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unos y otros. Pone como 
ejemplo el caso del sacerdo-
te Yeclano, Roque Carpena 
Díaz, que a comienzos del si-
glo XIX, tras ser destinado a 
Filipinas, llega a ser obispo 
de Foken (China). «A partir 
de una figura local (o regio-
nal, según el contexto), se 
puede tratar en clase la evo-
lución del imperio español, 
la expansión europea e inclu-

so la Revolución Francesa si 
lo deseas; pero de igual ma-
nera, también se puede em-
pezar hablando del descubri-
miento de América y termi-
nar haciéndolo de este sacer-
dote», dice. 

En este sentido menciona 
aquí un nuevo concepto que 
se está incluyendo reciente-
mente en las aulas: la 
‘glocalidad’, un concep-

EL VALOR DE LA 
HERENCIA 
HISPANO 
MUSULMANA 

La Región de Murcia ha 
sido históricamente un te-
rritorio de paso, elegido 
por numerosas culturas 

para sus asentamientos. Y 
esto, que a priori puede pa-
recer algo positivo, ha lle-
vado a que en la actualidad 
el sentimiento de identi-
dad se haya visto merma-
do, ya que las señas cultu-
rales imperantes son muy 
heterogéneas. El hecho, 
además, de que entre los 
siglos XIX y XX viera redu-
cido su territorio hasta 
perder casi la mitad del es-
pacio que ocupaba el anti-

guo Reino de Murcia, sepa-
rándose de elementos tan 
destacados como la desem-
bocadura del Río Segura 
(elemento unificador por 
excelencia), todavía hoy 
supone un lastre. 

Como explica Sebastián 
Molina Puche, «hasta hace 
bien poco (algo que, por 
suerte, parece estar cam-
biando: la musealización 
del palacio hispanomusul-
mán de Las Claras o la 
apertura del centro de visi-
tantes de Monteagudo son 
buena muestra de ello), el 
discurso prototípico sobre 
la identidad murciana es-
taba muy en línea 
de¿quién soy?: un descen-
diente de castellanos y ara-
goneses (y, por tanto, de 
visigodos e hispanorroma-
nos) que, a partir del siglo 
XIII ocupan un territorio 
del que han ‘expulsado’ a 
unos ‘invasores’ que poco 
tenían que ver con ellos y, 
por tanto, conmigo». Una 
visión identitaria parcial y 
excluyente que, lógica-
mente, ha tenido su reflejo 
en la consideración de lo 
que componía «nuestro» 
patrimonio, y que explica-
ría, por ejemplo, que tradi-
cionalmente se haya dado 
menos importancia a los 
restos arqueológicos o a las 
múltiples manifestaciones 
de la herencia cultural his-
panomusulmana que a los 
de origen romano. Algo que 

se está superando, pero en 
lo que todavía queda mu-
cho por hacer. 

En definitiva, para que 
un elemento patrimonial 
sea reconocido como tal 
deber generar un senti-

miento de pertenencia y 
para que esto ocurra es ne-
cesario el conocimiento de 
la historia y del pasado que, 
como se suele decir, ayuda-
rá a no cometer errores ya 
vividos, en el futuro.

Becas para 
desarrollar la 
eficiencia energética 
y la accesibilidad 
AYUDAS 
El Vicerrectorado de Infraes-
tructuras, Equipamiento y Sos-
tenibilidad de la Politécnica de 
Cartagena ha convocado dos 
becas de formación para el Área 
de Infraestructuras y Sosteni-
bilidad. Una de las becas es para 
estudiantes de últimos cursos 
de Ingeniería Industrial o del 

máster de Energía Renovables 
y tiene por objeto colaborar en 
proyectos de eficiencia energé-
tica e implantación de EERR en 
la Universidad. La beca es de 
seis meses y podría renovarse 
por otros tres meses. La segun-
da beca es para estudiantes del 
Grado en Arquitectura con for-
mación específica en accesibi-
lidad para colaborar en el desa-
rrollo de un plan integral de me-
jora de la accesibilidad en la 
UPCT. Esta beca es de tres me-
ses ampliable por otras tres 
mensualidades.

Convocada la VII 
edición del Murcia 
Food brokerage 
event 
TECNOLOGÍAS 
ALIMENTARIAS 
La VII edición del Murcia Food 
brokerage event  presenta las 
novedades en tecnología de 
los alimentos, además de ser 
el marco de encuentro bilate-
rales entre empresas de dife-
rentes países para establecer 
acuerdos de cooperación tec-

nológica. La cita acogerá las 
principales empresas produc-
toras de alimentos transfor-
mados e ingredientes alimen-
tarios, importantes fabrican-
tes de maquinaria y equipa-
miento tecnológicamente 
avanzado, así como investiga-
dores de prestigiosas univer-
sidades y centros de investi-
gación de diversos países. El 
encuentro tendrá lugar el pró-
ximo 14 de mayo en el Audi-
torio Víctor Villegas de Mur-
cia.  Más información en: 
http://www.ceeim.es/Una investigadora revisa una placa solar.

daria sobre el patrimonio 
como recurso didáctico, así 
como para detectar las posi-
bles carencias y problemas 
para su uso.  

Indica el investigador que 
«aunque se está viendo 

que los profesores son 
conscientes de la im-

portancia que tiene, 
sobre todo, el patri-
monio local, su-

fren problemas de diversa ín-
dole y dificultades para mo-
vilizar al alumnado y salir del 
aula, ya que supone disponer 
de una serie de recursos que 
en muchos casos no existen, 
tanto económicos como de 
tiempo, porque es difícil cua-
drar horarios». 

Otro gran problema es el 
aumento que se está produ-
ciendo de los contenidos que 

se imparten en secundaria. 
Como advierte, «cada refor-
ma educativa va sumando 
contenidos y eso supone un 
problema porque las horas 
lectivas son las mismas y el 
temario es mayor».  

En un proyecto en el que 
el punto central es el patri-
monio local y regional, cabe 
preguntar: ¿es mejor dar prio-
ridad a los contenidos loca-
les frente a los nacionales e 
internacionales o al revés? A 
este respecto, según Molina 
Puche, «no se ha demostra-
do que ninguna de las dos fór-
mulas ayude al alumno a 
aprender más», así que en 
este caso lo que propone es 
que al menos se haga referen-
cia y se intenten conjugar 

Sebastián Molina Puche. :: FRAN MANZANERA/AGM
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Pablo Artal. :: I. SÁNCHEZ/AGM

El laboratorio de 
Óptica de la UMU 
convoca becas  
para el inicio en 
investigación 

PRÁCTICAS 
El Laboratorio de Óptica de la 
UMU(LOUM), que dirige el 
profesor Pablo Artal, ha con-
vocado unas becas para estu-
diantes que deseen introducir-
se en la actividad investigado-
ra que tendrán dotación eco-

nómica de 1.000 euros en el 
caso de residir dentro de la Re-
gión y de 2.200 euros cuando 
se viva fuera de ella. Estas be-
cas de verano van dirigidas a 
estudiantes que se encuentren 
realizando o hayan realizado 
un máster y tengan una licen-
ciatura o grado en Física, Óp-
tica o Ingeniería, como Teleco-
municación o Informática. Los 
interesados deberán enviar al 
profesor Artal un correo elec-
trónico antes del 31 de mayo, 
lo que han de hacer a su direc-
ción:  pablo@um.es.

Las curvas con 
nombre, en el ciclo 
de historia de las 
matemáticas 
DIVULGACIÓN 
Historia e historias de las ma-
temáticas es un ciclo de con-
ferencias divulgativas orga-
nizado por la Facultad de Ma-
temáticas y el Museo de la 
Ciencia y el Agua, en colabo-
ración con la Unidad de Cul-
tura Científica. Con el obje-
tivo es difundir la historia de 

las matemáticas, consta de 
cuatro conferencias en las que 
se hace un recorrido partien-
do de las ecuaciones resuel-
tas por los babilonios y se ter-
minará con la cicloide de Ga-
lileo. El próximo día 16, en sa-
lón de actos del Museo de la 
Universidad de Murcia, Cuar-
tel de Artillería, a las 18 ho-
ras, José Jesús Rosell hará un 
recorrido sobre curvas que 
han resuelto problemas en las 
matemáticas y que tienen 
nombre propio: cuadratriz, 
cisoide, espiral, campila, etc.

to que en el que se une 
lo global y lo local. «Se 

trata de algo que excede de la 
materia de ciencias sociales y 
se puede aplicar incluso en 
otras asignaturas, ya que es un 
modo de mostrar la relación 
directa que existe entre la vida 
cotidiana de cualquiera de no-
sotros y la globalidad». 

La segunda parte del pro-
yecto está destinada a prepa-
rar una batería de recursos para 
que el profesorado pueda ac-
ceder a ellos de forma senci-
lla y gratuita. Señala Sebastián 
Molina que «los recursos exis-
ten, pero hay que organizar-
los y ubicarlos curricularmen-
te, ya que hay ocasiones en las 
que es bastante sencillo de-
terminar cuándo es adecuado 
tratar un aspecto específico, 
pero otras no tanto. Por ejem-
plo, cuando se trabaja el pe-
riodo de la Edad Moderna es-
taría bien visitar el castillo de 
Mula o hacer referencia al pa-
lacio de Guevara en Lorca, 
pero ¿en qué momento: en el 
tema de política, en el de eco-
nomía…? Es por esto que hay 
que determinar claramente la 
ubicación curricular de la re-
ferencia a ese elemento patri-
monial». 

Ayuda al profesorado 
Se da el caso, incluso, de pe-
riodos como la Edad Media, 
que abarca casi mil años, en 
los que son tantos y tan di-
versos los contenidos gene-
rales que hay que tratar en 
clase que es muy complica-
do para los docentes «sacar 
un hueco» para incluir refe-
rencias al patrimonio local. 
En definitiva, «se trata de 
facilitar al máximo el traba-
jo de los profesores, ayudar-
les a que dispongan tanto de 
ideas como de recursos que 
permitan la inclusión de 
contenidos patrimoniales 
que ayuden al aprendizaje 
de los alumnos, y en los que 
se relacionen aspectos in-
ternacionales y locales». 

Del mismo modo, esta 
apuesta por dar a conocer en 
las aulas el rico patrimonio 
regional puede suponer una 
base fundamental para me-
jorar el sentimiento de iden-
tidad en torno al territorio 
de la Región de Murcia que, 
por muchas razones, sigue 
siendo muy débil. 

>

Un grupo de la 
UMU investiga 
sobre las técnicas 
más eficaces en la 
adquisición de un 
idioma no nativo 

:: M. J. M. 
MURCIA. Cuando de apren-
der un idioma se trata suele 
aparecer la siguiente disyun-
tiva: ¿es mejor empezar estu-
diando la teoría o se consiguen 
mejores resultados entrando 
de lleno en la práctica?  

Estas dos modalidades de 
enseñanza, vigentes a lo lar-
go de la historia,  poseen im-
plicaciones desde una perspec-
tiva cognitiva. La primera, di-
rigida al estudio formal y ana-
lítico, tiene como objetivo con-
seguir precisión en el uso de 
la lengua, y se asocia normal-
mente al conocimiento explí-
cito, que es un tipo de conoci-
miento consciente y reflexi-
vo sobre el sistema formal lin-
güístico (reglas gramaticales, 
vocabulario, etc.). La segunda, 
más «natural», parecida al 
modo de aprender de los ni-
ños, se relaciona con el cono-
cimiento implícito, que es au-
tomatizado, no accesible a la 
consciencia y, por tanto, ga-
rantiza fluidez en la compren-
sión y producción de los men-
sajes comunicativos.  

En el aprendizaje median-
te la práctica y el uso, de ma-
nera inconsciente, se necesi-
ta mucho tiempo de exposi-
ción a la lengua que se apren-
de y mucha práctica comuni-
cativa en situaciones reales 
para lograr consolidar y auto-
matizar los conocimientos lin-
güísticos. Se ha demostrado 
que los alumnos que adquie-
ren una lengua extranjera prac-
ticando con ella, como en el 
método de la Enseñanza Ba-
sada en el Contenido (por 
ejemplo, estudiar ciencias na-
turales en el idioma que se 

De ahí que la última ten-
dencia de enseñanza de idio-
mas para adultos recomiende 
un equilibrio entre práctica co-
municativa, repetición y uso, 
por una parte, y el estudio de 
las formas lingüísticas, por otra. 
Ahora bien, se puede enseñar 
estas formas de maneras dis-
tintas; por ejemplo, explicán-

dolas antes de practicar con 
ellas; o más indirecta (y breve-
mente) durante una actividad 
comunicativa, para interrum-
pir lo menos posible el desa-
rrollo de la comunicación; o 
realzando ciertos elementos 
formales de textos orales y es-
critos de modo que los alum-
nos infieran más o menos in-
conscientemente las reglas 
subyacentes, etc.    

Hasta la fecha no se ha in-
vestigado sobre cómo distin-
guir científicamente activida-
des orientadas a las formas o a 
los mensajes, o en qué medi-
da las actividades centradas en 
las formas deben atraer la aten-

ción del alumno para que este 
las perciba como necesarias 
para su aprendizaje. Y ahí es 
donde Raquel Criado, profe-
sora titular del Departamen-
to de Filología Inglesa de la 
Universidad de Murcia y 
miembro del grupo de inves-
tigación ‘Lacell-Lingüística 
Aplicada Computacional, En-
señanza de Lenguas y Lexi-
cografía’, dirige un proyecto 
financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitivi-
dad enfocado a desarrollar dos 
escalas cuyo fin es categori-
zar con fiabilidad y precisión 
las actividades de los libros de 
texto (la principal herramien-
ta del profesor en el aula), se-
gún su orientación pedagógi-
ca: una general, que mida qué 
actividades potencian el pro-
cesamiento y creación de 
mensajes comunicativos y 
cuáles están centradas en las 
formas; y una segunda esca-
la, derivada de la primera, más 
específica, que cuantifique 
cuál es el grado exacto de la 
intensidad con el que las ac-
tividades centradas en las for-
mas encauzan la atención del 
alumno. 

Como explica la investiga-
dora, «se trata de cubrir una 
carencia que existe en este 
ámbito de la investigación en 
enseñanza de lenguas extran-
jeras». Incide Raquel Criado 
en que el trabajo finalizado 
«va a ayudar a añadir rigor a 
todos los estudios que, por 
ejemplo, investiguen la efica-
cia en el aprendizaje lingüís-
tico de diversas combinaciones 
de tipos de actividades orien-
tadas al mensaje y a las formas 
(según el grado de intensidad 
con el que se puede atraer la 
atención de los estudiantes so-
bre ellas), puesto que las acti-
vidades habrán sido categori-
zadas previamente mediante 
las escalas validadas. Ello, a su 
vez, permitirá comparar los re-
sultados entre distintos estu-
dios y extraer conclusiones só-
lidas en este ámbito». 

Aunque ella se centra en 
el inglés, asegura que una vez 
terminado el proyecto (den-
tro de un par de años), el tra-
bajo se podría extrapolar a 
otros idiomas, dado que has-
ta ahora no se ha creado nin-
guna escala parecida para 
otras lenguas. 

Cómo se aprende a hablar 
una lengua extranjera

Raquel Criado. :: JAVIER CARRIÓN / AGM

quiere aprender) logran flui-
dez en las destrezas orales (es-
cuchar y hablar), pero presen-
tan también importantes la-
gunas a nivel de precisión for-
mal; pueden aprender bastan-
te vocabulario, aunque no lle-
gan a utilizarlo eficazmente, 
o lo usan en oraciones defi-
cientemente construidas.  


