonas del 
cerebro encargadas del pensamiento abs
tracto y la capacidad de expresión. La co
rrecta estimulación de la parte ·mate
mática' y de la 'lingüística' del cerebro. 
junto a los estilos de aprendizaje que 
cada uno de nosotros escogemos, deter
minaría nuestra inclinación. Nadie nie
ga las influencias del ambiente. Los re
sultados han demostrado que para leer 
bien hay que leer mucho. por ejemplo. 
independientemente de la habilidad ini
cial que uno pueda poseer. El proble
ma viene cuando alguien lee con difi
cultad, como en el caso de los disléxicos. 
Sin tratamiento adecuado. estos tenderán 
a leer cada \'ez menos y no terminarán de 
desarrollar las habilidades necesarias 
para seguir leyendo. lln buen ambiente 
podría compensar pequeños déficit. 
mientras que un ambiente 'inapropia
do·. los acentuaría irremediablemente. • 

PARA SABER MAs 
�-··· 1 ....... c..
................................ , 

.... C:.. ...... Nla.M ...... 1-. 
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Sallado. 11 de OCWbre de 2003 

La iraní Shirin Ebadí, símbolo del 
Islam reformista, Nobel de la Paz 
El comité reconoce su lucha "en voz alta y clara" 
por la democracia y los derechos humanos 

L
a abogada y activista lranl 
Shlrln Ebadl, slmbolo del 
Islam reformista, ha sido ga

lardonada con el Premio Nobel 
de la Paz 2003 por su lucha "en 
voz alta y clara· por la democra
cia y los derechos humanos, en 
especial los de mujeres y nlflos. 
"Musulmana consciente, no cree 
que exista conflicto alguno entre 
el Islam y los Derechos Hwnanos 
fundamentales", destaca el Comi
té Nobel Noruego, que con este 
galardón da un espaldarazo a los 
reformistas lranles liderados por 
el presidente Mohamed jatarnl. 

"Es un honor conceder el Pre
mio Nobel de la Paz a Wl8 mujer 
que es parte del mundo musul
mán y de la cual ese mundo pue
de estar orgulloso, al Igual que de 
todas los que luchan por los De
rechos Hwnanos vivan donde vi
van·. aseguró el Comité Noruego, 
recordando que es la primera Ira
ni reconodda con este galardón. 

� La abogada, juez y escritora musulmana ha sido 
; siempre una defensora de la tolerancia y el diálogo 

Ebadl se convierte además en 
la undécima mujer que cons1Bue 
este premio en sus 101 aflos de 
historia. El Comité destacó la "va
lentla" de una mujer que "nunca 
hizo caso a las amenazas contra 
su propia seguridad", a lo largo de 
Wl8 dilatada trayectoria de lucha 
por los Derechos Hwnanos como 
abogada.Juez, escritora y profe
sora. "En una era de violencia ella 
respaldó constantemente la no 
violencia", anade. destacando que 

La i'anl Shnl Eblcll alza los lnzos en Parls Iras conocer la concesión del Premio Nobel de la Pu./ OIMER HOSLET 

Para Ebadi, ningún 

pals tiene derecho a 

inmiscuirse en los 

asuntos de Irán 

siempre favoreció • la tolerancia y 
el diálogo como el mejor camino 
para cambiar actitudes y resolver 
confllctos •. 

El Nobel reconoce de esta for
ma su lucha por "los derechos 
humanos básicos·. y sobre todo 
los de mujeres y nlftos, aquellos 

sin los cuales una sociedad no 
puede llamarse "civilizada". "En 
su visión es fundamental que el 
poder polltlco supremo en una 
comunidad se construya sobre 
elecciones democráticas", Inclu
yendo en los pal.ses musulmanes. 

Tras conocer la concesión del 
premio, Ebadl, que se encontraba 
en París, afirmó que los derechos 
hwnanos "son únicos, universa
les y compatibles con el Islam, y 
manifestó su apoyo a quienes los 
defienden en Irán. Al mismo 
tiempo, precisó que ningún pals 
tiene derecho a Inmiscuirse en los 
asuntos Internos de hin, en alu
sión a EEUU. 

"Los derechos humanos son 
únicos y deben aplicarse en todo 
el mundo", aílrmó. Para esta Ju
rista lranr, de 54 arios, "el Islam 
no está en contradicción con los 
derechos humanos", y consideró 
que todos los que hacen una bue
na Interpretación de la religión 
musulmana deben recibir este 
premio romo si fuera suyo. 
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1 ntrod ucción 

Uno de los ámbitos de expresión más característicos del ser humano proviene del entorno 

visual. Si bien es cierto que la comunicación verbal nos proporciona un camino para profun

dizar en los conceptos, buena parte de la información con la que elaboramos nuestro marco 

personal de abstracción proviene de nuestro entorno visual. Por tanto, asimilar adecuada

mente el ámbito en que vivimos precisa percibir e interpretar críticamente las imágenes de 

nuestro entorno cultural. 

La prensa es una de las fuentes fundamentales de la comunicación visual a través del chiste 

gráfico: dibujo, tira o grupo de viñetas capaz de mover a la reflexión a través de la risa. His

tóricamente también ha sido origen de la historieta, una de las formas de expresión artística 

más característica del siglo XX. No hay que olvidar que la prensa diaria norteamericana fue el 

primer medio que acogió de forma continuada la publicación de tiras gráficas, siendo el New

York World el medio que acogió en 1896, según algunos historiadores, al primer personaje de 

los comics, Yellow Kid.

Por tanto, es preciso conocer con más profundidad este medio de expresión y comunicación, 

que ha despertado el interés de pensadores como Umberto Eco hasta el punto de decir que 

en su interior "ha visto surgir artistas que ( ... ) lograron transformar profundamente el modo 

de sentir de sus consumidores desarrollando ( ... ) una función crítica y liberadora". 

Para conocerlo, es preciso saber comprender (saber ver) y saber expresarse (saber hacer), y 

desde ambos niveles vamos a emplear los recursos que podemos encontrar en la prensa 

española, en un área que tiene como objetivo el desarrollo de ambas capacidades. 

La prensa española no ha sido ajena a este medio de expresión, publicando varias tiras dia

rias desde comienzos del siglo XX. 
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Orientaciones para el profesorado 

A mediados de los años 50 el diario ABC comienza a incluir en sus páginas el chiste de Anto

nio Mingote, quien mantiene esta cita con los lectores hasta nuestros días. Dentro de esta 

línea de colaboraciones continuadas incluimos la primera tira gráfica, de José Luis Martín 

"Mena" (ABC, Lunes 28 de Julio de 2003) donde aparece el famoso personaje de Cándido. El 

personaje se caracteriza por una expresión deliberadamente sencilla, un humor blanco en 

teoría sin mayor trascendencia, pero que encierra una doble lectura capaz de generar la risa 

o motivar la reflexión fruto de su capacidad de actuar como espejo de la cotidianeidad diaria.

Las siguientes tiras nos conectan con un fenómeno fruto de la creciente importancia de los 

comics y su capacidad para conectar con todo tipo de público. Creados para vender tiras de 

prensa publicadas en periódicos norteamericanos se constituyen los sindicatos o agencias de 

distribución, que, en cierto modo provocan una notable homogeneidad del producto, elimi

nado los aspectos críticos o agresivos que pudiesen alejar consumidores globales de este 

producto. Nos referimos a las tiras Fred Basset, de Alex Graham; Calvin y Hobbes, de Bill Wat

terson; y Peanuts, de Charles Schulz (La Vanguardia, Martes 1 de Julio de 2003), comerciali

zados respectivamente por Syndicated Features, Universal Press Syndicate y United Feature 

Syndicate. 
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Dentro de este entorno, y recordando la cita de Eco, no podemos dejar de anotar la particular 

estructura formal de la tira de prensa, que, aún contando un hecho en cuatro viñetas, adquiere 

su peculiar nivel significativo en la secuencia reiterada de caracteres y situaciones semana tras 

semana, Se constituye de esa manera un microcosmos capaz tanto de lo lírico como de la refle

xión de lo real. Peanuts, representa el modelo clásico de la tira gráfica, capaz de alcanzar la repu

tación de filón lírico heredero de Krazy Cat. Charlie Brown, Snoopy y el resto de personajes son, 

desde 1950, reducciones infantiles de las neurosis de un ciudadano moderno. El perro Fred Bas

set, publicado desde 1963 hasta la muerte de su autor, formaliza la reflexión filosófica encarnada 

en un perro doméstico. Finalmente, Calvin y Hobbes, representan la tira de éxito en la actualidad. 

No exento de referencias, tras Calvin y Hobbes están escondidos dos personajes, el teólogo 

John Calvin y el filósofo Thomas Hobbes. Realizada entre 1985 y 1996 por Bill Watterson, ha 

llegado a ser la cuarta tira más extendida en Estados Unidos y ganó por dos años casi consecu

tivos el prestigioso Premio Reuben de la National Cartoonist Society, el galardón más importan-
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te en EEUU dentro del dentro del campo de las tiras de prensa y que casi nadie ha conseguido 

recibir más de una vez 

Podemos observar que en los chistes de Mena las viñetas son mudas, quedando resaltada la 

expresividad en la sencillez del dibujo. En los otros chistes el texto es breve, quedando com

plementados con la representación gráfica. Como conclusión, deberíamos mostrar un ejem

plo abundante en la prensa donde apenas parece contarse nada, aparte de representarse un 

personaje real, exagerando algunos rasgos, conservando el parecido. Hablamos de la carica

tura. En la de Fernando Hierro (El País, Lunes 21 de Julio de 2003) esas cejas juntas, ceñu

das, muy arriba de la cabeza, se complementan con grandes líneas descendentes que van a 

enmarcar la gran boca, configurando la expresión de enfado. Esta expresión gráfica muestra 

evidentes influencias de la representación pictórica moderna y contemporánea. Asimismo, la 

carga psicológica que contiene la caricatura añade un valor discursivo que a menudo se igno

ra en una percepción superficial. 



Plástica 209 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal (viñetas) 

• Describe brevemente el argumento de la primera historieta muda de Cándido. ¿Es nece

sario el texto? ¿Por qué?

• La actitud del vigilante ¿te parece correcta? ¿Por qué? ¿Crees que alguna vez nos compor

tamos de manera análoga en nuestra vida cotidiana?

• Tras leer las tiras de Fred, Calvin y Carlitos ¿serías capaz redactar en una frase breve la con

clusión que puede extraerse de cada una de ellas? ¿Cuál te parece más crítica? ¿Puedes

aplicarte a ti mismo alguna de esas reflexiones?

Actividades sobre el texto principal (viñetas) 

• Elabora una historia breve que pueda contarse de forma exclusivamente visual, sin apoyo

de texto. Si deseas asegurarte su comunicabilidad, represéntala con tus compañeros.

• Plantéate qué personaje podría resultar protagonista de tu historia, en forma de tira

periodística. Caracterízalo de forma psicológica y visual.

• Dibuja la historia en forma de tira. Para facilitarte la representación de la figura humana,

esboza previamente esquemas como los siguientes:
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Actividades de ampliación 

Observa las diferentes tiras que te hemos mostrado. Analiza los diferentes aspectos formales: 

• ¿Cuál es la forma habitual de la viñeta? ¿Se enmarcan todas? ¿Por qué?

• ¿Cuántos tipos de bocadillos descubres? ¿Cuál es la razón de sus diferencias?

• ¿Qué nombres le darías?

• ¿Cómo se representa el movimiento?

• ¿Cómo se representan ciertos estados de ánimo como sorpresa, dolor, pérdida de cono

cimiento?

• Observa las tiras Peanuts y Calvin y Hobbes. Como puedes ver, la forma que se oculta tras

los rostros es simplemente un círculo, donde la expresividad de la cara resulta un recurso

esencial de la comunicación. ¿Qué sentimiento o emoción se observa tras los gestos?

Expresa frente a un espejo sentimientos (enfado, tristeza, alegría, disimulo, sorpresa,

ira ... ) y analiza cómo se traducen en tu expresión facial. Construye un muestrario de expre

siones faciales dibujadas sobre círculos o globos.

• Observa la caricatura de Fernando Hierro, comparándola con una fotografía original.

Construye una caricatura de alguien conocido a partir de una fotografía. Actúa del siguien

te modo: amplía y reduce en una fotocopiadora aquellos rasgos faciales más y menos

notables, reconstruye el rostro como un collage de estos elementos, y añade alguna refe

rencia fotográfica de carácter alusivo o irónico.

Actividades de investigación 

• Selecciona diferentes tiras de varios periódicos, recorta las viñetas y clasifícalas según sus

diferentes planos pegándolas en un soporte estructurado según se indica a continuación.
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Plano general Plano entero Plano medio 

Primer plano Plano detalle 

• Haz lo mismo que en la actividad anterior, pero seleccionando sus distintos puntos de

vista o enfoques.

Picado Contra picado Normal 
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• Seleccionad en grupo chistes de diferentes periódicos y confeccionad murales por temas,

teniendo especial cuidado en la composición del conjunto y en la posibilidad de incluir una

línea argumental en la exposición.

• Buscando recursos en alguna biblioteca o en Internet, elaborad una historia la sobre la his

torieta gráfica o comic.
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* ESPECTÁCULOS *

MÚSICA CONCIERTO DEL WEST-EASTERN-DIV AN Y DANIEL BARENBOIM EN SEVILLA 

¿� � M:

(A 

=�tro de la
Maestranza era el con
cierto mis esperado de 
loa tres que programa

ba en Espafia Daniel Barenbolm al 
frente la joven orquesta del Eastern 
West Divan despuéa de tres semanas 
de trablljo de la joven plantilla en la 
localidad sevlllana de Pilas. Patroci
nado por el Gobierno Andaluz a tra
vés de la D1recc1ón General de FI> 
mento y Promoción Cultural de la 
Cotl8lllerla de Cultura, y con el auspi
cio de la Fundación Tres Culturas, se 
rewúan ochenta j6vmies músicos l&
raellea, pa]esttnoa, de otroe pafses 
Arabee y quince espaAol.es (doce de 
ellos andaluces) para demostrar que, 
por encima de oontllc:toe y de contron
taclonea bélicas en Oriente Pr6xlmo 
entre Judlos y JJll}estlnoa, la paz es 
posible. «Esto -a;pras6 Barenbolm 
antes de comenzar la segunda parte 
reflrléndolle a la joven orqWlllta- es 
una prueba de que es posible vtv1r en 
paz y armorua por encima de fronte
ras étnicas, polfttcas y rellgloaas». 

Quedó deslumbrado el ¡rubl1co que 
l.len6 basta la bandera el Teetro de la 
Maestranza con la actuación de Ba
renbolm y su lntemaclonal plantilla. 
Fue un concierto marcado por la emo
ción y por la extraordinaria calldad 
musical de la Ol'q1NJl. Desde loa pri
meros compases� la «obertura Leo
noru nº 3 (de ópera de tema sevUJ.a. 
no, no lo olvidemos) pudJmos ad.ver-

Música para la paz 

tlr que aquel sonido parecía provenir 
de una s6lfda orquesta profesional de 
contrastada catei¡or!a. Equilibrio en
tre las distintas aecctonee orquesta
les, favorecido por la original disposi
ción espac1al de la& familias de lns
trwnentoa de cuerda; aqullatadfslmo 
&juste de la dlnémlca en la matiza
ción de cada 11:ase; Impecable presta
ción de los d1stlntoa atriles solistas y 
armonioso fundido del filtjo sonoro 
en un «todo» orquestal. que llegaba 
claro, limpio y diáfano al espectador. 
La Impronta de Barenboim, la sonorl-

dad de la casa, ya familiar entre loa 
aflclonados, se percibla con claridad. 

La •Quinta S1nCon1D de Beetbo
ven. la gran meWbra musical de la 
libertad humana en su lucha contra 
el destino, fue expuesta con escalo
friante perfección y gran fla-'Za m:
preelva, marcada por la robustez, 
densidad y cootundencla del sonido, 
muy bien coheelonado y trabado, en 
la que se subrayaron y matizaron has
ta lo Indecible loa aoontuadoe contras
tes dlnAmicos de la partitura en cada 
Inflexión y en cada frase. 

La primera parte noa habla reser
vado como original navédad, por ln
ftecuentemente programado, el «con
cierto para tres planoa» KV.242 del 
joven Mozart(entonoes también vein
teañero). Curioaamente, Barenbolm, 
aparte de d1rlgir, se sentó en el tercer 
plano, cuyo cometido se limita a re
forzar ann6nicamente el dl.scun!o, y 
reservó el mayor protagonismo y lu
clm1ento de los dos primeros tecla
dos a los jóvenes pianistas Saleem Ab
boud Asbkar (pelestlno) y Sha1 Wos
ner (judlo), espléndidos sin reservas 
en una partitura aparentemente sin 
grandes complejidades contrap,mtt&
ticas, es cierto, pero que requiere -
IIUrldad, acople y alncronla entre loa 
tres teclados. Y ello, con una Ol'QUl!&
ta que sonó, &1TOpando a loa solistas, 
plena de ft:agancla y naturalidad mo-
7.llrtlanas. 

El pO.bllco se entregó con calor e 
Infrecuente entusiasmo al ftnal del 
concierto, trlbutando a dlrector y or
questa una de las ovaciones més sen
tidas que recuerda este comentarl&
ta. En respuesta. Barenbolm &nWICi6 
dos propinas de lqjo: el enaoftador in
terludio de «Roaamunda» de Schu
bert, que le permlt16 m:hiblr la dulzu. 
ra, el empaste y las suavidad de sus 
secc1onea de cuerda, y la popular 
Obertura de «El Barbero de. .. ?». A Ba
renbolm parece que se le olvidó el 
nombre de la ciudad de F!garo. Fue 
un guji'lo simpático a pocos metros 
del Guadalquivir. 
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1 ntrod ucción 

Se ha elegido un artículo de un periódico de tirada nacional sobre un tema de gran impor

tancia: la convivencia de tres culturas: musulmana, israelí y cristiana, que enlaza directamen

te con la materia estudiada por los alumnos, en la asignatura Sociedad, Cultura y Religión. No 

se trata únicamente de analizar este acontecimiento, sino de comprender cuáles son las raí

ces de nuestra sociedad y cómo ha influido en ella la convivencia de estos tres pueblos. En 

una época de tensión intercultural en la que pueden aflorar sentimientos encontrados ante el 

desconocimiento de la cultura del otro, es necesario recordar que la convivencia que existió 

en nuestro país permitió crear una cultura mixta de gran riqueza, de la que somos directa

mente herederos. Asimismo se incorpora la actualidad, que es lo que fundamentalmente 

recoge la prensa, dándole un valor cognitivo y didáctico. En Sociedad, Cultura y Religión, así 

como en el resto de asignaturas, se enseñan conocimientos asentados en la comunidad cien

tífica, que alimentan divisiones cronológicas, interpretaciones, contenidos y ordenamiento de 

los temarios. La escuela ha sido tradicionalmente lenta en adaptar e introducir lo inmediato, 

por esencia más incierto e inseguro, aunque también resulta lo más vivo y cercano. 

La prensa atiende a la inmediatez de la noticia y la escuela asienta los conocimientos, la reso

lución de esta dialéctica puede reportar interesantes logros en el aprendizaje. Los efectos 

beneficiosos son dobles. Por una parte, la actualidad de las publicaciones periódicas permite 

contrastar, valorar y analizar ideas; por otro lado, la escuela debe acercarse críticamente a la 

prensa para desarrollar en el alumnado su capacidad para enmarcar noticias y reportajes en 

una perspectiva más amplia, pausada y reflexiva que la que el medio académico y la estructu

ra de las distintas materias proporcionan. 

La asignatura Sociedad, Cultura y Religión es una de las más adecuadas para formarse en una 

actitud activa y crítica -más responsable, por tanto- respecto a los medios de comunicación y, 

al mismo tiempo, ofrecer desde ellos conocimientos flexibles, variados y sugestivos. Los 

medios de comunicación ocupan cada vez más parcelas en la socialización de los jóvenes, por 

tanto los centros educativos deben plantearse estrategias tendentes a incorporarlos en las 

aulas, explicando sus códigos de funcionamiento. En especial los medios impresos, más dúc

tiles tanto en lo material -por su mejor adaptación al funcionamiento de los centros-, como en 
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lo pedagógico, por su lenguaje escrito susceptible de tratamientos de aprendizaje más fami

liares y asequibles. Además, para los jóvenes, los diarios se presentan como un medio distan

te y, mayoritariamente, ajeno a sus vidas. Ocupa un espacio mínimo, sobre todo en compara

ción con los medios audiovisuales, dentro de la "escuela paralela" que constituyen el resto 

de formas y ámbitos de socialización. De ahí la necesidad de superar reticencias e incorporar 

la prensa al ámbito del conocimiento escolar como un procedimiento más de su aprendizaje. 

Al utilizar un texto periodístico como objeto de estudio, se acentúa el papel informativo que 

tradicionalmente tiene la prensa. Es conveniente que los alumnos sepan discernir el papel 

que desempeña cada parte de un periódico: la noticia de agencia con un carácter claramente 

informativo, los artículos de colaboradores habituales, que crean opinión normalmente coin

cidente con la ideología del periódico; la crónica de corresponsales en diferentes lugares del 

mundo que informan sobre sucesos importantes; las críticas, entrevistas y, por supuesto, el 

editorial del periódico sin firma que presenta la opinión de los responsables del diario y el ide

ario del periódico. 

Esta propuesta se organiza a partir de un artículo que comenta el Concierto celebrado el 20 de 

agosto en Sevilla por la West Eastern Divan, dirigida por Daniel Barenboim. Se trata de una 

orquesta integrada por jóvenes músicos hebreos e islámicos y patrocinada por el director de 

orquesta argentino de origen judío Daniel Barenboim y el catedrático de Literatura Edward W. 

Said, palestino (fallecido en septiembre) con el propósito de llegar al conocimiento y la com

prensión mutua de ambos pueblos desde la música. Este taller-orquesta celebraba su cuarta edi

ción y por segundo año consecutivo se hacía en Sevilla, más concretamente en el antiguo semi

nario de Pilas, en la comarca del Aljarafe, gracias al patrocinio de la Fundación Tres Culturas de 

la Junta de Andalucía y de la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía. La convivencia en el 

Taller era completa, pues residían en habitaciones dobles jóvenes de una u otra cultura que habí

an perdido a familiares en los últimos meses. Gracias a la entrega de Barenboim y Edward Said, 

ambos Premios Príncipe de Asturias de la Concordia 2002, se ha creado la Fundación Baren

boim-Said de Música y Pensamiento para fomentar la paz en Oriente Próximo. 

El título del artículo, Música para la paz (ABC, del 26 de agosto de 2003) nos habla de su 

intencionalidad ante un problema que ha enfrentado a los pueblos a lo largo de la historia: la 

coexistencia de tres culturas, tres religiones y tres pueblos. Intenta resaltar con optimismo 
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que aún existen caminos para solucionar mediante la vía pacífica y cultural -la Música, con 

su lenguaje universal- los conflictos interculturales que minan nuestra sociedad. 

Los artículos de apoyo escogidos son: Un día para la convivencia (Norte de Castilla, 7 de sep

tiembre de 2003) y Las tres culturas (Norte de Castilla, 9 de septiembre de 2003) que informan 

sobre la celebración en Segovia de la jornada europea de la cultura hebrea; y Nace la Funda

ción Barenboim-Said de Música y Pensamiento que luchará por la Paz en Oriente Próximo 

(ABC, 21 de agosto de 2003). patrocinada por la Junta de Andalucía y con sede en Sevilla. 

Orientaciones para el profesorado_ 

El conjunto de actividades y propuestas se dirige a los niveles de 3° y 4° de ESO. Su objetivo 

es poner de relieve que el conocimiento de las diferentes religiones occidentales y las cultu

ras que conllevan, sigue siendo crucial para entender el mundo en que vivimos y nuestra 

sociedad que es el resultado de la coexistencia de las Tres Culturas del Libro. El medio, la 

prensa diaria, posibilita llevar a cabo otra actividad que consideramos fundamental en el 

aprendizaje del alumnado: el estudio comparativo de los diferentes medios de comunicación. 

Las actividades tienen como objetivo que el alumnado: 

� Sea capaz de interpretar un texto periodístico de actualidad. 

� Comprenda la estructura de un periódico y distinga las partes que lo componen. 

� Analice y sintetice una información compleja. 

� Diferencie información y opinión en los textos periodísticos. 

� Conozca el origen del Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 

� Comprendan la importancia que tuvo España como encrucijada de pueblos. 

� Sea capaz de percibir las razones del enfrentamiento entre ambos pueblos y las posibi

lidades de entendimiento. 

� Comprenda las causas por las que nuestra cultura es el resultado de la convivencia entre 

judíos, musulmanes y cristianos. 

� Valore las diferencias entre los pueblos y religiones como algo positivo y enriquecedor. 

� Se forme una opinión personal sobre situaciones actuales de especial relevancia. 
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� Valore la importancia de la consecución de la paz en el mundo. 

� Sea receptivo a sentimientos y valores como la igualdad entre los pueblos, el respeto a 

otros credos, responsabilidad ciudadana, cooperación internacional, conciencia de des

igualdades sociales, nacionales y mundiales, etc. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• Lee atentamente el texto Música para la paz. Como en todo artículo periodístico aparecen

párrafos informativos, que nos dan cuenta de la noticia en cuestión, y otros párrafos de

opinión donde el articulista, emite sus propios argumentos. Sintetiza en pocas palabras

su contenido y señala si se trata de un párrafo informativo o de opinión, para ello rellena

el siguiente cuadro:

Contenido Carácter 

Párrafo 1 

Párrafo 2 

Párrafo 3 

Párrafo 4 

Párrafo 5 

• ¿Crees que se trata de un texto objetivo o subjetivo? ¿Por qué? ¿Qué pretende el autor?

¿Por qué se le da tanta importancia a una orquesta integrada por músicos de diferentes

nacionalidades?¿Quiénes la forman?

• ¿Por qué se llama el artículo Música para la paz? ¿Qué conflicto existe entre musulmanes

y judíos en la actualidad? ¿En qué territorio?

• ¿Por qué se celebra en Sevilla el concierto? ¿Han convivido alguna vez allí pueblos de las

tres religiones? ¿Cuándo?
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• ¿Quiénes son los palestinos? ¿Qué religión practican mayoritariamente? ¿Dónde habitan?

• ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué religión practican mayoritariamente? ¿Qué territorio con

sideran su patria?

• A los cristianos, musulmanes y judíos se les llama las Tres Culturas del Libro ¿Por qué? ¿A

qué Libro se refieren?

Actividades sobre el texto principal 

• En España convivieron los tres pueblos: musulmanes, cristianos y judíos. ¿Cuándo acabó

dicha convivencia? ¿En qué fechas fueron expulsados judíos y moriscos? ¿Por qué?¿Crees

que se fueron todos?

• En nuestro vocabulario existen palabras y dichos derivados del árabe y del hebreo. Con

ayuda de los materiales, de Internet y del profesor busca palabras, dichos y tradiciones ora

les relativas a los judíos y musulmanes.

• El Patrimonio Histórico Artístico español es uno de los más ricos y variados del mundo,

debido fundamentalmente al aporte que supuso la presencia de estos pueblos en la Penín

sula. Selecciona de entre todo el Patrimonio Histórico Artístico español aquellos monu

mentos interesantes que son huella del pasado hebreo y musulmán español.

• ¿Qué otros rasgos encuentras en nuestra sociedad de la presencia histórica de musulma

nes y judíos en la Península?

• En el artículo se potencia el entendimiento de los pueblos a través de la Música ¿Por qué? ¿Qué

otras actividades pueden favorecer el acercamiento entre pueblos de diferente cultura y religión?

• Realizad un pequeño debate atendiendo a los siguientes puntos: ¿Estás de acuerdo con la

coexistencia de pueblos de diferente cultura y religión en un mismo país? ¿Sigue siendo

importante la religión en la época actual?

Actividades de ampliación 

Estas actividades se refieren a los textos de apoyo. Todos ellos inciden en la importancia de la 

coexistencia pacífica entre las Tres Culturas y nos remiten a la España medieval donde se dio 

esa convivencia que ha dejado sus huellas en la sociedad actual. 
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• Según el artículo, ¿qué pervive en Segovia del paso de judíos y musulmanes por dicha ciu

dad? ¿Conoces algún nombre de calle en tu ciudad que tenga orígenes judíos o musul

manes? ¿Conoces algún apellido de orígenes hebraicos o moriscos?

• Realiza un cuadro-síntesis con los principales puntos de unión de las tres religiones: Cris

tianismo, Judaísmo e Islamismo. ¿En qué se parecen? En el mismo señala las diferencias.

Semejanzas Diferencias Libro Sagrado 

Judaísmo 

Cristianismo 

Islamismo 

• Señala cuáles son los pilares del Islam.

• Realiza una síntesis sobre el nacimiento del Cristianismo.

• ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son sus diferencias? Expón tus reflexiones.

• Escribe una breve redacción sobre la importancia de la paz entre las tres culturas.

Actividades de investigación 

• Con la información facilitada en la Bibliografía y en Internet realiza una síntesis sobre la

historia reciente de los judíos en el siglo XX y la convivencia de los tres pueblos, judíos,

musulmanes y cristianos, en Jerusalén, la ciudad de las tres culturas. Finalmente expresa

una crítica sobre la historia de dichas culturas y su situación actual, aportando las posi

bles actuaciones que se deberían llevar a cabo para conseguir la paz.
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Textos de apoyo 

1 Z fa._,. • CAmLLA DCM«IO. 7 DE SEPTIDM Q[ 2003

U
NO de loa ollleliVOI de 
la red de Juderlu de 

ElilJ8lla c.amlnm de Be
r!U'lld • e1 de dar a co

nocer al patrimonio bebno y 
COIINIWI", en •ta mundo tan 
dividido, la comprenal6n 'Y co
laboracl6n entra orp.nlamol 
y puebloa. Para ello realben 
mCUtlpln encuentroa y actl· 
ndadea, entra Laa que deataca 
la Jornada Buroi-de la Cul· 
tura Jud1a, que 18 celebra� 

Sepia pertenece·-red. 
Por ello, duranta todo al dla. el 
barrio hebreo ac:opri actlvl· 
dadea delltlnad8I 8 reconlar e&-

Un día para la 
convivencia 

La ciudad, miembro de la red de 
juderías de Espaf'\a Caminos de 
Set arad, celebra hoy la Jornada 
europea de la cultura hebrea 

ta upeclu de la c:tudlldde � 
vla. 

Clara Luquero, concejala de 
Cultura yTurilmo, up1lc6 que 
Seaovla 18 ba IUID8do a la lnl· 
clativa «orp1\bando una aet1e 
de vtaltu IUladaa que arran
car6n de este tamplo,,. 

t. caaa de Abraham SeDeor 
aert otro de loe ecllftck» c:law 
para vlaltu; :,a que alberp la 
apoald{la de Anny Berman 'U
tur¡la 'Y tndlclón', donde la U' 
tiata mueatra laa ceremonias y 
ulmlallloe prolqDlllalaa en el ri
to judlo. cBa 1111 pe-, por la lnr 
dlcl6n mUenarta del pueblo be-

breo•, ezpllc:6 Luquero. Aal· 
mlamo, a las ocho de la tarde, 
tendnl lupr tambl6n en el Pll· 
tlo de esta emblemitk:a caaa. el 
concierto de las trae c:ulturu, 
........ lwloporelarupowcal
-lnltrumental 'Alquimia', que
lnterpl'etari mmtca medieYal 
crtattana. aef'anll y andalual. 

Por otra parta. todoa aquelloa 
que aal lo deeeen podr6n vlaltar 
los reatos de la antigua •lnaao
ga de loa lbéAez, que como cada 
aAo abrtrt-Plllll'lal de lbnna 
excepcional para celebrar en la 
cJudad elllldlaeuropeo de la M 
turaJudla. 
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L 4 EL NORTE DE CASTILLA MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

SEGOVIA 

LA ELIPSE 

Las tres 

culturas 

s 

CARLOS 
ÁLVARO 

EGOVIA ha vivido 
inmersa este fin de
semana en el recuer
do de su pasado he

breo. Miles de personas han vi
sitado la Judería, la mayoría de 
ellas de aquí, lo cual es prue
ba de que tenemos interés en 
conocer cuanto no se nos ha 
contado en el colegio, como ocu
rre con tantas cosas. 

Segovia tiene un pasado he
breo, árabe y cristiano, es de
cir, rico y variado. Tres cultu
ras convivieron en ella sin trau
mas aparentes hasta el decreto 
de expulsión de 1492. Ahora vi
vimos con recelo el desembar-

co de inmigrantes marroquí
es que hasta abren carnicerías 
propias en la ciudad, pero ol
vidamos que no han hecho si
no regresar. Me estoy refirien
do a los musulmanes, pero lo 
mismo puede decirse de los he
breos, que en el siglo XV teni
an la Juderia plagada de car
nicerías hasta que la Reina Ca
tólica -ahora tan venerada
decidió precintarlas. La deca
dencia de Toledo o Granada 
también empezó en 1492. 

Segovia tiene una rica His
toria que es preciso desempol
var y conocer. Han pasado mu
chos siglos, pero la alhama he
brea mantiene su espíritu 
intacto. Aconsejo un paseo en 
solitario por sus calles empe
dradas, bajar por la Hontanilla. 
cruzar el puente de la Estrella 
y subir al Pinarillo. Aprender 
el pasado ayuda a comprender 
mejor el presente y a no come
ter los mismos errores. La con
vivencia de las tres religiones 
en la Edad Media segoviana de
muestra que todo es posible, 
aunque ahora no lo parezca. 
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Chaves une las manos de Barenboim y Said 
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1M.SERRAN0 

Nace la Fundación Barenboim-Said 
para la Música y el Pensamiento, que 
luchará por la paz en Oriente Próximo 

ABC 

PILAS (Sevilla). El músico Daniel Ba
renboim, el escritor Edward Said y el 
presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, firmaron ayer la de
claración de intenciones de la Funda
ción Barenboim-Said para la Música y 
el Pensamiento, que tratará de fomen
tar la paz en Oriente Próximo. Su em
brión ha sido el West-Eastern Divan, 
un taller musical creado por Baren
boim y Said e integrado mayoritaria
mente por músicos israelíes y palesti
nos, aunque también de otros países 
de la zona de conflicto, y andaluces, 
que, por segundo año consecutivo, se 
celebra en Pilas, localidad sevillana de 
la que Barenboim dijo que es un lugar 

óptimo para el taller. También señaló 
que la implicación de Edward Said «da 
al proyecto una dimensión extra-musi
cal y coloca a la música dentro de la 
cultura general». 

Said, de origen palestino, afirmó: 
«Soy americano, vivo en Nueva York y 
estoy en contra de la política desarro
llada por mi pais; es mejor profundizar 
en la cultura y el entendimiento con 
una mente abierta». Por último, Cha
ves dijo que en sus catorce años como 
presidente de la Junta ha tenido mu
chos momentos gratos, pero ninguno 
como «constituir una fundación que 
utiliza la música como medio para la 
paz y la convivencia entre los pueblos 
y las culturas del Mediterráneo». 
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EL MUNDO. LUNES 2 DE JUNIO DE 2DD3 

ESPACIO/ El lanzamiento de la misión 'Mars Express' se realizará esta tarde con un cohete ruso Soyuz desde 
Kazajistán J Investigadores españoles coordinan uno de los seis proyectos científicos que se van a desarrollar 

Europa lanza hoy su primera misión espacial a 
Marte para buscar vestigios de vida en el planeta 

ROSA 11. TlUSTAN 
MADRID.--·..,� 
*'·..,,.hoy.• lu 19.45 hons, ol 
punto de partida de la primera mi· 
!Ión espacial europea • Mane, • 
m6s de 50 millones de kll6rne<ros 
de dlslancla de la Tlorn. Hasta 
ahora. las sondas de la NASA en-
viadao1-tlf'IM*a1*AObaD 
losrado onconuw vetilp>I de vi-
da, ni paada ni presento, sobre su 
suporflclo y. por ello. ahora la prtn-
clpal ncnedad de la mblón Ma13 
EJ,pras,wmohaslclobaud21ado. 
- "" •• ntudlo que .. retlla-
r6 del subouelo. 

El lanzamlento. que podnl so-
guJne m cuatro puntoa de la Unión 
Eun,pa (Alemanla. Holanda. llalla 
y, en of e-. de !!8palla . .- Va-
lmda), supone .. .,...... ffl ma,. 
cha de cinco proyectoe clendllcoo. 
IO<loo elloo enfocadoo, de uno u o<ro 
modo, ... búsqueda de mlcroorp-
- mlnenles o agua rolado-
.-con lo'flda, anaC-.qae 
............. ,.,._,.ell .. 
QIIIIIIDldad � 

La poalbllldad de que hayo -
do .............. �-
abon - - ele cabezo • loo 
lmeodpb'el clesde que .. ...... 
�-dellujosde ... y 
algunoo - de qut el liquido 
eiemem>, fundamental pera .. vida. 
p<*9encontnneene1Jtwm1Drde 
los cmquetes polares. De bocho, on 
1999, la NASA ya perdl6 dos sondas 

en el ln<ento de de,cubrlr e51os de-
� oculleros. y -. ... los 
.,.. 70 .... fflYll:l .. _e,podlol 
VW1lfl para IIYfflllUW si habla ...... 
clanoo, sin logrw su objedYo. 

A'-a le tOCI el tumo a la ,.,..,. 
cta Espactal Europea (ESA). qw ha 
lnwrUdo 150 millones de euros en 
ol -,.o. CDn-lln ... � 
• Mane la sonda Man Ex¡nss. 
que pesa 1.120 kilos, en un viaje 
unk1men1e de Ida que durad seb 
meses y lln-anl a bordo ol módulo 
s..re 2. el mismo nombn, del bar· 
co on el qw navegó Charlos Dar· 
wln cuando formuló su �rta ,o-
bre la ovoluckln de las especlos. 

La sonda lleva a bordo 
un módulo que 
aterrizará en el planeta 
rojo para recoger datos 

Ellleegle2,ci--.rturacon 
un pan,cúdas en una llanun mar• 
� llamada lsldls Plonlda. elep-
do entre las muc:ha opciones pro, 
pueslMporlosbi ............... 
-·----

menlOS pera recabar dalos. l!nlre 
OlrOe, una ""1lani de olio raolu· 
clón, un radar que .,._ ... • 
kilómetros de proíundldad. un e> 

pectnlmetro para awrtguar .. lnt�n. es consciente del 
COlllpOOlclón - y - rleogoq,,e--el-
que miden la l'lldloactlvlda, y que ouropeo no pueda trasladano. lo 
han sido calibrados por un equipo qw llmllll su -- de búsq-
del Centro de -logia de M• da on ol planeta a un perlmotro de 
drld (CAB). encabezado por Luis cuatro metros. 
Váqun. Amlls, sin embargo, destacó la 

El90ftldCldomoldulo.delwrolla- Importancia del estudio deJ sub-
doODCranll,állllporla Unlve,$J. JUCJo. e,i tl que M lnlrodudnl un 
dad de Least«, lloYa un bram arU- dedo robótk:o a una profundidad 
culadocon lO<loolos_.u,o. de un metro: .. No es mucho. pero 

es la primera \IH que se escruta 

Traosmlalón de dato& 
por debajo de la seca y oxidada 
c:<>rteza de Marte y ahf podemos 

Toda esta Información senl luego encontrar mtnffÜe5 en condlclo-
desmenUJ.lda y anallDda por ouo nn dl!ertntes•. af\rmaba este 
grupo de dontlllcos apalloles, en clontlflco. 
este caso dlrt¡¡ldos por Ricardo 
Amlls, tambll!n del CAB. cSomos 
opdmlotal reopKtD o la poalbllldad 

La 'Mars Express'do que so eDCUOIIUen ftSdstos de 
vida•, -i¡urabo ol lnvestlpdor llegará en diciembre ahaa escasos dlas. •Dado el ..rue,. 
zo que se ha � pero que la Marte, donde coincidirá
rnJalón salp adelante, hay que-· con otras dos misiones 
lo>, qwneraba. 

l.osdalosoolftManeci-el 
mCldulo Bea,le Z � dllnnle 
sus sois meoes de vida .. completa- De hecho, lu lnvesdpclones 
ni con la que se enYle - el mó- realJzadu por el laboratDrlo que 
dulo M.,. l!,q,res,. ci-ostan1 687 dJr1¡e han puesto de manifiesto 
cijas ort,llando at tomo III planela que puedo haber vicio en coodlclo, 
Nljo.l.atranontlsldn•-· nes--·No-
ta ..-de lal!SA cN«w Nnr- _,.., pudo baw- enel--
da (Auslrolla). de donde • ,_,. do y 'I"' pudo pesar. pero si.., __ 
-tl Cenlro l!wopeo de Conirol rtgua oigo."°" un gran i!xlUi•,,. 
de las openclorms espaclalea. ntlabL 

Amlls. como reopon.,ablo de su Ade""5 de los dentlllcos del 

Europa, a la conquista del planeta rojo 
liQy!ll�.,, .. �QIJlll#lrllftll'WU'v,IIJ .. 4''*"'-
W'CpllSlolin¡Usofodte,11Jl'U!ldll,lo--.Ex¡nss·. 

f) Om¡usdt-suarga., 
... - tradil' • 200 km. 
sotn lo sup,rfidt-
- su-y ponch 1 
__ ..,_,_...,._a 
"ÍIÍIIUWiáfflOSIS. 

--· 

-'F"'flll' 

C,Uno,ez-lollrtJitade 
Morto,la'...,.úprlsa'se 
-·dolnúUopr ......... 
frog,L 

Marte, una larga conquista 

.. 

1.as...--..·61 
7!00Wlfc<asylfllizJn 
la 5llpeffacie nwOllll. 

,_ 1 

I.IB'Vlü,g' ,,2-
., 11 supdáe dt - ' 
re.afuan eipe,iment.os. 

! -
l.aURSSt5IU<lla 
... -""" 
tmsr:nla. 

¡1111 
'Pllobosl' ....... 
--·
llllrey-

Centro de Aslroblologla. en la mi· 
----&pr,.aportld-
pan lmesllpdara de la Unlwnl-
dad Polltknk:a do C.talulla y del 
Centro de AslroflslCI de Andalu-
da. Y ires emp<esu espallolas han 
contr1buldo con su i.:cnologla en la 
construcctOn de la ,onda. 

EA 101111. - ..... loo p<O)'«IOI 
lnterdbclpllnua aprobados por la 
ESA para desarrollar en la misión: 
el del CAB de Madrid. dos de la 
NASA 90bre canogndla J rneteorl· 
tm, uno rranc• desUnado • K&u. 
dlar ol cuma, om, Italiano para co, 
onllDar los dalos ¡eokwJ<os y w,o 
ja¡)(IMS, que tnlllnl de coordinar 
laMan�conlanmióndela 
sonda nipona Ncm,mi, con la que 
colncldlnmMont,. 

No-*'lasllz*D. T-los. 
norteamerlcanoolananestemesla 
misión Mal3 Ro-. que llega • 
su destino a p<tnclplos del próximo 
IU\o.!n..U,CMO,_ooln 
lasaiperfldo<brobots-de 
---·-
tlidl.dlL ·�IIM.M IN!!. 
terreno que el a..,Je 2, pero 1am. 
--1111gnn""9>doper-
derb. COUKI ocuntó 0ft el afio 
1999, �lo� do ta-
�----llega 
aJll--a¡,llaba 
Amlls. Su-el dlaen que laex· 
pkndon de Mane M realice con 
m1s1m1os tJ1paJada, ID que crtt 
queocumnl-de 211-. 

01.tpnN11-dtll,ondt, 
... ............ 
�a.nl1!p,CIDII 
sol.�-� 
los pnlas salns' ....in 
-..... -
' del 'IIEAGI.U', 

-pri,lcipll.-·-, 
1,8 m. de diamatro . 

! CARICltAIS1lCAS TtCMCAS l
!•--l.5m. . 
j • lap:1,lrn. t ¡ ·-1,4rn. i 
i .,_,.,oo� j f•-D0$1*fi11L*'' 
i CAlllZ61-dtJlfGlllltiMI! 
i --parhllo, ¡ ! ·--· ..... 
i 116.IO)M»'tl. l '-·------··-·-··---. 



230 La prensa escrita, recurso didáctico 

EL MUNDO. LUNES 2 DE JUNIO DE 2003 
27 

..,.La sonda posee un 'dedo' robótico que estudiará por primera vez el subsuelo de la corteza marciana

A nadie .. 1e escapa que la explora
ción espacia! tlenl! mulllples con· 
OOlacloftes: denllflcas, le<:noldgl
.... económkas. n1oo<111cu y po11-
t1cas. ExblA! un empilo debate so
bre su conveniencia. trnlendo en 
cuenia loo muchas problemas que 
tiene nuestra 90Cledad, pero no es 
ml"*<éelpn,I\Jl,dlzaren-� 
11111 a, un ella ... � para la 
comunidad c:leot1lka y tecnolóp:a 
de l!utopa: el lanamlento de la 
primera oonda e.....,,,.. para explo
,.... las posibilidades que la vida !Je. 
ne o ha tenido en el planeta rojo. ""-•-....--· 

Me voy a cea.tnr en el lntfffo 
clentlflco de la misión. un lmpor· 
tente ejercicio mukldbc:lpllnar. Y 
prectsamente ese es uno de los .,,. 
los de la aln>blologla, ya que la ln
,...llpdón multldlsdpllnar es 
consus&an<Jal con ol desarrollo do 
IU mapa de ruta. 

La buoqueda de vida en el Unl· 
�no. el sujeto de anidio de la .... 
ln>blologta. llene múlllples a¡,roxl
madones. Una de ellas es el clesa
rrollo de misiones -Olcamerne 
dbeOadas para u¡,lorar los dlstln· 
too elementos de los sbtemas pla
netarios má cercanos y que por 
sus caractemtlcas pudieran haber 
hiciHtado "' deanvllo de la vida. 
Loo.,._.. ...... ..,_ Venus 
y Me=uio, poseen por su proxllÑ
dad a la estrella una condiciones 
demasiado extremao para ,.-. 
cer la exlslenclll de asua en estado 
Uquldo. Mane. por su posk:ltln. ..._ ... -- .... 
t:...udllo�� 
mullllud de__, al roopeao 
que .... desdo .. - de 
bnportanlel obra de lngenlena 
para gesáol,- el asua del planela 
con»de--ca
_tla __ la_ 

ElenormedesMTollodelprosr> 
ma espa:lal � la Cuen Fria 
permllló que el -.i,n, llopra no 
-·lat..,.sn,quefadl-

En este artfculo. el coordinador espai\ol de uno de 
los proyectos clent1fkos de la 'Mars Express' 
enmarca los objetivos de esta misión dentro de la 
astroblologla. un área de lnvesUgadon cuya meta 
es comprender el origen de la vida en el Universo 

Ecp/urando nuestro

planeta hermarw 

RJCARDO AMil..S 

tóque�umdelumlslt>
...,..,.. __ ffl 
.,,._ ___ Vlltq._ 
-----.,..,..__ __ _
...-de vida ea el plmaarojo. Los .....,...........,..__ 
-·,. ....... ecndldoneo 
- ... d,___ 
(radiación ullnYloleta esll!l1l!Dnle. 
ser,eracloode--) 
no eran muy proplclls J*11 que la 
_que_ ... _,,.,.. 

-de """""1cla. la nen.. pudlen 
_, .......... -. 

Pero ha llavldo maacbodelck toe 
- La mlcrobiologlo ha pon» 
lldo-.. el concepco homo
cfnlrta> ele que la vida .. fngll y 
odio • puede dar en � 
muycoatrOlatlasdetempenrura. 
pr-*.flllnak!alcaylddoL 
ecoumponneoa laevaluaclón de 
loe expor1menlos de las VWna fue 
el clescubnmlenlo de mlcroorg• 
..-....,... ele desarrollaneen 

lnnstipcklnde ,. 'Mar'S Elpnss' 
o--· GEll*IIIDlc1t•11111151erayc11 ... 

or!Jüdt....._ _,,dtll�(6.!w.dt 

r········-.. .. .. -·-- .. , 
Orbilo '

y,

'· 
·,. 

deMlrtl ,,,.. '

·

,... \ 

"-.¡ 
.... ,,. ... /· ......... . 

-.... 2115 lan. do is¡¡o). 

los gey,eres (Yellowstone) o en las 
zona,, voic-,lcas (Sk:illa. Islandia) 
• """pen,turas por encima de loo 
100 srados cenllst*b, mlcn>or· 
genlsmos que reqwen,n ollas • 
presión para facilliar su creclmlen
to en el laboratorio. Y la fiebre por 
el '""dificil lodaYII .. desató. 

Looea!logos-
- • apb'ar lupa
en buoca de 1m llmJr.es de la vida. Y 
las rnarcm, como en u,. ollm¡atla, 
fueron cayendo preclpllaclamentr: 
.. entontró vida ... el fondo de loo 
cxános, a enormes pn,slonm, aso
dadosa ll enorglo � por los 
,..._.....___enlaobitlal 
polares. en-ticldos (lnc:lu
., • pHs negodvoo), en laflos olcall
,_ en los� de las ... 
11nm. en los drcultoo de .,,,....,.. 
d6ndelascen-
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Introducción 

Uno de los campos donde se ha desarrollado la tecnología más avanzada ha sido en el de la 

investigación espacial. Como europeos, además, nos sentimos partícipes desde hace varios 

años de esta aventura. Uno de los últimos retos de la Agencia Espacial Europea (ESA) es el 

envío de una sonda a Marte, noticia recogida ampliamente en la prensa, y que nos va a ser

vir para reflexionar y aprender sobre el entorno técnico que posibilita esta aventura del cono

cimiento. 

El artículo principal, Europa lanza hoy su primera misión espacial a Marte para buscar vesti

gios de vida en el planeta (El Mundo, 2 de junio de 2003), publicado el mismo día del lanza

miento, adelanta los pormenores de la misión espacial a Marte denominada "Mars Express". 

Resulta especialmente relevante tanto por sus aspectos científicos como tecnológicos. Las 

necesidades que se requieren en los cohetes que lanzan las sondas, el desarrollo de éstas y 

la infraestructura técnica capaz de soportar el desarrollo de la misión de forma remota, con

vierten la exploración del espacio en uno de los ámbitos más apasionantes en el desarrollo 

de nuevas fronteras del ingenio humano. Además, el empleo de estos recursos satisface una 

de las necesidades más hermosas del hombre: la curiosidad por el conocimiento del Cosmos. 

El formato de la noticia se ajusta a un diseño muy usual en la prensa escrita actual. Dada la 

competencia de los medios de comunicación audiovisuales, los maquetadores tratan de 

obtener una riqueza formal mayor en la presentación de las planas de los diarios. De tal 

manera, encontramos en una doble página como la que se ilustra, una combinación muy 

atractiva tanto a nivel comunicativo como visual, ya que publica la noticia junto el artículo de 

opinión Explorando nuestro planeta hermano. Enlaza además el periodismo escrito con el 

gráfico, y emplea ese recurso como instrumento para convertir la noticia en un reportaje, 

mediante la ampliación de los contenidos a través de un esquema visual. 

En la Educación Secundaria el Área de Tecnología posibilita la comprensión del fundamento 

del desarrollo tecnológico y de los sistemas que lo facilitan. Nada mejor que enmarcarlo en 

los últimos avances, para entender la relación que se establecen entre las aspiraciones de la 

sociedad y las posibilidades que la ciencia pone en nuestras manos. 
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Los textos de apoyo amplían el alcance del acontecimiento. Europa lanza hoy su primera nave 

para la exploración científica de Marte (El País, 2 de junio de 2003) hace mayor hincapié en 

los experimentos científicos de la sonda, mientras que gráficamente nos permite conocer con 

más detalle la secuencia del lanzamiento. Cuenta atrás hacia Marte (La Verdad, 2 de junio de 

2003) ofrece, entre otros datos, los objetivos científicos de forma sencilla y comprensible. 

Europa y la ciencia espacial (El País, 2 de julio de 203) es un artículo de opinión, elaborado 

por Xavier Barcons, miembro del Comité Asesor Científico de la ESA, donde podemos cono

cer el contexto europeo en el que se están desarrollando los programas de investigación espa

cial. Nuevos paseantes para Marte {El País, 29 de enero de 2003), recoge la visita de varios 

responsables de la NASA a Madrid para recabar información sobre los proyectos de investi

gación de Marte. En Se abre la ventana para ir a Marte (El País, 28 de mayo de 2003). gracias 

a la cercanía con la Agencia Espacial, la periodista destacada en París adelanta las circuns

tancias del proyecto del que trata el artículo principal. 

Orientaciones para el profesorado 

Queremos que el alumno valore el extraordinario interés de la investigación espacial como 

expresión de vanguardia del desarrollo tecnológico, despertando su curiosidad hacia este 

entorno de conocimiento. Sobre las características técnicas de la misión, hay información 

tanto en el texto principal Europa lanza hoy su primera misión espacial a Marte para buscar 

vestigios de vida en el planeta, como en el de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para 

la exploración científica de Marte y Cuenta atrás hacia Marte. Los tres se complementan al 

describir distintos aspectos del proyecto, y permiten consolidar dos de los tres principios de 

la acción metodológica recogidos en el currículo: adquisición de conocimientos técnicos y 

científicos, y análisis de objetos tecnológicos existentes. 

Para completar el tercer principio (la posibilidad de emular procesos de resolución de pro

blemas) los textos de apoyo Nuevos paseantes para Marte y Se abre la ventana para ir a Marte 

ofrecen suficientes posibilidades. El alumno puede emplear los conocimientos de robótica y 

programación trabajados en el Área, en un proyecto que simule la resolución de un problema 
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tecnológico similar al de la misión, ligado a la investigación espacial. De esa forma se comple

tan los aprendizajes precedentes, y se subraya la utilidad de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación tan presentes en esta Área. 

No nos gustaría olvidar que la reflexión sobre la razón de la acción técnica y su coste tiene 

una especial importancia hoy en día, por lo que conviene analizar y valorar su influencia. 

Europa y la ciencia espacial nos permite reflexionar sobre esa relación. 

Asimismo resulta de interés advertir las diferencias entre periodismo de información y de 

opinión, distinguiendo la apuesta por la objetividad del primero y la subjetividad del segun

do. Posibilita también sensibilizarse con los recursos de la actual maquetación periodísti

ca actual, integradora de diversas herramientas que conjugan más intensamente forma y 

contenido. 

Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal 

• Resume en una frase los tres objetivos fundamentales de la misión.

• ¿Cuándo tendrá lugar el lanzamiento de la misión "Mars Express"? ¿Y la finalización de la

secuencia principal?

• ¿Cuáles son los puntos de partida y llegada de la sonda "Beagle"?

• Describe brevemente las fases de la misión espacial.

• ¿Se ha llevado a cabo alguna misión con objetivos similares anteriormente? ¿Cuál ha sido

su resultado? ¿Cuál es la novedad más destacada de esta misión?

• ¿Hay en proyecto alguna misión similar? Describe las diferencias.

• Indica si existe alguna participación española destacable en el proyecto científico y explica

en qué consiste.
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Actividades sobre el texto principal 

• Uno de los retos técnicos que se recogen en el módulo Beagle se refiere a una excavación en

la superficie marciana con un brazo articulado. Analizando las indicaciones e ilustraciones

recogidas en el texto, dibuja un croquis de ese sistema indicando los mecanismos de trans

formación y transmisión de movimientos necesarios para su funcionamiento.

• Elabora una tabla en un procesador de textos donde recojas de forma ordenada las dife

rentes fases de la misión, indicando l;is necesidades de control en esos períodos, y los

momentos críticos donde ha de producirse alguna acción. Diseña el proceso de control

que pueda automatizar la misión.

• Según la información recogida en el texto, ¿qué fuentes de energía se emplean a lo largo

de la misión y para qué se emplean? ¿Cuáles de ellas son renovables y cuáles no? En con

secuencia, ¿qué funciones de la misión son limitadas en el tiempo?

• Indaga si existe alguna posibilidad energética que permita la exploración espacial sin lími

te temporal ni dependencia del Sol. ¿Se ha empleado alguna vez?

• Tal y como se describe el desarrollo de la misión, ¿qué enlaces para transmisión de datos

se emplean? ¿Por qué no se establece uno directo entre Beagle y T ierra? Investiga qué

banda de frecuencias se puede emplear en cada enlace, y qué infraestructura técnica pre

cisa. ¿Cuánto tiempo tarda en completarse una comunicación?

• Divide la página en sus tres partes: noticia, opinión e información gráfica. Enuncia los con

tenidos de cada una de ella con frases breves y concisas. ¿Se repite la información? ¿Qué

ventaja le encuentras a esta forma de presentar la noticia?

• Analiza la estructura visual del artículo principal, resaltando con marcadores de distintos

colores los diferentes tipos de letras y títulos que aparecen. ¿Qué relación existe entre el

contenido del texto y la forma en que se presentan esos titulares? ¿Qué objetivo crees que

se consigue con estos recursos?

Actividades de ampliación 

• Lee el texto de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para la exploración científica de

Marte. Elabora dos tablas donde compares la información del texto principal en sus diver

sos formatos con la de esta noticia. Debate con tus compañeros cuál de las dos presenta

ciones te ha resultado más atractiva. Justificadlo.
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• Con ayuda de los textos Cuenta atrás hacia Marte y Europa lanza hoy su primera nave para

la exploración científica de Marte elabora una tabla que recoja los objetivos científicos

generales de la misión, detallando los análisis concretos que se van a experimentar, y los

sistemas técnicos empleados para desarrollar cada uno de esos análisis.

• Lee el texto de apoyo Europa y la ciencia espacial. Investiga en Internet qué aplicaciones

cotidianas y descubrimientos relevantes se han derivado de la carrera espacial.

• Estableced dos equipos de debate que defiendan posturas contrarias sobre la enorme

inversión en investigación espacial. Obtened conclusiones en clase tras esta actividad.

• Con ayuda de los diversos textos de apoyo y de la información que puedas encontrar en

Internet , explica cuáles son los hitos más importantes en la exploración del planeta Marte.

Actividades de investigación 

• Buscad en el texto de apoyo Nuevos paseantes para Marte las necesidades que requieren los

científicos para la investigación de la superficie marciana, y construid un vehículo adecuado

con el equipo de robótica del Área de Tecnología. Tras investigar las características generales

de la superficie de ese planeta consultando en Internet o en alguna referencia bibliográfica, con

formad un espacio que contenga obstáculos similares a los que se pueden encontrar en Marte

• Comparad dos sistemas de manejo: remoto con el retardo fruto de la distancia entre la T ie

rra y Marte, y autónomo por programación. ¿Sois capaces de añadirle algún sistema que

permita recoger muestras?

• Busca en el texto de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para la exploración científi

ca de Marte la descripción gráfica de la secuencia de lanzamiento. ¿Cuántas etapas emplea

el cohete lanzador de la sonda? ¿Por qué?

• Busca en internet más información sobre cohetes lanzadores. Construye en clase un cohe

te-globo según indica la siguiente ilustración:

hilo de 
nylon 

globo 

cinta 
adhesiva 
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cinta 
pajtta adhesiva pajita 

hilo de 
nylon 

globo 2 vaso de 
pléstlco 
(sin fondo) 

• Busca una solución técnica para conseguir aumentar el alcance empleando más globos

que actúen en el momento en que se agota el primero. La solución queda reflejada en el

dibujo siguiente. Organizad una competición sí lo deseáis.
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Textos de apoyo 

,L PAIS, lunes 2 de junio de 2003 

Europa lanza hoy su primera nave para 
la exploración científica de Marte 
La sonda 'Mars Express', que sale de la base de Kazajstán, tardará seis meses en llegar 

ALICIA. RIVERA., Vladrid 
Para la tarde de hoy está previsto el lllI11a
mlento al espacio de la primera misión 
europea al planeta rojo, la Mar, E.xpr,u,
de la Agencia Europea del Espacio (ESA). 

Saldrá de 111 base de Baikonur, en Kazajr 
tán, a bordo de un cohete ruso-francés 
Soyuz-Fn:gat. Tras las maniobras de des
pegue y colocación en órbita, la sonda em
prenderá el viaje a una velocidad de 

I0
.
800 kilómetros por hora bocio Marte y 

llegará a finales de diciembre. La na ve se 
pondrá en órbita del planeta para estudiar
lo durante dos años. También soltará una 
sonda de descenso sobre el suelo. 

"Con Mars t:xpress, Europa se 
forma su propia experiencia en 
muchos campos, desde el desa
rrollo de nuevos experimentos 
científicos y nuevas tecnolo
gias. hasta el control de una mi
sión que incluye el descenso so
bre otro planeta. Nunca lo he
mo� hecho antes", afirma Rudi 
Schmidt, director del progra
ma, en un comunicado de la 
ESA. La sonda espacial, en su 
configuración del lanzamiento 
dentro del cohete. es una caja 
de aluminio casi cúbica que mi
de l ,S por 1,8 por 1,4 metros; 
lleva los paneles solares plega
dos y pesa 1223 kilos, incluido 
combustible. La sonda de des
censo Bea,t/e 2 viajará engan
chada en un lateral de la nave y 
se desplegara al llegar a Marte. 

Mars Express ha sido cons
truido por un consorcio de 24 
empresas de los IS países miem
bros de la ESA, incluida Espa
ña, con participación estadouni
dense. El objetivo de la misión 
es investigar la superficie mar
ciana. el subsuelo y la atmósfe
ra, haciendo hincapié en la bús
queda de agua allí y de rastros 
de vida si es alguna vez existió 
en el planeta rojo. 

Parte de los instrumentos 
cientificos de esta misión son 
equipos actualizados que los eu
ropeos construyeron para la fa
llida misión rusa Mars 96. La 
sonda de descenso Beag/e 2, 
caerá en una región ecuatorial 
de Marte y se centrará en la 
geología y en la mctcorologia 
de la zona, con la prioridad de 
buscar alguna indicación de vi

da. El módulo lleva un analiza
dor de gases, un dispositivo pa
ra tomar muestras a su alrede
dor y analizarlas (incluso ha
ciendo perforaciones en el sue
lo) clmaras y un microscopio. 

La Mars Expre.rs lleva siete 
experimentos cicntificos: 

i,. Radar/altlmetro Marsls. 
Este instrumento permitirá ha
cer el mapa de la estructura del 
subsuelo de Marte hasta una 

La 'Mars Express' La eecuencla 
de lanzamiento 

La p,tmera misión europea a Marte 
pondré en órbita hoy la sonda espacial 
Mars Expmss ron el objetivo de 
invesligar la superficie del planeta, 

En la última elapa del cohete, 
llamada Fregat, viaja la Mars 
Express. Su peso es de 1.223 
kilos y está equipada con siele 
experimentos científicos 
enfocados a la búsqueda de 
agua en la supeñlCle marciana 
y de posibles rastros de vida. 

7 l�de Ot1.A9 

laecapa r 
Fregat. 

su subsuelo y la atmósfera. 

LA LANZADERA 
La sonda espacial 
viaja a bordo de un 
cohele Soyud-Fregat 
de cuatro etapas y de 
fabricación franco-rusa, 
que despagará hOy 
desde el cosmódromo 
kazajO de Baikonur. 

E1a as 
4' 

-��-
2' 

,.

profundidad de unos pocos ki
lómetros. El radar lleva una an
tena desplegable de 40 metros 
de largo y emitirá ondas de ha
ja frecuencia hacia el planeta 
que serán reflejadas por los dife
rentes materiales. "Podremos 
medir el grosor de depósitos de 
arena, o determinar si hay ca
pas de sedimentos sobre otros 
matcrillles", ha explicado el ita
liano Giownni Picardi, investi
gador principal de Marsis. 

i,. �mara estéreo 
La cámara HRSC, desarrolla
da por expertos alemanes, toma
rá imágenes en color de todo el 
planeta. en tres dimensiones y 
con una resolución de unos 10 
metros. Además, en áreas selec
cionadas. se alcanzará una reso
lución de dos metros. 

i,. &pectrómetro Omega 
Este instrumento hará un mapa 
de la composición de la supcrfi-

·� ..

Sonda de descenso Beagle 2 i . 
· Viaja en un laleral de la Mars. is.íiaíací&, .-dela Pesa sólo 68 kg y eslá 

previsto que se separe de l8cdón 
de cola. 1, 

, ella el 19 de diciembre y que 
¡ se pose el 25 para buscar 
. pruebas de vida en Marte. 4 Separación 1 04.4'1 de2"elape, 
! 

� 1 

\ /\ 1 1 

1 1 1---

Mars Express yenctneldol Clelll3'. ' 
3 Separación 

1 08
.
07 

de las cores , ,, 
prolectoraa. 

1 

8Sepa,aadn , ... 

�� deta2". 1/ 

yde8pegua. 
Etapa Fregar 

t Ercendido 
1 

OIMJO 
de 1'alapa 

cic de Marte analizando la luz 
visible e infrarrojo reflejada. 
Además, Omega medirá varios 
aspectos de la composición de 
la atmósfera. "Queremos cono
cer el contenido de hierro del 
suelo, el contenido de agua de 
las rocas y del material arcillo
so, así como la abundancia de 
materiales que no sean silica
tos. como carbonatos y nitra
tos", explica el francés Je1m-Pic
rre Bibring. 

i,. Espectrómetro Splcam. 
Este equipo ultravioleta e infra
rrojo determinará la composi
ción de la atmósfera midiendo 
la absorción de la radiación por 
los gases constituyentes. Un sen
sor medirá el ozono y otro el 
v.ipor de agua durante durante 
las diferentes estaciones del año 
marciano, equivalente a dos 
años terrestres, ha explicado el 
francés Jean-Loup Berytaux, 
responsable de Spicam. 

El PAIS 

i,. Espectrómetro planetario 
El experimento italiano domi
nado EFP se dedicará a deter
minar la composición de la at
mósfera marciana midiendo la 
luz solar que absorben las dife
rentes moléculas y la radiación 
inlhrroja emitida. También es
tudiará temperatura y presión. 

i,. Analizador Aspera 
Este dispositivo sueco medirá 
iones, electrones y átomos de la 
alta atmósfera marciana para 
determinar el contenido de oxi
geno e hidrógeno (constituyen
tes del agua) que interactúan 
con el viento solar. 

i,. Radio-ciencia 
El experimento MaRS usará 
las radioscñal<:$ de la comunica
ción con el centro de control en 
la Tierra para estudiar la ionos
ferd, la atmósfera e incluso la 
superficie y el interior de Marte 
por el campo gravitatorio. 
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BL PAls. miércoles 2 de julio de 2003 

L
a misión Mar, Expr,ss, de la Agencia 
lilll<,pea del Sepacio �). "'cami
no de Mll11C. Se trala de un pro)'<OCto 

del programa cicndfico de nuestra agencia 
que, entre Otras 00511s. proporciooari mapas 
de gran resolución de la superficie dc Mane. 
mapas mineralógioos. estudios dolallados 
dela 0lgplla y el alll:iwdomcdiuau rada,; 
así como la búsqueda de uaz.as de ozono 
y/o 1111p0r de agua en su atmósfera. La guin
da de Man Expru, ca la sooda &agl,,.2, 
que atcnmrá en Mane y que rccogcnl y 
analimnl tllUC8Ua5 del suelo y subauclo lllllf
ciano en busca de evidencias. y qui!n sabe si 
trazas, de vida pasada o presente. 

Europa y la ciencia espacial 

ED el panorama actual que.., tiene en 
Blln)tlQ de la dellcia y la lealOlogja. alSU-
001 se pregwuarán por los beneficios in
mediatos de cata misión, que ba costado 
alrededor de 200 millones de euros a la 
l'SA e ímponantes cantidadi:s adicionales 
a los palses miembros que. como Espalla. 
han COIICCbido y oonstruido los instrwnen
tos cientllicos y esperan explotar sus �ul
tados. Vaya por delante que aeo con toda 
siooeridad que la respuesta inmediata es 
qm,llinpao,oomo0011e&p-seaunpo, 
�o,;u:,,oobjcú>ocs�l&f dc:ono
cimiento cientifico. 

Ello no implica, por supuesto. que la 
actividad gcnen,da ahedodor de esa mi
sióa espacial {y de Clllllquier otra de carác
ter c:ientlfico) no haya generado una gran 
actividad tanto en los cmtroa de ilwe11Íp
ci6n y desarrollo como en la industria. Pro
blemu cienlfíaw,; o técnicoo que nadie "' 
hubiera planteado de no cústir el ansia 
humana de conocor d cosmos se han podi
do atacar y resolver al amparo de los pro
gramas c:ientlf,oos de las agencias espacia
les, dejando una amplia huella a lo ancho 
ddeietcme�. 

_____ CIIICIITO 

Pl:ro no hay que olvidar que la motivación 
básica y esencial en Mar, Expra, es pura y 
simplemente una de las .na anti..- de la 
humanidad: ampliar IIIICIUO ClODOC:imiento 
del universo en que vivimos. 

Man Ex¡,,= OOOSlituye un pr0)'0CtO úni
co en muchos aspoc:tos. Por un lado, esta 
millión slguoa 001l8 dos (XMM-N�to,, e 
Jnt�al J concebidea y operadas por la 
ESA. FraJtc a un gigante como NASA (ad
ministtación espacial catadounideme). cuyo 
piesupuesto quintuptica el de ESA, d que 
Europa demuestre su capacidad de lideru-
80 en ciencia espacial es un motiYo de ale
gria y orgullo. La misión a Marte llega tam
bién en un momento especialmente delicado 
para Europa en su e,q,loración y utiliz.ación 
del """"'""' 1\,, 1111 lado, la profunda mlÍI 
QIIC llr8YÍCSO d SQr;IO{ iQdUSl.riiú del� 
en todo el mWJdo está atacando con es¡»
cial salia a la iodUStria europea, que car= 
del amplio m=ado inatltucional (ddcma, 
balmndo en plala) coa que cumta la indus
tria noneamoricana del !IOCtor. 

Uoa parte fundamental de la polltica 
europea en el acceso al espacio lo constitu
ye la apuesbl por desarrollar los lanzado
res (cohetes) Ariane. Los últimos fallos en 
los lanzamientos de la más novedosa serie 
de Ariane S han puesto en entredicho la 
metodología empleada en su fabricación, 
algo que los Gobiernos europeos han m
suello remediar recieetemenlc. 

Un último ingrediente en este panorama 
europeo m la ciC11cia espacial tiene que ver 
con 11 incipiente poHtica eapaáal de la 
Uoióo. Ewopca y en cooefflo con el Ubro 
Blanro soblT polltica ,spacial europ,a que la 
Comisión Europea esta elahmando oon la 
ayuda de la Agencia Europea del Espacio. 
Hay que adarar qw. si bim la ESA � uo 
organismo europeo que 0011118 de IS pal.aes 
miembros, no todoo coinciden oon los miem
bros de la Unión y no .,.¡51e ningún vinculo 
formal ni de dependencia entre UE y ESA. 
En d proce90 de elaboraáón de CSle docu
lDfflio, la Comisi6o Europea ba abiato un 
proce,o de consultas a distintos - El 
énfasis de la consulta se da a los aspectos de 
servicio público y de atención al St.Ctor in
dustrial, que ... duda - ICl'objelM,I 
cl8ros de � polltil;e. Si;,¡ �. ,_ 
utilización y ""Plotación cientlf,ca del espa
cio apenas merece mención al¡una en la 
amsulla de la Comisión Europea. 

No lay qllC eapllane: el propmna c:ieo
tlfico de la FSA es el único al q11C los pal.aes 
miembros deben oonlribuir de forma obli
ga10ria. Esta contn'bución, proporcional al 
produ¡.10 interior bruto de cada país, "' ítja 
en las conferencias ministeriales de la ESA, 
que tienen lupr rq¡ularmmte y en w que 
se ha ido perpetrando una eroai6n sislemá
tica CD el nivd de recursos disponible. A 
pesar de estos problemas fmancieros tcno
moo ciencia espacial en 13ump,. Sía embar-
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go, la perspectiw de que sea la Comisión 
Buropca la que pueda llepr a� capaci
dad de decisión CII este tema 1108 produce 
una juatific.ada preocupación e muchos 
cientifkas. No en vano las ciencias del espa
cio (no asl otra., actividadl:s del ámbito 
espacial) brillan por su ausencia enue la> 
prioridada del acwal pn,gnima mara, 4e 
imatigación y desarrollo de la UE. Es '6-
cil imaginar que. bajo esta óptica, una mi
sión de ámbito puramente ciendfico como 
Mar, &pra,aúnhcd,a0011 UD� 
to IDIIY �l&Stado. no hll� vi,to la •�
La necesidad de acometer misiones de cien
cia básica en el espacio, algo de obligado 
cwnplimiento en la estructura IICIUal de la 
� noQll(ldenalll mudlomMOC8IJ1UIÓ. 
zada sí se modificara la actual estructura 
competcncial en este campo. 

Tampoco hay que extrañarse de que en 
Europa siempre wyamos por detrás de 
BB UU en d espacio. Las encuestas indi
can que cerca de tres cuartas partes de la 
ciudadanla norteamericana muesua su 
acuerdo en mantener un alto nivel de ÍIM:r
siones públicaa en inYeslipci6n bbica, a 
pear de que pan,cido po"""'81aje IIO sabe 
�te qiié ;,,�� �
Lo que si sabe la ciudadanía estadouniden
se. y los dirigentes europeos pan,oen ign<> 
rar. as que esa inYersión en ciencia t,6sica 
que 110es--* a cono plazo IIÍ ... VOIOS 
ni en dinero, es el sq¡uro de BE UU para 
oeguir siendo la primera potencia IDWldial. 
Y para avanzar en una de las más viejas 
aspiraciooa de bt humanidad. que e, íncn,. 
mentar el conocimimto de nuestro mundo. 

- - .. prOÍOIOI' de lmatipaóo dd 
CSIC en d lllltituto de Flsica de Cantabria 
(CSJC-UC) y miemlJro del Comiti ,._ Oeatl
llco de la ESA. 



Hoy sale rumbo al planeta rojo 'Mars Express', 
la primera misión europea 

Cuenta atrás hacia Marte 
ARANTZA PRÁDANOS MADRID 

L
legará, si todo sale bien, el 
día de los Santos Inocentes; 
buena fecha aunque en Mar
te nada se conmueva por la 

efeméride. Ese día, más o menos, 
está previsto que se pose en la tor
turada superiicie marciana el Bea
g/e-2, el módulo de aterrizaje estre
lla de la misión Mars Express. Lle
va con él la misma vocación de 
hacer historia que su ilustre ante
cesor, el barco a bordo del cual 
Darwin y su teoría de la evolución 
volvieron a la Humanidad del 
revés. En Marte, el nuevo Beagle 

buscará agua y rastros de vida 
pretérita en el planeta vecino. 

En la base de Baikonur (KazaJs
tán) la cuenta atrás corre para el 
lanzamiento, en torno a las ocho 
de la tarde de hoy (medianoche en 
la ex república soviética) de la 
Mars Express, la primera misión 
europea a Marte. A bordo de un 
lanzador ruso Soyuz Fregat, el 
ingenio europeo iniciará un lar
go viaje de seis meses que le lle
vará a finales de diciembre, y a 
una velocidad de crucero de 10.800 
kilómetros/hora, hasta el plane
ta rojo. A partir de ese momento, 
el módulo de posado será propul
sado y deberá aterrizar en el lugar 
designado de Isidis Planltia, la 
reglón escogida por el equipo cien
tífico de la Agencia Espacial Euro
pea (ESA)que lidera el español 
Agustín Chicarro. 

Otro español, Ricardo Amils, 
microbiólogo del Centro de Astro
biología (CSIC-INTA) y coordina
dor del proyecto científico de este 
organismo, uno de los seis selec
cionados para la misión europea, 
está convencido de que Beagle-2, 

en los seis meses de vida activa 
que le auguran, va a arrojar datos 
valiosísimos sobre la geología, la 
composición química y mineral 
de la reglón. Entre sus objetivos 
está también el estudio del extre
mo clima marciano. con diferen
cias térmicas de hasta 100 grados 
cent!grados entre el día y la noche 
-un hombre podría tener una tem
peratura de 8 grados a la altura
de la cabeza y 18 al nivel de los
pies- y, sobre todo, la búsqueda de
rastros de vida. 

«La comunidad científica dedi
cada a la Astrobiologla está con
vencida de que va a encontrar ras
tros de vida», dice Amlls. Antes o 
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RUMBO A MARTE. Simulación virtual del módulo Beagle 2. /AP 

Entre sus objetivos 
está el estudio 
del extremo clima 
marciano 

después -recalca-, Marte depara
rá sorpresas. Existe hielo en el 
subsuelo de los polos marcianos, 
una vez hubo cauces importantes 
de agua en superficie y «el clima 
de Marte hace 4.000 millones de 
años era muy parecido al de la 
Tierra». Con estas pistas, cientí
ficos de todo el mundo esperan 
encontrar trazas de actividad bio
lógica pasada y quién sabe si pre
sente, protegida bajo el subsuelo 
de la intensa radiación ultravio
leta que asola el planeta rojo. 

Mientras Beagle-2 pone en jue
go sus espectrómetros, sensores 
y su brazo robótica para la toma 
de muestras y captación de imá
genes, el módulo orbital trabaja
rá por su cuenta en la atmósfera 
marciana, girando en órbita polar 

La 'Mars Express' 
es la contribución 
de la Agencia 
Espacial Europea 

para recabar datos de su atmós
fera, la superficie y el subsuelo 
del planeta. Dotada de un poten
te radar de alta resolución, la son
da será capaz de atisbar a pro
f\mdidades de hasta 4 kilómetros 
en el subsuelo para detectar la 
posible existencia de agua en vas
tas zonas. Cuenta también, entre 
el instrumental de uso científico, 
con varios espectrómetros para 
obtener datos sobre la composi
ción mineral del vecino planeta y 
detalles complementarios de su 
composición atmosférica. 

Aportación europea 
Heredera de la Russian Mars 96 y 
con un coste relativamente modes
to -150 millones de euros-, la Mars 
Express es la contribución de la 

Agencia Espacial Europea (ESA) 
a este año marciano de 2003, en el 
que la distancia entre la Tierra y 
Marte mengua -lo hace cada 17 
años- de los 99 millones de kiló
metros de máxima separación 
hasta los 55 millones de mayor 
cercanía. 

Saldrá al espacio sólo dos días 
después del lanzamiento, este 
sábado, del primer robot-explo
rador (rover) gemelo de la misión 
Mars Rover Exploration de la 
NASA; el segundo será lanzado el 
25 de junio y su llegada se espe
ra, respectivamente, el 4 y el 25 de 
enero de 2004. 

A diferencia de la misión esta
dounidense, de carácter más téc
nico y geológico, Mars Express «ha 
sido diseñada expresamente para 
hacer preguntas de ciencia y res
ponderlas». Su trabajo será com
plementario de la misión Nowmi, 
de la Agencia Espacial Japonesa, 
que también llegará a la órbita 
ecuatorial de Marte a finales de 
año para estudiar la ionosfera del 
planeta. 

El orbitador europeo rotará 
alrededor de Marte durante al 
menos un año marciano, 687 días 
terrestres. «La misión es un reto 
verdaderamente excitante», resu
me Rudi Schmidt, máximo res
ponsable del proyecto más ambi
cioso acometido jamás por la 
industria espacial europea. 

Listo para la aventura 
Rusia participa en la prlmera 
misión europea a Marte con un 
cohete Soyuz-FG que, desde el cos
módromo kazajo de Baikonur, 
impulsará hoy la sonda Mars 

Express hacia el planeta rojo. 
Está previsto que el Soyuz-FG, 

con la Mars Express a bordo, des
pegue desde la estepa de Asia Cen
tral a las 17.45 GMT del hoy y dé 
así el pistoletazo a la mayor aven
tura de la Agencia Espacial Euro
pea (ESA), cuya meta expresa es 
buscar vida en Marte. 



30 / SOCIEDAD EL PAÍS, miércoles 29 de enero de 2003 

Para la próxima oleada de exploración de Marte, la NASA ha remozado el exitoso todoterreno 
Pathfmder, y antes del verano enviará al planeta rojo dos vehículos iguales en sendas naves. Llegarán en 2004 y analizarán 
rocas para intentar aclarar g� _e____as� con �el agua que un día hubo en el planeta rojo. 

Nuevos paseantes para Marte 
La agencia estadounidense lanzará entre mayo y julio dos todoterreno para estudiar qué pasó con el agua marciana 

RAFAEL MÉNDEZ. '.\1adrid e uando a Mark Adler le 
preguntan si Marte es 
el destino n1ás inrcrc
sanlc pura bu!K."ar vida 
o sólo i;:I que csti más 

cerca. cuenta un chiste: "Un hom
bre llega a casa y ve 4uc ha perdi
do las llaves. Se pone a buscarlas 
bajo lo farola que hay junto a la 
puerta. ¿Por 4ué ahí si las ha perdi
do en el camino� Porque es donde 
hay luz". El irónico Adlcr es el jcíc 
de operaciones del programa de cx

plorac;ón de Marte de la NASA, 
que entre mayo y junio tiene previs
to mandar dos vchlculos todoterre
no a Marte. Serán los hijos (gane
los) del Pathfuuler, que en el vera
no de 1997 se paseó por el planeta 
rojo. Adlcr visitó recientemente 
Madrid junto al director del pro
}'CCto. Petcr lñcisingcr, y orros dos 
miembros del equipo: el jefe de 
vuelo. Jan Ludwinsky, y el de co
munialción, Byron Yetter. Los cua
tro detallaron a los miembros de la 
estación de seguimiento de INTA
NASA en Robledo de Chavcla 
(Madrid) 4ué se espern de ellos y 
explicaron la misión en el musco 
CosmoCaixa de Alcobcndas. 

En 2000 la NASA no tenía cla
ro cómo volver a Marte. La M,us 
Cltm,11, Orhiter había desapareci
do en ocpticm brc de 1999 cuando 
,e apro,imaba al planeta. y de lo 
Mar, Pukir úuukr nada se supo 
desde que en diciembre de ese año 
aterrizó en él. En :!000. un informe 
de la agencia aeroespacial cs1ado
uniden:K: recomendaba optar por 
misiones pcque11as y baratas y su
brayaba que l.t exploración de 
Mo:Jrtc cnt un objl1.ivo prioritario. 

¡,Cómo compaginar las dos ofü
nut.eioncs y tener una nave lista an
lcs del vcr.mo e.le 2003? "Optamos 
por coger el Pathfwler y mejorar
lo. No podía ser demasiado difi
cil", recuerda Thcisingcr. Al final, 
aunque mantiene la estructura. el 
nuevo vehículo es bastante más 
complejo que el Pathfurder. Éste 
pesaba sólo 11 kilogramos. el ac
tual pes¡¡ 18S kilogramos y tiene 
casi un metro má!I de alturd. 

Concurso para el nombre 

El Pathfurd,:r costó 26S millones 
de dólares y la actual misión doble 
costará 800 millones. La NASA 
lanzar.:i los dos todotcrrcno con 
semanas de diferencia entre mayo 
y julio. Los vehículos aún no tie
nen nombre. Si se le ocurre uno. 
tiene hasta el 31 de enero para su
gerirlo en www.namcthcn>vcrs. 
org. Thcisingcr explica: "La mi
:tión tiene cuatro objetivos: deter
minar si en el pasado hubo vida en 
Marte, caracterizar el clima mar
ciano y su gcolo¡pa. y preparar a la 
NASA para un eventual viaje tri
pulado, aunque eso no ,crá posi
ble hasta dentro de 20 años". 

El viaje durdrá siete mese� En
tonces. en enero de 2CKl4 comenza
rá lo más diílcil, como Thcisin�cr 
define a los siete minu10:1 desde 
que lo cápsula empieza a atravesar 
la atmósferu marciana hasta que 
llega al sucio. La dificultad radica 
en que un paracaídas y unos cohe
te,; frenan la calda. pero al final la 
cápsula cae sólo protegida por 
unos airbag� La Puthfirukr íuc la 

primerJ misión que usó 
este rustico sistema. Los 
airbags y los instrumentos 
tienen que soportar los ca
si 50 botes 4uc dara la na
ve, que rodará un kilóme
tro. En el primer bote al
canzará una ahun1. de siete 
piso� 

El agua en Marte es 
unas obsesión para la 
NASA, sobre todo desde 
que en mayo anunció que 
la Mars Ody:u�y había 
descubierto indic;os de 
agua helada. A partir de 
los indicios. mucho ,e ha 
especulado sobre la posibi
lidad de que exista vida. 
Pero 1l1eisingcr no vende 
humo: "No cn:o que en
contremos vida, pero sí 
restos de agua, y que nos 
sorprenderá descubrir 
cuánta hubo". Adlcr aña
de que se trata de "buscar 
rocas erosionadas por el 
agua y minerales que se 
forman en entornos acuo
sos, y comprender qué pa
só ron el agua 4 ue pudo 
estar olli hace dos o tres 
millones de años". La mi
sión estudiará zonas en 

11yron Yettar,Jan lwMlakl, -ThololngtryMskAdlor(do 1zqu1en1a1 cloracha),.,,.. rKlonhtwlallaa Madrid., AICAAOOClUTltMEZ las 4uc se ha descubierto 
lo que la NASA cree que 

es el caut'C de un río, un lago y 
otras zonas que tam�n parecen 
esculpidos por el agua. El lugar 

Ilustración del nuevo vehlculo todoterreno en la 114*flcle marda11., JPL 

Oleada hacia el planeta rojo 
R "'. Madrid 

H 
o llovido desde 
que en octubre 
de 1960 los 

soviéticos lanzaron el 
Mctr, 1960 A con 
destino a Marte. Ha 
llm,ido desde 4uc en 
1976 los Viking 
estadounidenses 
pisaron el planeta rojo. 
Las expediciones se han 
sucedido con mayor o 
menor frecuencia (y 

con más fallos 4uc 
acienos). aunque nunca 
hubo un aluvión de 
naves como el previsto 
para 2003 y 2004. En 
diciembre de 2003 
tendrlun que llegar la 
Mars Expre:u europea, 
por lanzar, para 
estudiar lo atmósfera y 
la superficie desde una 
órbita polar, y la 
japonesa Nowmi (ésta 
ya en camino). 

Éstas se unirán a la 
Mctr, Global Surwyor, 
que desde 1997 realiza 
un completo mapa 
topognífico de la 
supcñicie marciana. y a 
la Mars Ody,,sey. que 
llegó en octubre de 
2001 para estudio, la 
composición de la 
superficie en busca de 
agua y hielo. 

No acaba ahi el 
despliegue. La NASA 

prevé enviar en 200S 
una nave para analizar 
la superficie marciana 
al centímetro. Podrá de
tectar rocas del tamaño 
de balones de playa. Y 
estudia una fonna de 
viajar a Marte mediante 
rc4ueños exploradores 
(aviones o globos) para 
investigar aspectos 
c'Oncreto� En 2009 
prevé el envio de dos 
todotcrrcno movidos 
por energía nuclCllr. 
Hasta 2014 no hoy 
previsto traer muestras 
a la Tierra. 

exacto no está decidido (hay cua
tro posibilidades). 

Un geólogo en el campo 

Desde la Tierra se clegiran las ro
cas a analizar mediante los datos 
que cada 1odotcrreno recoja con 
la cámara panorámiCll que lleva y 
un cspcctrómetro que por infra
rrojoa determina la abundancia 
de muchos minerales. Una vez ele
gida la roca. el todoterrcno actúa 
de geólogo. Con un micro8Copio 
obtiene imágenes má.• detalladas; 
una herramienta de abrasión des
truye la parte externa de la roca 
para no examinar polvo, sino el 
interior; el microscopio vuelve a 
tomar imilgcncs de las capas fre>
cas de la roca; un espcclrómctro 
obtiene información de la compo
sición básica de la roca. y otro 
espcctrómetro determina el conte
nido en hierro. Toda lo informa· 
ción se envía a la Tierra. 

La importw1cia del hierro es 
que la Mar, Global Survcyor des
cubrió en 1998 un yacimiento de 
hematita gris, uno variedad del 
óxido férrico que precipita en 
aguas termales y en aguas estan
cadu La hematita gris no es el 
mineral que uno esperaría encon
trar en un desierto como Marte. 
'ºLa formo en que esté cristaliza
da puede dar pistas sobre cómo 
estaba el agua", dice Adler. 

Se espera que los todotcrreno 
trabajen al menos tres meses. A 
partir de entonces. a medida que 
Marte se aleja de la Tierra y del 
Sol, la baterla no podril almacenar 
energía suficiente para mantener u. 
temperatura constante los instru� 
mentos durante la noche (íuera 
puede llegar a 90 grados bajo ce
ro), éstos fallarán y el silendo vol
veril a adueñarse de Marte. 
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J. · U l, Ul U Cada 26 meses la alineación de la Tierra y Marte en el espacio facilita el viaje desde uno a otro
planeta por la ruta más corta posible. E5 lo que está pasando ahora y por eso está previsto que en junio salgan hacia el 
E!_éi!!_e� rojo una nave europea y dos estadounidenses repletas de instrumentos y vehículos de observación. 

Se abre la ventana para ir a Marte 
La primera núsión europea al planeta rojo y dos geólogos robóticos de EE UU, listos para partir 

ALICIA RIVERA. Parls 

C
ada 26 meses aproxi
madamente, la alinea
ción de la Tierra y 
Marte en el espacio fa
cilita el viaje desde 

untl al otm por la ruta más corra 
posible. En la ventana actual los 
científicos no quieren dcsa.pmvc
char la oportunidad para enviar 
ni planeta vecino naves automáti· 
ca, de exploración. La Agencia 
Europea del Espacio (ESA) oc es
trena en esta OC11.Si6n con iu pri
mera nave • M•nc. la Mars Ex
pres.s. que cuenta con el módulo 
de descenso B,agk ], cuyo lanza
miento está previsto para el próxi
mo lunes, 2 de junio. 

La NASA, que triunfó en la 
ventana de 1997 con sus misiones 
Patlrjinder y Mars G/ub,,J Sun-r
yor, que dos uño, dcapues coocchó 
un f= estrepitoso con la pérdi
da de 1 .. doo sond .. que envió y 
que se rocuperó después con el w

to de la Mars Odys.s,y en 2001. 
vuelve ahor• al •taque con dos ro
bots todoterreno herederos del pe
qucoo Sojounu,r-que acaparó to
da la popularidad de Parhjin
,kr-, pero mucho l1ULS ll.lllbicio-
sos y avanz,do� Son un par de 
autómalas geólogos, capaces de re
correr hasta 100 metros d.iarios pa
r• fotografiar su entorno y anali
zar muestras. Emprenderán su via
je en fechas distintas y po
co � de la pio= 
europea. La ílotilla eurocs
l•dounidenoc llcpni a 
Marte entre finalc, de di
ciembre de :?003 y enero 
de 2004. Otra ,onda terri
cola, la japonCSll Nu:oml, 
que está en el espacio des
de 1998. con problemas 
que le han impedido llcpr 
an� también se incorpo
rard a lo cita. 

Durantc mucho tiempo 
se pensó que Mane habria 
sido siempre un desierto 
completamente ,eco. Sin 
embargo, lo infonnllción 
acumulada por las sondas 
espaciales de cxploraci6n 
y décadas de estudio han 
cambiado la visión que se 
tiene de c,c mundo vecino, 
Las imágenes y datos indi
can que debe haber hielo 
en los polos rruucianoa; la 
gcolOBla mucslr• rasgo, 
que en la Tierra "" asocian 
inconfw1dib!emente a las 
huellas de grandes flujos de agua 
líquida; varios experimentos po
drian estar indicando la presencia 
actual de aguo en el subsuelo. Los 
cienúficos piensan que en el pasa
do pudo haber alli una atmósfera 
no tan tenue como la actual y mu
cha llg\la en la superfi<;c. 

'·No sabemos lo que sucedió a 
Mane en el pasado, qu.! procesos 
lo convirtieron en c:l mundo seco y 
frio que vemos hoy. Con Mars Ex
prrs.s lo descubriremo� Sobre to
do nos centramos en obtener WUI 
visión global completa del plane
ta, su historia, su geología y cómo 
ha evolucionado; es decir. hare
mos auténtica planctología". d.ict 
el cspa/101 Agusún Chicarro. jefe 
cicnllfico de este programa. 

Dado el interés cientlfico por el 
rastro del agua y sin perder de vis-

Dl>ujo do""" do loo -cutoo todo_,. gemoloo - <JJO � por Marte en 2004 con1rolado1 deacle la 
1111T8.Abajo, vllul dol Nlr¡alV-- una nave en-y--dola ___ .,..,._._,.,.,., ...... 

la la fa.scinación popular por eslc 
elcmcnlo a.soci•do a los organis
mos vivos terrestres. las ascncias 
espaciales destacan en sus misio,. 
nes los experimentos que preten
den dar con indicios de vida en el 
planeta rojo. 

Mars Exprts.s. que viajasá du
rante seis meses • 10.800 kilómc
lros por hora entre w1 planeta y 
otm, se ha prc¡Y•rado y construido 
deprisa. para no faltar a esta cila 
de 2003, pero lleYa una buena bate
ria de instrumentos para estudiar 
en órbita el planeta durante al me
nos un allo marciano (687 días te
rrestres). España panicipa en la 
misión con un 7% (pon:cnlajc co
rrespondiente al país en el progra
ma obligatorio de la ESA). En la 
construa:i6n de la sonda han parti
cipado trts empresas (EADS
CASA, Alcatel Espacio y Crisa) 
encargándose de .antenas y siste
ma., clc,;trónicos, informa c:l Cen
tro para el Desarrollo Tccnol(>gico 
Industrial (CD11), rcprcocnlanlc 
espado! en lo a¡encia europca. 
Además panicipan en los experi
mentos de Mars Expr,s.sc:l lnstitu
to de Aslroílsica de Andaludn, la 
Univcrsidlid Potilix.'JÚCa de Catalu
i\a y el Centro de Astmbiologia. 

El módulo &agk ], que oc dcs
pn:ndcrá de la nave ccn:a de Mar
te, caerá en la gran cuenca sedi
mentaria bidís Planitia y el plan es 

que funcione alll durante 
180 d(as marcianos (una 
día marciano tiene 40 minu
tos más que c:l tcrrcstrc). 

Coo sus siete instrumen
tos científicos. Mars Expn
s.s fotognúiará � su ór
bita toda la superficie mar
ciano en alta resolución (10 
metros por pixel de imagen) 
y ,clccciona.rá área, de reso
lución aún mayor (dos me
tros por pixel). Tnmbién rca
lizart un mapa completo de 
la con1poaición mineral, 
con 100 metms de resolu
ción, y otm de la atmósfera 
y su circulación globa� de
tenninará la estructura del 
subsuelo hasta una profun
didad de unos pocos kiló
metms y observará el efecto 
de la atmósfera en la super
ficie y la interacción de la 
primera con el viento solar. 

&agk ], que una vez CJl 
c:l 1uclo se abrirá y desplega
rá un mástil con instrumcn
los, tomará datos de la geo

logía y la composición qu(mica en 
el lugar de dcsa:nso, b=nl indi
cios de vida midiendo la abundan
cia y n:lación de carbono 12 y car
bono 13 y lomará datos climáti
cos y meteorológicos. Este artefac
to. aden1ás de cámaras y sensores, 
lleva una pequeña perforadora pa
ra tomar muestras no supcñicialcs 
y un micro,copio. 

La ESA ha costeado esta mi
sión con 150 núlloncs de euros 
(una ganga en compa.raci6n con el 
precio de misiones planetarias an
terion:,) a lo que hay que alladir 
los cxperimenloo -que pagan los 
responsables de 101 mism� y el 
Beagl, :! , que es responsabilidad 
brilÍlnica a lrav� de la Universi
dad de Lci<:cstu, con ayuda econó
mica de la agencia europea. 

Pasa 1 1• pqh>1 IIIUlcnte 



242 La prensa escrita, recurso didáctico 

EL PAÍS, miércoles 28 de maye 

�i1fiiíi·-
Víenc de la p6¡ia anterior 

Man E.v,ren "' una oonda de 
lorma casi cúbica que mide 1.5 
por 1,8 por 1.4 metros; pesa 680 
kilos (sin combustible) en la Tic,. 
na y 98ldrá desde la bue de � 
1111r(Kamjeléft}abonlo<»mtCl&
hete ruso-francés Soyuz-Frepl 
El &ag� 2 pesa 60 kilogramos. 

La NASA, con toda la ex� 
rietlda (le tngenlerla ptan&ria ad
quirida en la misión Pallrjlndcr, 
pero con grandes mejoras y mu
cha más ambición. ha preparado 
los dos roo,er marcianos que se lan
zan el mm que viene. Caerán en 
dos pun1os cercanos al ecuador 
de Marte. pero en lados opuestos 
del planeta. E!cudo protector, co
hetes de frenado, paracaidas y 
enormes alrl,ag al linal pe,a bo
lar • el IIMlo, roru.a la parafs
nalia de llcpda. Al IJopr envuel
tos en las bolsas de gas d primer 
bote será de unos 30 metros de 
altunl, seguido di! una docena 
má& hasta qne se paren. Luego 
empc1.8tá todo d procedimiento 
de despliegue para sacar los w
biculos de su emoltura de viaje. 

Los lugam¡ de desocmo, elq¡i
dos con sumo aridado pe,a que 
no se dañen los 1IChlculos pero si 
sean inte,esantes pe,a los cientifi
cot. parecen haber sido afoctados 
en d pasado por flujos de agua 
lil¡¡iida. Se llaa ela¡¡id() el '1Áler 
Ci\llCV y d Planum Meridiani. U'al 
estudiar 155 sitios posibles, Mque 
tenían que Ollar a,n:a del ecuador; 
tmer bltja dewdóo, no ser muy 
profundos ni dmiasiado l'000IOS 
ni polvorimtos", ha e,q,licado el 
IJCÓlogo Matt Golombek, copreai
dente del comité de selección pe,a 
Cita misión y, c:11 1997,jefedentlft
co de Palhjlnd,r. 

Como 1111 p6logo 
Cada vehlado puede despazane 
bula 100--diadQ& por 114ar. 
te y explorará la ZIOll8 oomo po
drfa hacerlo un IJCÓlogo bwnano, 
obeerwDdo y analizando d tene
nn. Un mástil con 'fllnD3 � 
mentos se eleva basta un metro y 
medio sobre d suelo, donde .. si
tuada una cémara panorémica 
que tomara rotos con la penpecli
.. de vioión hwnana. Un bra1.D 
con articulaciooes de hombro, co
do y lfDlkca como los bwnenos, 
colocari los IX\UÍJ'OS de análisis 
químico y FOlóPX> en las rocas 
que los cicmiJicos quieran estu
dia:. Uzamia1*qlio"1111adl'olal 
que CDYiará a los imlesti¡¡adomi en 
la Tierra con d resto de los date& 

Olras cámalas pDIIIEriores y an
tcrimee en d -.eblcalo. cerca del 
9Ufllo, ayudarán 8 le naw,p:ióo 
autónoma de los veblculns. Dado 
que laa seilalcs entre la Tierra y 
Marte se 4anOrarAn unos 20 mlmt
ros, las rm:omunialclonos son ¡,o. 
ex, ágiles. y aunque los cialliflC0.1 
-a tnlY6a de los controlado=
dan\n instnxx:ionm diarias a los 
robo!!, � timen que ser capa
ces de deaplazarse con autonomla 
y soruar obstáculOL De dio ,e c::n
C811111 d ordenador de a bordo. 

Los objeliYDs principaJel de .... 
tos dos wblculos -que funciona.. 
rán al fflellOO dmmlte 92 dlas te, 
rresua 11D1G de que d poMl l'IIIU'· 
ciano degrade sus paneles aolares 
y se dobiliten las t.terta..- son 
Intentar wr si lluTJo vl4a en Mam 
on algún momento, aaacterizar el 
clima alH. esiudiar la IJ'(llogia y. en 
última instancia, afirma la NASA, 
"p,q,arar la futura aploración 
humana� dd plancla rojo. El pri
mer roVff' rmprc:ndclá d viaje ei>
tre d 5 )' d 19 de junio próximos � 
Deprá a Marte d 4 de enero de 
2004; d se¡undo saldnl mtre d 25 
de junio y el IS de julio y llo¡Jará al 
mino liempo. 
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