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UN PASO MUY POSITIVO 
lA aproóacwn por d Parlamenlo de Cala/uña, de la Ley de Fonnación de 

AdullDs,enelpasalÚ}mesdeman.o,suponeunpasodttisil'Ohacialacanfiguraci6n 

nacional de lo que debe ser la educación de las penonas adultas, adem4.r de que 

·¡>« s11p11es/4 y de forma muy eficat- afronle directamenle el desarrollo th este 

sedQren la propia Conumídad CaJalana. E.stap6gina ediwrial quisiera subrayar 

algunos aspectos del tuJode esta Ley, Nproducida tambiln complda en la sección 

documenJal de este mismo número. 

Bastan/es exigencias para la &fuoaci6n de Adultos (EA) demandadas 

anlerionnenle por nta rnista (Radw J E.ducaci6n de Mullos, números 7, 8, J 4 

J 17) se encuenJran incluidas en el arliculado de esta Ley: 

l. lA EA ha si® tlevada de rango administrotfro: fl() s6lo porque su 

rtgulaci6n depende ya de una ley upttíjioa, J no de un decrdo; sino porque las 

dttiswnes máximas en este stcJ.or las asume el propio Gobierno de la GeneraliJaJ 

{arllculo 29),y no de un /kparlamenlo conudodtl mismo. El n ivel competencia/ 

de la E.A ha súlo l!levado J <ttngrandecú/o. 

2. Ningún s«Jor, aspttlo oactMdad tducaJiva que se dirija a las personas 

adultos,qu«lafuuadelaamp/iacon«pc.i6ndeEAmanl!jadDtnl!Slaley.Lostru 

6mbilos fundamtnJalu tú actuaci6n enumerados por la Ley • a) formación 

i~mtnJal yfonna1;iónb6.sica, b )fonnacwnpara d nuAndalaboro~ c)fonnación 

para el ocw J la cultura (an. 1)- a.barcan genuosamenle a todas las inidalivas 

«lucalivas dirigidas a la poblacwn adulta. Una actividad como la Educación de 

Padns,sahnlaqueseinfOl'?Mddolladamenll!tambilnen uúmismonú.maode 

la ret1ista, qlUJdarla claranultU tttJ;QjadD en d 6mbÍúJ di! aplicaci6n tú esta Ley. 

Tal •n a esa amplilud de concepción se deba d que la Ley prefiera /tablar th 

formación, mejor que th educación. 

J. lA Ley, en consecuencia con lo anleri«, man/lene una decidida 

apertura a realidades que algunas menlalidades m6s corlas conciben 

ocaswnaúnenle como ronJradictorias: «luoacwn fonnal y no fonna~ reglado J no 

r'1tlada (arl. Ja y 4); modalidad presencial J modalidad a distancia (arl. 8), dan 

tambiln a esta últ.ima la capacidad de cons:tiluir cttnlros ( arl. 6 ); inida.tiva pública 

e inici.ali•a privado (arl. 7), ofrttitnda igual acuso a los recursos a la inicialil'O 

social que a la pública (arl. 9); apmura a los adelanJos tttnol6gicos (arl. Je), a 

la ts:lnJctura modular de las enseitanvu y a la evaluaci.ón por crlJilos (arl. Je). 

Todos t.ltos rasgosdeaperl1ura pmenden oons'1tuir una formaci6n q1u semanlmga 

esenciaúnenleabierta a Wda la población adulta, sin uigir nivtlesottlulospret1ios 

para,,¡ acceso a un nivel supl!rior (arl. J f}. 

4. IA Administración EduC41iva no es la responsabl. de t«la la EA, pero 

semanlitnuldebúloconlroldelos nivelesotilulosacadlmicos (arls.. Jd; S, / ; 10). 

Alribuir la dimensión jUJ1a a la Administración EducaJiva a.r'1tura la calidad d• 

lastnseitanvusituada.rdenJrod•lsistemaoficia4pt.rousandaloslimilesdela EA 

al ofrecer iniciativa y autonomfa completas a olros Deparlamen/as de la 

Administración y a todo tipo de enJülades. 

S. lA Ley prdende arlicular una st.rie de "'lf'lnlsmas dirtdil'OS, que 

aglutinen J posibililen la parlicipación de todos los eslantenlosactuanles: Consejo 

Asuor mu1 amplio, para OSl!Sorar J proponer (arls. 22 • 2J); Comisión 

/ nJerdeparlamenla4 para pT'()mQt1tr J coordinar (ares. 24 • 27); Ikpartamenlo 

responsable (url. JO) y a mAs ni•t~ Gobierno d• la Genm11itat (arl. 29). 

6. El ucesi•o liberalismo de esta Ley, que padrúJ haur bt.nl!jici.arios d• la 

misma o los ya ricos o culU>s, inlenJa ser COtT~úlo ron medidas &Ol!l'cilivas en 

beneficio de los que ml!nos saben (arls. J, c; J 9; 20). 

lA Ley de Fonnaci6n de Adu/Jas catalana, con todo, tiene dos imporlanles 

lagunas. No prttisa ti Deparlamtn/a o Consejuia que va a ser "competen/e t.n 

materia deformación dead11/tos" (arl. JO), aunque esto puttle resultar upücabk 

datla la discusi6n que ha creado el anlerior traslado de las competencias a 

Bienestar Social (Radio J Educación de Adullos JO, 16). No incluye tampoco 

siquiera una palabra sobre la financiación de las aclMdades descrilas, lo cual. 

al menos,f ul!ra th Cala/uña· la nvi sl!rios inlerroga nlt.s sobre d desarrollo fuJura 

dela ley. 

En su conjunJo, t.sla Ley supone un paso muy positi•opara eldesarrollodt. 

la EA, en Ca1aluita y en todo el Estado. Las fornw/aciones y los logros cons~uülas, 

ya na padr6n ser desconocidos tn ti futuro. 



Reunión para el 
estudio del 
posible uso 

internacional de 
la tecnología 

ECCA 

El Congreso Internacional de 
Escuelas de Padres, celebrado 
en Las Palmas en julio de 
1991, posibilitó una impor
tante reunión paralela del 
personal directivo de Radio 
ECCAcon los representantes 
de los diversos países inte
resados en algún tipo de 
colaboración tecnológica con 
Radio ECCA Entre éstos 
últimos estaban los miembros 
de instituciones que ya tienen 
establecido un convenio 
estable de colaboración con 
Radio ECCA (ver recuadro 
de asistentes en el Informe 
del Congreso FIEP, en este 
mismo número pág. 22) asf 
comorepresentantesdeinsti
tuciones de otros países que 
aún no tienen una rélación 
institucionalizada con Radio 
ECCA 
Los representantes de cada 
pals expusieron con detalle 
los servicios de Radio ECCA 
que más podrfan interesar a 
sus propias instituciones. Las 
ayudas más demandadas 
fueron asesoramiento tecno
lógico para la formación o 
reciclajedesus propios profe
sionales y materiales impre
sos y grabados de los diversos 
cursos ECCA; estas ayudas 
eran particularmentedeman
dadas para la puesta en mar
cha en un país de la enseñanza 
radiofónica con la tecnologfa 
ECCA 
El Director General de Radio 
ECCA expuso cuál es la 
actitud deesta institución con 
respecto a las posibilidades 

de colaboración con otros 
pafses: un interés inicial 
grande, impulsado por el 
convencimiento de que estas 
posibles colaboraciones enri
quecen siempre a las dos 
instituciones, puesto que la 
tecnologfa se enriquece aJ ser 
empleada por más institucio
nes y en más países; pero, 
simultáneamente, una caren
cia de presupuesto inicial para 
estas colaboraciones, por lo 
que para cada proyecto hace 
falta buscar y obtener la 
financiación necesaria. Du
rante la reunión se precisó 
también cuáles pueden ser los 
costes y las posibles vfas de 
financiación para iniciativas 
de este tipo. 
Todos los participantes en la 
reunión manifestaron tam
bién el convencimiento deque 
lo más importante de la posi
ble colaboración con Radio 
ECCAessu tecnologia, pues
to que los materiales de los 
cursos deben ser adaptados a 
cada pafs pero la tecnologfa 
ECCA iniciada en Canarias 
se ha demostrado también útil 
en otros países y contextos. 

Encuentro 
Internacional de 

PRODEFA, 
Madrid 10 -13 
septiembre 1991 

Organizó este Encuentro el 
Centro de Fundaciones, en 
colaboración con PRODEF A 
(Fundación Pro Derechos de 
la Familia). 
La Fundación PRODEFA 
tiene reconocido el status 
consultivo como Organiza
ción no gubernamental 
(ONG) por la ONU. Como 

tal es miembro del Comité no 
Gubernamental de Organiza
ciones Familiares, fundado en 
1985 y cuya sede está en 
Viena, bajo Jos auspicios del 
Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas 
(ECOSOC). 
Los objetivos del Encuentro 
era intercambiar puntos de 
vista sobre la familia en las 
diferentes razas, culturas, etc. 
y debatir la Carta de los 
Derechos de Ja Familia, 
elaborado por ese Comité de 
Organizaciones Familiares y 
que será sometido a la Asam
blea de Naciones Unidas con 
el fin deque pueda ser posible 
una Declaración Universalde 
los Derechos de la Familia 
con motivo del Año Interna
cional de la Familia declarado 
por Naciones Unidas para 
1994. 
ECCAfueinvitadayparticipó 
en calidad de Miembro del 
Centro de Fundaciones. 

RadioECCA 
cubre toda 
Canarias 

Coincidiendo con el comien
zo del curso 91-92, Radio 
ECCA-Canarias ha visto 
hecho realidad el viejo deseo 
de reconvertir su infraestruc
tura de emisoras de modo que 
no exista ni una sola zona de 
sombra en la región. 
El carácter extremadamente 
accidentado y montañoso de 
las islas no permitfa, por aho
ra, que lasef\al llegara a todos 
sus rincones. Con la amplia
ción de emisoras, de 4 a 9, la 
cobertura radiofónica de la 
emisión alcanz.a ya práctica
menteel 100%de la geograffa 
canaria. 
Las zonas beneficiadas con 

este proyecto son el Sur de 
Gran Canaria y el Norte de 
Tenerife, y una gran parte de 
las islas de Lanzarote y La 
Palma. 
La medida ha supuesto un 
considerable aumento de la 
matrfcula de este curso, con 
especial incidencia en las 
zonas afectadas. 

5.000 adultos 
canarios en el 

Aula Abierta de 
Verano 

El pasado verano 4.829perso
nas adultas, residentes en 
Canarias, siguieron alguno de 
los diez cursos programados 
por el Aula Abierta de Radio 
ECCA 
El Aula Abierta de Radio 
ECCA, desde que comenzó 
hace ahora 12 af\os, se ha 
convertido no sólo en una 
alternativa para el verano de 
las personasadultas,enarasa 
ocupar su tiempo libre de una 
manera distinta y provechosa, 
sino que se ha consumado 
como un medio eficaz para la 
recuperación de determina
das materias entre los jóvenes 
estudiantes. 
LoscursosimpartidosporRa
dio ECCA en el pasado vera
no fueron: Composición Es
crita, Ortografia, Técnicas de 
Estudio, Inglés, Francés, 
Historia de Canarias, Educar 
en la Fe, Rendimiento Esco
lar, Contabilidad AnaJitica y 
Plan General de Conta
bilidad. 
Los de mayor demanda fue
ron Ortografia,Plan General 
de Contabilidad e Inglés. 
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Comenzó a 
emitir Radio 
ECCAenIBI 

(Alicante) 

El 24 de agosto pasado 
comenzósusemisiones Radio 
ECCA de lbi, cuya licencia 
fue concedida a la Fundación 
ECCA el 28 de julio de 1989. 
Esta nueva emisora, que hace 
la decimotercera en todo el 
territorio nacional, la cuarta 
en la península, se dedicará 
también a fines educativos. 
Inicialmente su programa
ción docente la comprondrá 
el Pregraduado, el Graduado 
Escolar y los cursos de Inglés 
y Contabilidad del curriculum 
deECCA 
La emisora de lbi, que tiene 
sus estudios en la calle Joa
quín Vilanova 14, está emi
tiendo en <J'3. 7 Mgc de FM 
con una potencia de 1.200 
watios. Su director es Luis 
Sánchez. 
Nuestros mejores deseos para 
él y para el equipo de 
profesores adscritos a esta 
nueva emisora ECCA 

IRFEYAL sede 
de la 8" 

Asamblea 
Latinoomericana 

de Educación 
Radiofónica 

En el salón de actos de 
IRFEY AL, Instituto Radio
fónico Fe y Alegrfa, se inau
guró la 8va. Asamblea Ordi
naria La1inoamericana de 
Educación Radiofónica orga
nil.ada por ALER, Asocia
ción La1inoamericana de 
Educación Radiofónica, del 
5al 18dejuniode1991,conla 
presencia de representantes 
de la UNESCO, del Minisle
rio de Educación, de la Confe
rencia Episcopal, y miembros 
de los IRFA de dislintos 
países. 
Se intercambiaron experien
cias a nivel educativo en los 
cuales se expusieron los 
aciertos y desacier1os de las 
afiliadas a ALER. Analizaron 
la situación actual del servio 
de la radio popular, asr como 
también, las fu1urasaltemati
vas a realizarse en forma con-

Murió Zenón Borges, Director de 
Radio ECCA en Lanzarote 

El pasado mes de septiembre despedimos en Lanzarote, su 
isla, al querido compai'lero y amigo Zenón Borges Rosales, 
director insular de Radio ECCA Una repentina dolencia 
truncó la vida del que dedicó los mejores aftos de su vida -
más de veinte-a la noble tarea de elevar el nivel cultural del 
pueblo que tanto amó. 
Zenón era querido por todos y todos echaremos de menos 
al que siempre nos brindó su esfuerzo, su experiencia, su 
amabilidad y su sincera sonrisa. 
Desde aquí nuestro más entra fiable recuerdo para el querido 
compañero. 

junta, tomándose en cuenta 
la necesidad de extender la 
educación a los sectores 
populares de la población de 
América Latina. 
Actuación destacada tuvie
ron, entre otros, personajes 
como: Víctor Blajot. Gerardo 
Lombardi, Javier Castiella, 
Pedro Nifio, Jesús Orbegoza, 
JooéMarlaBaquedano,direc-
1ores y representantes de los 
Inslitutos Radiofónicos Fe y 
Alegría. 
Consideramosesteencuentro 
como un paso importan le en 
el compromiso de lransfor
mación social en el que nos 
encon1ramos involucrados 
lodos. 

BREVES 

~ NUEVOS DIREC
TORES ECCA A panir de 
sep1iembrede 1991, en diver
sas provincias espal\olas han 
comenzado a actuar nuevos 
directivos en las actividades 
relacionadas con la Funda
ción ECCA: Miguel Carre
tero,comodirectordel C.entro 
ECCA de Tordesillas, Valla
dolid; Angel Otero, como 
director gerente del Centro 
ECCA y delegado general de 
la Fundación ECCA en 
Galicia; Luis Sánchez, como 
director y Bemardino Segul 
como Delegado de la Funda
ción ECCA.en Radio ECCA 
de lbi, Alican1e. A lodos ellos 
desde aqul se les desea éxi1os 
en su gestión. 

..... LA CORAL POLIFÓ
NICA de Radio ECCA 
realizó el pasado mes de 
octubre una serie de 
concierios en Galicia den1ro 

de los proyectos músico
cullurales que patrvcina 
SOCAEM (Sociedad Canaria 
de las Artes Escénicas y la 
Música) del Gobierno Au16-
nomo de Canarias para, entre 
otros objetivos, difundir el 
conocimien10 de la música 
canaria en su versión coral, 
en otras comunidades. Dichos 
concier1os cuentan también 
con la colaboración del 
departamento de Cultura de 
la Diputación dePontevedra, 
del Ayuntamiento de Vigo, 
del Ayuntamiento de Ponle
vedra y del Ayuntamiento de 
Ponteáreas. 

..... LARADIOEDUCA
TIV A. curso que impane la 
Escuela de Radio de la 
Fundación ECCA y que, 
financiada por el Fondo social 
Europeo supervisa la Conse-
jerla de Educación, Cullura y 
Depones del Gobierno Autó
nomo de Canarias, ha iniciado 
una nueva emisión de 1.200 
horas de duración en la que 
participan un grupo de 
profesores de E.G.B. en paro 
y que han sido becados al 
efecto. 
Elprogramadelcursoincluye, 
entre 01ras materias, la 
ensefianza de la Tecnología 
ECCA y el intercambio de 
experiencias con la institución 
escocesa C. V.S. (Commnunit 
y Service Volunters) que 
imparte un curso similar. 

)lllo.. ADECUACIÓN DE 
LOS CURSOS DE BUP DE 
RADIO ECCA A LAS 
DIRECTRICES DEL 
INBAD. Terminado el 
primero y en fase avanzada el 
segundo nivel, se espera 
concluir la adaptación en el 
curso 92-93. 



{!)PROYECTOICER/RNTC 

Este in/ orme se ofrece como complemento de "El Maestro en Casa, resumen de una 
investigación " artícuro publicado en esta misma secci6n en el pasado n° 17 de Radio y 

Educaci6n de Adultos 

ICER. Antecedentes y objetivos. 
El Instituto Costarricense de Enseflanza 
Radiofónica, ICER, fue fundado en 1973 
como una Asociación privada, de servicio 
y sin fines de lucro. Sus objetivos 
generales son: 
a. Ofrecer la oportunidad de completar 

los tres ciclos dela Educación General 
Básica, por medio de un sistema a 
distancia, a los adultos que por cual
quier causa no pueden frecuentar un 
centro de educación formal de adultos. 

b.Estimular a los culturalmente margi
nados para que se integren mejor al 
progreso del pals. 

c. Apoyar a los marginados culturalmen
te, paraqueeo elcootactocon el mundo 
actual, puedan capacitarse intelectual, 
social y humanamente en su propio 
ambiente y as( desarrollen y conserven 
sus mált iples valores autóctonos, como 
aporte valioso al patrimonio del pais. 

d. Procurar y facilitar la adaptación de la 
educación a las necesidades, idiosin
crasia, manera de pensar y as( estimular 
la promoción humana del adulto. 

e.Facilitar la comunicación y estimular 
los valores, costumbres y tradiciones 
de la población costarricense que se 
encuentra alejada del centro del pais 
(las dos terceras partes) por medio del 
Proyecto de las Pequeftas Emisoras 
Culturales. 

Organización y Financiación. 
Para financiar El Maestro en Casa y las 
Pequefias Emisoras Culturales, el ICER 
cuenta con cinco fuentes de ingreso (no 
presentadas en orden de importancia): 
a. El Principado de Liechtenstein que 

.aporta un 30% de los gastos corrientes 
para El Maestro en Casa y un 30% 
para las Pequeftas Emisoras 

Culturales. 
b.El Ministerio de Educación Ptíblica de 

Costa Rica, que proporciona el finan
ciamiento de los salarios de los profe
sores del Programa de Educación a 
Distancia para Adultos; que equivale 
al30%. 

e.Las cuotas que aportan los estudiantes 
por el material impreso de El Maestro 
en Casa, que equivale al 40%. 

d.Las contribuciones de las comunidades 
para el mantenimientodelas Pequeñas 
Emisoras Culturales que equivale al 
70% de los gastos de las radios. 

e.Otros proyectos internacionales, tales 
como la cooperación actual con 
RNTC,lacualcubreloscostosdebecas, 
profesores y materiales para los cursos 
internacionales de Educación a Distan
cia, los cursos modulares de produc
ción para las Pequeflas Emisoras y los 
cursos modulares de Comunicación 
educativa. 

El Programa de Educación de 
Adultos y las Pequeñas Emisoras 
Culturales. 
El sistema de educación a distancia 
desarrollado por el ICER se denomina 
"El Maestro en Casa". Está inspirado en 
Ja metodología ECCA, adaptada a las 
necesidades especificas de Costa Rica. 
La edad mlnima requerida para partici
par como estudiante es de 14 años para 
Ja educación primaria y de 16 años para 
la educación secundaria. En la práctica, 
la mayorla de los estudian tes oscila en tr~ 
Jos 16 y los 30 años. El sistema combina 
tres elementos: a) materiales impresos; 
b) apoyo con programas radiofónicos 
(ambos diseñados y producidos por el 
ICER); y c) reuniones directas con los 
estudiantes, coordinadas por un faci-

litador local. El número de estudiantes 
matriculados ha aumentado drástica
mente desde su fundación en 1973 (800 
estudiantes). hasta alcanzar, en 1989, 
más de 25.000 estudiantes. 
Para mejorar la comunicación en las 
áreas rurales y facilitar la transmisión de 
programas educativos, el ICER propuso 
un plan en 1978 cuyo objetivo fue 
organizar una red de pequellas emisoras 
rurales extendida por diferentes regiones 
costarricenses, con énfasis en los lugares 
más remotos. Actualmenteestáo instala
das 12 emisoras rurales. El proyecto se 
inició solicitando a las comunidades las 
edificacionesyel terreno. Losequiposse 
consiguieron con el apoyo financiero del 
Instituto para el Fomento de la Forma
ción de Adultos en Iberoamérica y el 
Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo, con sede en Vaduz, 
Liechtenstein, mediante un acuerdo de 
Cooperación Cultural entre el Princi
pado de Leichtenstein y el Gobierno de 
Costa Rica. Otras donaciones provienen 
de particulares y organi7.aciooes privadas 
de Alemania Occidental y de Austria. 
ICER es la organización coordinadora 
del.as 12 emisoras que paulatinamente 
se van afianzando como centros de 
educación no-formal y de desarrollo 
rural, dirigidos por las mismas comuni
dades donde están ubicadas las emisoras 
diseminadas por toda la geograna 
costarricense. 
La estructura organizativa de las 
emisoras demuestra claramente una 
filosofla participativa: cada radio cuenta 
con una Junta Directiva elegida por la 
comunidad, en la que están representadas 
las organizaciones de base, tales como: 
cooperativas, asociaciones locales de 
desarrollo, instituciones de servicio, 
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religiosasyotras. El per
sonal permanente de las 
emisorasconstadecinco 
personas como prome
dio, lascuales coordinan 
sus labores con el ICER 
en San José. Para este 
propósito se cuenta con 
un equipo especial de 
apoyo. Generalmente, 
al personal de apoyo se 
suma una cantidad con
siderable de volunta
rios que cooperan en la 
producción de progra
mas de las emisoras. 
Actualmente las emiso
ras transmiten progra
mas educativos, cultu

Con esta perspectiva y 
dando respuesta a Ja gran 
demanda por este tipo 
de capacitación en la 
región Centroameri 
cana, Radio Nederland 
inició, en julio de 1987 
en Costa Rica, el 
Proyecto Comunicación 
para Educación y Desa
rrollo Rural con dos 
contrapartes: el Instituto 
Interamericano de Coo
peración para la Agricul
tura (IICA) y el Instituto 
Costarricense de Ense
í\anza Radiofónica 
(ICER). 

rales y de desarrollo ~~ .............................. .._ ....... 
......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

durante periodos que 

Objetivos del Pro
yecto ICERIRNTC . 

van desde cinco horas 
diarias (dos emisoras en comunidades 
indigenas) hasta quince horas, las que 
más transmiten. 
El ICER cuenta con un centro de 
capacitación destinado principalmente 
a los productores de las emisoras. La 
institución dispone, además, de un taller 
y unidad móvil para el mantenimiento 
electrónico de los equipos. 

Antecedentes y Objetivos de 
RNTC. 
Radio Nederland Training Centre 
(RNTC) es el centro de capacitación 
internacional de Radio Nederland 
Wereldomroep, la emisora internacional 
de Holanda con sede en Hilversum en 
Los Pafses Bajos (Holanda). RNTC es 
financiado por el Ministerio de Coope
ración para el Desarrollo. Su objetivo 
principal es la capacitación de produc
tores e instituciones de América Latina, 
Asia y África, con vistas a un mejor uso 
de la comunicación en proyectos 
vinculados al desarrollo y la educación. 
Las actividades de RNTC en América 
Latina comenzaron en 1979, con la 
ejecución de actividades de capacitación 
insitu en apoyo a emisoras rurales, prin
cipalmente escuelas radiofónicas en 
Brasil, Colombia, República Domi
nicana, Bolivia, Ecuador, Guatemala y 
Perú. Este periodo de acompañamiento 
a experiencias muy variadas sirvió para 
detectar las necesidades de la radio 

educativa en América Latina, y para la 
implementación de una metodolog(a de 
ensetlanza de las técnicas radiofónicas, 
as( como la comparación de los formatos 
más aceptados por las audiencias rurales. 
Desde esta primera etapa experimental, 
RNTC en América Latina busca como 
objetivo principal a largo plazo el forta
lecimiento de infraestructuras de capa
citación y producción en Ja región, 
apoyando centros multiplicadores en 
cada pa(s. En 1982 comenzó un proyecto 
de apoyo al Centro Internacional de 
Estudios Superiores en Comunicación 
para América Latina (CIESP AL) con 
sede en Quito, Ecuador, donde se inició 
una tradición que continúa en la 
actualidad: cursos internacionales en 
radio ofrecidos a profesores delas Escue
las y Facultades de Comunicación de 
América Latina,asi como Centros Nacio
nales de Capacitación y Emisoras de 
Radio Educativas. 
Desde mediados de 1985 comenzó a 
plantearse la necesidad de ampliar la 
capacitación a profesionales de otras 
disciplinas (extensionistas, maestros, 
trabajadores sociales, agentes de salud, 
cooperativas, etc.), para quienes la comu
nicación en sus diversas modalidades 
representa un componente relevante e 
imprescindibledesus proyectos, especial
mente en su rol de intermediarios entre 
organizaciones gubernamentales y 
grupos de base. 

El objetivo general del 
Proyecto es facilitar capacitación en 
comunicación para organismos de 
educación a distancia y de desarrollo 
rural. 
Básicamente las actividades relacionadas 
con educación a distancia se realizan en 
el 1 CER y las relacionadas con desarrollo 
rural en el IICA 
Los objetivos más especfficos en cuanto 
al ICERson: 
- Fortalecer al ICER como Centro 

Nacional y Centroamericano de 
Capacitación y Producción en el área 
de la Educación, especialmente en el 
uso combinado de medios en la educa
ción a distancia para la alfabetización, 
enseí\anza primaria y secundaria. 

- Apoyar al ICER a fortalecer el pro
grama "El Maestro en Casa" en aspectos 
organizativos y educativos. 

- Apoyar al ICER mejorando la produc
ción y organización de las Pequeí\as 
Emisoras Culturales. 

- Apoyar la formación de capacitadores 
en comunicación y ampliar los servicios 
a las organizaciones gubernamentales 
y no-gubernamentales del Sector 
Educativo. 

Cursos de Educación a Distancia. 
El Proyecto ofrece dos veces al año un 
curso internacional de Educación a 
Distancia con una duración de 4 a 6 
semanas. En estos cursos pueden 
participar instituciones de la región 



centroamericana que trabajan en el 
ámbito de la educación a distancia y 
educación de adultos. Como 1990 fue 
proclamado "Año Internacional de la 
Alfabetización" los cursos de este al\o 
serán dedicadosespecfficamentea temas 
relacionados con alfabetización y 
comunicación. 
Con el apoyo de UNESCO, UNICEF y 
otras Agencias Internacionales, se reali
zarán talleres y seminarios tendentes a 
promover las estrategias del "Año 
Internacional de la Alfabetización" y los 
acuerdos tomados en la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Básica para 
Todos, que se realizó en Jomtien, 
Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990. 
En general las técnicas utilizadas en 
estos cursos, talleres y seminarios son: 
0>111llni.cación Educaliva. 
. La educación a distancia: condiciones y 

problemas generales. 
-Modelos de educación y comunicación. 
- El proceso de ensefianza/aprendizaje: 
teorias y principios. 

- La psicologfa del aprendizaje. 
- Principios utilizados en la educación a 
distancia. 

Andlisis de Mensajes. 
- Usos sociales del lenguaje. 
- Elementos básicos de un mensaje. 
- Capacidad narrativa. 
- La propuesta ideológica. 
- Análisis de la imagen. 
- Recursos verbales, visuales y verbal-
visuales. 

- Métodos de investigación evaluativa. 
MaJerial Didáctico tllldiovisuaL 
- El sonido·: historias sin palabras. 
- El sonoviso. 
FonnaJos radiof6nims. 
- Monólogo. 
- Informe documentado. 
- Documentales. 
- serie de dos personajes. 
- Charla ilustrada. 
- Dramatizaciones cortas. 
Principios tk Planif ICIJCi4n. 
- Concepto de planificación. 
- Origen de la planificación. 
- Elementos del proceso de la plani-
ficación. 

-Modelo participativo de planificación y 
comunicación. 

Principios tk Evaluación. 
- Alfabetización y educación básica de 
adultos. 

- La evaluación de los aprendizajes. 
- El seguimiento de las acciones edu-
cativas. 

- Los procesos de seguimiento y eva
luación. 

- Las investigaciones como marco de 
evaluación del proceso educativo de 
los adultos. 

Cursos Modulares dt Comunicación 
EducaliYa. 
A nivel nacional el Proyecto ofrece cur
sos modulares de comunicación edu
cativa a tres áreas: 
l. Instituciones que por el carácter de 

sus actividades dirigen mensajes edu
cativos a la población adulta ("Institu
ciones Educativas"). 

z. Cooperativas. 
3. Organismos que trabajan en Edu-

cación Ambiental. 
Loscursosmodularesconsistenenvarios 
talleres o módulos queseo frecen durante 
el transcurso de un año con una o dos 
semanas de duración cada uno. En estos 
cursos participan personas que no son 
profesionales de la comunicación, pero 
que trabajan en sus instituciones en la 
producción y planificación de mensajes 
educativos dirigidos a adultos. Cada 
participante debe pasar por los dos 
primeros módulos básicos, y luego elige 
en cuáles de los módulos" técnicos" desea 
participar, según las necesidades de la 
institución que representa. 
Los módulos que se ofrecen en cada área 
son; 
Planif 1Ca.Ción de la 0>111llni.cación. 
- Comunicación institucional, interna y 
externa. 

- Memoria institucional. 
- Diagnóstico de comunicación insti-
tucional. 

- Comunicación y vida cotidiana. 
- Comunicación comunitaria. 
Andlisis tk Mensajes. 
- Identificación de modelos de 
comunicación. 

- Aplicación en análisis de mensajes edu
cativos de conceptos como ideas ma
nifiestas y latentes, predicaciones, refe
rencialidad, lo dicho y lo no dicho, etc. 

Producción dt MaJeria/es Impresas. 
- Teorfa y práctica del texto. 
- Técnicas de diagramación. 
- Manufactura de artes originales. 
- Distintos formatos como el folleto, el 
desplegable, el pcrfódico, la revista, la 

hoja, el afiche. 
Producción de Sonovisos. 
- Conocimiento de equipos de pro
yección. 

- Conocer las ventajas y limitaciones del 
sonoviso en la transmisión de infor
mación. 

- Los pasos metodológicos de la produc-
ción de un medio audiovisual. 

- El guión literario y el guión técnico. 
- El proceso fotográfico. 
Producción de Programas Radiof6nicos. 
- Caracterlsticas del medio radio. 
- Conocer sus ventajas y limitaciones. 
- Los formatos radiofónicos. 
- El lenguaje radiofónico y el guión. 
-Técnicas de la lectura radiofónica. 
- Producción. 
Cursos para las Pequeñas Emisoras 
Cu/Jura/es. 
El Proyecto ofrece talleres de capacita
ción al personal de las 12 Pequeftas Emi
soras Culturales del ICER en el campo 
técnico, administrativo yen la producción 
de programas radiofónicos. Los conteni
dos de estos talleres son adaptados cada 
año, según las necesidades especificas de 
las emisoras. Algunos se ofrecen en el 
sistema modular, con módulos cada 
cieno tiempo. As( los participantes tie
nen la oportunidad de regresar a sus 
emisoras a realizar los trabajos propues
tos como ejercicio y luego regresar para 
ajustar sus guiones y hacer sus 
grabaciones. 

Talleres previstos para los próximos 
años: 
Taller para Tknictl de Sonido. 
- Funciones de una emisora cultural. 
- Principios de electrónica y acústica. 
- El sonido y su aplicación. 
- Sonorización y musicalización. 
- Grabaciones en vivo. 
- Dramatización (en sus diversos 
formatos). 

Locución. 
- El locutor de la emisora cultural. 
- El aparato vocal. 
- Educación de la voz. 
- Técnicas de respiración. 
- La vocalización. 
- La pronunciación de consonantes. 
- Ejercicio de resonancia. 
- La lectura radiofónica. 
- Inflexiones finales. 
- Diferentes tipos de lecturas. 
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Producción Radwf6nica. recursos existentes. 
- Funciones de una emisora cultural. 
- Marco de referencia general. 
- Introducción a la radio, el lenguaje 

radiofónico. 

- Coordinar esfuerzos interinstituciona
les en tomo a series de programas de 
uti.liJ.aciónen medios masivos y grupales 
sobre áreas temáticas comunes. 

zacionesde un determinado pafs, como 
parte de procesos de seguimiento a los 
cursos nacionales e internacionales. 

- Producciones especializadas sobre 
diversos temas, que cumplen una 
función informativa o educativa en el 
contexto general de la región. 

- Diferentes formatos como el informe 
documentado, la radio novela corta, la 
serie radiofónica. 

- Elaboración del guión. 
- Grabación y sonorización. 

- Capacitar a profesionales nacionales 
con vistas a formar n6cleos de produc
ción: actores, técnicos de sonido, libre
tistas, coordinadores de producción, 
etc. 

Los temas pueden estarrelacionados con 
salud, cooperativismo, educación am
biental ( eoologfa ), civismo, familia, entre 
otros, as( como con los sectores de au
diencia tradicionalmente marginados en 
los medios: niftos, mujeres, refugiados, 
poblaciones indfgenas, etc. Todas las 
producciones radiofónicas van acom
pañadas de material impreso explicativo. 

Producciones. Diferentes tipos de producción: 
Dentro del marco del Proyecto también 
se realizan producciones con el objetivo 
de: 
- Impulsar la creación de Equipos de 

Producción que utilicen de manera 
racional, eficiente y combinada los 

- Aquellas que son el resultado de 
ejercicios desarrollados durante los 
cursos, cuyo interés principal es el 
aprendizaje de las técnicas de cada 
formato por parte de los estudiantes. 

- Producciones planificadas con organi-

Reforma Educativa 
y 

Formación de Personas Adultas 
JOSÉ MOYA OTERO 

V 
cinte años después de la publicación de la Ley 
General de Educación (LG.E. 1970), hace su 
aparición una nueva ley que pretende regular la 
organización y el funcionamiento de todas las 
enseñanzas no universitarias, se trata de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento General del Sistema Educativo 
(LO.G.S.E. 1990). 
Esta ley, que posteriormente habrá de ser desarrollada mediante 
sucesivos decretos, deja establecidos algunos principios básicos 
que pueden llegar a modificar de un modo sustantivo no sólo 
la actual configuración del Sistema Educativo, sino también 
muchas de las formas habituales de proceder del profesorado, 
de la administración y de todos los servicios educativos que al 
amparo de la LG.E. se han ido creando. 
Nuestra intención en este articulo es poner de manifiesto 
algunos de esos principios básicos a los que ya hemos hecho 
referencia y tratar de extraer algunas de las consecuencias que 
pueden derivarse para la formación de las personas adultas. 

Reforma educativa y curriculum. 
La LO.G.S.E. establece una nueva configuración de los 
elementos que definen el Sistema Educativo actual, es decir, 

que establece una nueva forma para la organización y el 
funcionamiento de los centros, una nueva forma para el acceso 
y la promoción de los estudiantes dentro del sistema, una 
nueva forma para las ensefianzas que éstos deben cursar ... etc. 
Todos estos cambios tienen como finalidad 61tima mejorar la 
oferta educativa queel Sistema está ofreciendo en la actualidad 
a sus usuarios, es to significa que la Reforma Educativa pretende 
ser ante todo una Reforma del curriculum. 
Una reforma de la enseñanza es siempre reforma del curriculo: 
de las intenciones educativas y de las condiciones para su 
efectividad. La reforma de la ordenación, de las estructuras, 
tiene sentido únicamente en la medida en que se reforman los 
contenidos y los métodos. El currfculo da concreción y sentido 
a la ordenación. (D.C.B., pág. 8). 
La nueva oferta educativa se encuentra expresada yooncretada 
en lo que conocemos como Disefio Curricular Base (D.C.B.) y 
que no es otra cosa queel documento quedefinelas intenciones 
educativas del Siste!'la yel plan para hacerlas efectivas. En este 
sentidoconvieneadvertirque el D.C.B. vendrfaa serelsustituto 
de los actuales Programas Renovados, y que como ellos 
aparecerá finalmente en la forma de sucesivos decretos que 
establecerán los objetivos y los contenidos mínimos obligatorios 



La puesta en práctica del 
Diseño, dadas sus caracterís
ticas de apertura y flexibilidad, 
exige que el profesorado no sólo 
se limite a ADOPTAR el Diseño 
sino que debe ADAPTARLO 

para todos los estudiantes de una determinada etapa educativa, 
asl como algunas recomendaciones útiles para la ensei\anza y 
la evaluación. 
Ahora bien, a diferencia de los Programas Renovados el 
Disei\o Curricular Base se nos presenta como un documento 
abierto y susceptible de diferentes niveles de concreción por 
las Comunidades Autónomas, los centros educativos y los 
profesores en su aula. Esto significa que en el Diseflo original 
se dejan un buen número de decisiones sin establecer y que se 
conlia en que puedan ser adoptadas en el curso des u desarrollo. 
Las intenciones y el plan de acción que se establecen en el 
currículo se plasman, en último término, en una determinada 
práctica pedagógica. El currrculo incluye tanto el proyecto 
comos u puesta en práctica. Esta propuesta curricular diferencia 
las dos fases, reservando el término de Diseño del currfculo 
para el proyecto que recoge las intenciones y el plan de acción, 
y el de Desarrollo del currfculo para el proceso de puesta en 
práctica. (D.C.B., pág. 21). 
La puesta en práctica del Disei\o, dadas sus caracterlsticas de 
apertura y flexibilidad, exige que el profesorado no sólo se 
limite a ADOPTAR el Disei\o, sinoquedebeADAPT ARLO, 
es decir, que debe interpretar la realidad en que se encuentra 
y definir el mejor modo posible de responder a sus caracterfst icas 
y necesidades. 

Los elementos del Diseño Curricular Base. 
La apertura y flexibilidad del D.C.B. quedan garantizadas y 
dependen, por tanto, del modo en que han sido definidos sus 
elementos, asr como de tas funciones que se le reconocen al 
propio diseño. 
Los elementos que quedan definidos en el D.C.B. son a grandes 
rasgos, los mismos que se encontraban definidos en los 
Programas Renovados, esto significa que, al igual que en los 
Programas Renovados, el profesorado podrá enoontrar en el 
D.C.B. objetivos y contenidos que con carácter obligatorio se 
establecen para todo el Sistema Educativo y/o para una 
determinada Comunidad Autónoma. 
De este modo se intenta garantizar una cultura común para 
todos los estudiantes del pars. Pero en la formulación de estos 
objetivos y contenidos se ha tenido además en cuenta que 
deben ser adaptados a las diferentes situaciones educativas, y 
que por tanto resulta prácticamente imposible llegar a cerrar 
el disefio de forma que todos los estudiantes aprendan 

exactamente lo mismo, del mismo modo y en las mismas 
condiciones. 
E/Diseñodelcunículopuedeydebeorientarlaprácricaeducariva, 
pero es imposible que la determine y la cie"e <kl todo, ya que, al 
tenu que ofrecer principios vdlidos paru cualquier situacwn 
concreta, no puede simu/Jdneamente tener en cuenta lo que de 
especlfico time cada realidad educativa. (D.C.B., pág. 26). 
Los objetivosgeneralesdelasetapas,aparecenenconsecuencia, 
definidos en términos de capacidades y no en términos de 
oonducta.s terminales. Los contenidos aparecen definidos en 
Áreas y Bloques, pero no están secuenciados ni tematiudos. 
Precisamente para facilitar el posterior desarrollo y concreción 
de estos elementos aparecen en el D.C.B. una serie de 
Orientaciones didácticas y para la evaluación, que oonstituyen 
un elemento más del Diselio, ausente en los Programas 
Renovados, y que a diferencia de los elementos anteriores no 
son prescriptivas. 
La definición de las intenciones educaúvas en términos de 
objetivos que expresan las capacidades que tos estudiantes 
deben adquirir, representa la posibilidad de que esas 
capacidades puedan lograrse desde oontextos de ensef\anza
aprendizaje diferentes y en diferentes niveles. 
En esta propuesta curricular se híJ optado por expresar los 
resu/Jados esperados de la inJervención educativa en términos de 
capacidades y no de conductas observables. Las capacidades o 
competencias que se recogen en Los objetivos generales pueden 
luego manifestarse en conductas concretas muy variadas, que no 
pueden anticiparse en un Diseño Base. El énfasis se pone, por 
tanto, en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se <ksa"olla 
a lo Largo de toda la etapa que permite que, al final de ella, el 
alumno haya desa"o/Jado una determinada capacidad que le 
permitirá actuaciones muy diversas. (Idem, pág. 38). 
Esta forma de expresión de los objetivos amptra el ámbito de 
decisión del profesorado, superando el de la simple expresión 
de las actividades, para de este modo lograr una propuesta 
educativa más integrada, realista y ooherente. 
Respecto a los oontenidos, que constituyen otro de los elemen
tos prescritos en el Diseño, su forma adopta una expresión 
similar a la de los Programas Renovados, pero se introduce 
una distinción en su estructura que no podemos dejar de 
mencionar dada su importancia. 
Los oontenidos se estructuran en bloques y cada uno de ellos 
presenta tres elementos diferenciados: contenidos concep
tuales, contenidos proccdimen tales y contenidos actitudinales. 
La distinción entre contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales es, en primer lugar y sobre todo, de naturaleza 
pedagógica. Es decir, llama la atención sobre la conveniencia de 
adaptar un enfoque <ktem1inado en La manera de trabajar los 
contenidos seleccionados. (Idem, pág. 42). 

Curriculum, escuela y función docente. 
Junto a los elementos ya expuestos del Diseño, y a la relación, 
también expuesta entre Diseño y Desarrollo, la LOGSE 
presenta algunos principios importantes referidos a la 
concepción de los centros educativos y la función docente del 
profesorado, asr oomo al sentido general de la educación. 
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El gran reto al que se enfrenta ahora la 

educación de adultos en todo el estado 
español es poder elaborar un D.C.B. para 
la formación de las Personas Adultas. 

Empei.ando por este 6Jtimo elemento Ja LOGSE considera 
que todo el Sistema Educativo debe tener como principio 
orientador la idea de Educación permanente (arUcuJo 2). 
A tal efecto, preparard a los alumnos para aprender por sl 
mismos y facilitard a las personas adu/Jas su incorporación a las 
distintas enseifanzas. (Art. 2). 
Respecto a los centros educativos se garantii.ará su autonomra 
de funcionamiento y su apertura al entorno, con el fin de 
facilitar las adaptaciones curriculares queseoonsidera necesario 
realizar. 
LoscentroseducativoscompletaránydesarrollaránelcurrfcuJo 
de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades de enseñani.a 
en el marco de su programación docente. (Art. 57 apartado 1 ). 
Las administraciones educativas fomentarán la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros y favorecerdn y 
estimulardn el trabajo en equipo de los profesores. (Art. 57, 
apartado 4). 
Los cent ros podrán ejercer ese derecho a la a u tonomfa a través 
dela formulación de sus propios Proyectos EducativosyCurri
culares de e.entro, asr como mediante la elaboración de Planes 
de Formación del Profesorado en el propio centro. 
Respecto a la función docente, la ley viene a consolidar un 
derecho largamente esperado por el profesorado: el derecho a 
la investigación. Lo cual significa que el profesorado prestará 
una especial importancia a las razones que justifican un 
determinado proceder y que tratará de facilitar a sus alumnos 
la ayuda pedagógica que de acuerdo con sus características 
puedan necesitar. 
Las administraciones educativas fomentardn la investigación y 
f avorecerdn la elaboración tú pl'O'jt!Ctos que incluyan innovaciones 
cu"iculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de 
organización de los centros docentes. (Art. 59, apartado 1). 
La investigación estará centrada en los problemas educativos 
y dentro de un contexto de mejora de la propia acción. 

Diseño Curricular y Formación de las Personas 
Adultas. 
Sobre la base de los principios ya expuestosysobre los principios 
que caracterizan en el marco de la LOGSE la formación de tas 
personas adultas, contamos ya con un marco general desde el 
que tratar de responder a la cuestión que en este momento 
centró nuestro interés, a saber: lqué consecuencias se derivan 
para la formación de las personas adultas? 
EllltuloTercerodelaLeyestablecelosobjetivosqueorientarán 
la formación de las personas adultas, asf como et tipo de 
metodologfa, las caracterfsticasde los centros y la cualificación 
académica del profesorado que habrá de impartir docencia en 
esos centros . 

• - Acillll>& 

Los objetivos que tendrá la formación de adultos serán los 
siguientes: 
a) Adquirir y actualizar su f onnación bdsica y f acililar el acceso 

a los distintos niveles del sistema educativo. 
b) Mejorar su cualificación prof esiona/ o adquirir una preparación 

para el ejercicio de otras profesiones. 
c) Desarrollar su capacidad tú participación en la vida socia4 

cultura4 polltica y económica. (Art. 51, apartado 2) 
De acuerdo con estos objetivos la formación de las personas 
adultas habrádedesarroUarsedesde tresámbitosdeactuación: 
la formación básica. la formación profesional y la formación 
socio-cultural. 
Esta idea que ya habla sido establecida en el Libro Blanco para 
la Formación de las Personas Adultas, adquiere un valor 
normativo del que hasta ahora carecia. Por eso lo verdadera
mente importante quizá sea, el hecho de que en la ley se 
reconozca la posibilidad de que la oferta educativa para las 
personas adultas pueda ser UNA OFERTA ESPECIFICA 
Las personas adultas que quieran adquirir los conocimientos 
equivalentes a la educación básica contarán con una oferta 
adaptada a sus condiciones y necesidades. (Art. 52, apartado 1 ). 
Las personas adultas podrán cursar el bachillerato y la f onnación 
profesional específica en los centros docentes ordinarios siempre 
que tengan la titulación requerida. No obstante, podrdn disponer 
para dichos estudios de una oferta específica ytú una organización 
atkcuada a sus características. (Art. 53, apartado 2). 
Si afladimos a este reconocimiento el principio, igualmente 
establecido por la ley. de que la metodologra para esta formación 
también debe ser especifica, tal vez podamos llegar a la 
conclusión de que nos hallamos en un momento crucial para 
esta modalidad educativa. 
La organización y la metodologfa de la educación de adultos se 
basardn en el autoaprendizaje, en función de sus experiencias, 
necesidades e intereses, a través de la enseflanza presencia/ y, por 
sus adecuadas características, tú la educación a distancia. (Art. 
51, apartado 5). 

Con el usiooes. 
La Ley Orgánica de Ordenamiento General del Sistema 
Educativo consolida al menos tres principios básicos que 
pueden permitimos definir una respuesta educativa en la 
formación de las personas adultas: 
l. El principio de un Disel\o Curricular abierto y flexible 

susceptible de ser concretado y adaptado por los centros 
educativos. 

2. El principio de autonomfa pedagógica para los profesores, 
que junto al reconocimiento del derecho a la investigación 
del profesorado, garantii.an el perfeccionamiento perma
nente de la ayuda pedagógica a los estudiantes. 

3. El reconocimiento de la especificidad de la ayuda pedagógica 
que habrá que proporcionar a las personas adultas. 

La confluencia de estos tres principios nos permiten pensar 
que el gran reto al que se enfrenta ahora Ja educación de 
adultos, en nuestra c.omunidad autónoma y en todo el estado, 
es poder elaborar un Disefio Curricular Base para la Formación 
de las Personas Adultas. 



Fernando Cardenal en el XVI Congreso de la 
FIEP: La educación popular parte de la 

realidad y la participación 
JOSÉ A GONZÁLEZ DÁ VILA y MENCHU MEDIA VILLA 

Quisiéramos, D. Fernando, que nos hiciese un resumen de la 
ponencia que Vd. ha titulado "Educar en y para la libertad 
desde la familia". 
- Nosotros no hemos venido a insistir en que la solución a Jos 
problemas actuales en una sociedad como la nuestra, en crisis, 
con una dinámica tan cambiante, sigue siendo una educación 
en y para la libertad. No se trata de imponer, de prohibir, de 
exigir, sino de que haya un verdadero contagio de los valores 
importantes para mr. Para ello es necesario el uso prudente, 
sensato y progresivo de la libertad. No hay otra forma de 
preparar para esta sociedad que formando en la libertad. 
La situación en Jos países hispano-americanos no parece muy 
propicia para esta educación en libertad. 
- En una población que vive en condiciones infrahumanas es 
im pooibleesta educación ycualquier otra. Donde haya hambre, 
donde hay una desintegración familiar, con un ambiente de 
desocupación y delincuencia, lqué educación puede darse? 
Toda educación implica unos elementos culturales mínimos. 
Hay sectores, por tanto, donde evidentemente no es posible 
una educación porque no hay condiciones de vida humana y la 
educación supone un ambiente humano. 
En un ambiente menos conmctivo también nos encontramos 
con adolescentes y niños rebeldes, con los que el razonamiento 
no sirve. lQué hacer? 
- Sólo hay dos alternativas. Una podrfa ser Ja imposición del 
dogmatismo, descalificada ya totalmente porque su práctica 
no ha aportado resultados positivos; y en el otro extremo, una 

En el XVI Congreso Internacional de la 
F.l.E.P., celebrado en La.s Palmas de Gran 
Canaria el pasado mes de julio y organfr.ado 
por Radio ECCA, se contó con la 
participación de D. Fernando Cardena~ que 
desa"olló la ponencia "Educar en y para la 
libertad desde la familia". 

Ministro con el gobierno sandinista y 

actual miembro del Instituto Nicaragüense 
para la Investigación de la Educación 
Popular, Fernando Cardenal es 
suficientemente conocido por su trabajo y por 
sus ideas en toda la América Latina. Después 
de su ponencia ofreció una rueda de prensa 
en la que, en un ambiente cercano y 

distendido, nos transmitió su sentir y pensar. 

educación a través del diálogo. Es éste un proceso lento pero 
la única posibilidad de éxito es la educación en una libertad 
dirigida y graduada, según sea la edad. No hay más salida para 
la educación. 
lDónde es más importante la educación para la libertad: en la 
escuela o en la fümilia? 
-En la familia. Pero la escuela debe ser también un lugar donde 
se eduque en y para la libertad. En la escuela podrá haber o no 
un ambiente de libertad, pero donde no puede faltar es en la 
familia. Por mucho que haga la escuela, si en la familia no hay 

~~~~- lllltllt.~~~~~~~~~~~~ 

"No hay que caer en la vieja 
educación autoritaria, dogmática, 
fracasada hace décadas". 
~~~~~~~~~~~~~-llllPI~~ 



ese ambiente poco se puede esperar. Donde es ineludible es en 
el ambien1e familiar. Nosotros no podemos ni cambiar la 
escuela ni la sociedad, pero sr podemos cambiar nuestro 
ambiente familiar. 
¿Colabora el gobierno de su país, en este momento, con este 
modelo de educación? 
- En este gobierno se ha suprimido lo que era el Consejo 
Consultivo que consistla en la participación desde el nivel 
nacional, regional, provincial y municipal, en cada escuela, del 
Ministerio de Educación, la Federación estudian1il de 
Secundaria, el Sindjca10 de Maestros ANDEN, y los padres de 
familia. Eso funcionó durante el Gobierno Sandinista Hoy es 
el Ministerio de Educación quien dispone y decide. No hay esa 
participación que fue tan sustantiva durante esa época. Todos 
participando, lodos decidiendo y todos responsables. 

~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

"El diálogo y el respeto profundo 
y sincero al adolescente, bases para 
una auténtica educación en 
libertad". 

i.Se ha experimentado un retroceso en el proceso educativo de 
Nicaragua? 
- Ha habido un retroceso en algunos elementos sustanlivos y 
ha habido elemen1os positivos con sus limitaciones. Hay dos 
principios que para nosotros son fundamentales: el primero, 
era partir de la propia realidad. Somos un pars pobre con 
grandes limitaciones. Hay que hacer una educación según esa 
realidad. El segundo principio era la participación a todos los 
niveles. Las decisiones no las tomaba nunca el Ministerio sino 
contando siempre con los funcionarios, con los sindicatos, etc. 
Habla una participación a todo nivel. El nuevo Gobierno trajo 
textos comprados en diversos paises de América Latina. Esos 
textos son mejores pero se ha roto con un principio fundamenta 1 
que es el de realidad. Son textos elaborados en otros pa(ses, en 
otra realidad. 
Vd. es miembro del Instituto Nacional para la Investigación 
Popular. Descnñanos el término de Educación Popular y la 
relación que puede tener con la Educación de Adultos. 
- El término de Educación Popular se refiere a dos cosas. 
Primero es educación de adultos pero en las clases más 
populares. Educación Popular significa EDUCACIÓN DE 
ADULTOS de las clases más populares: campesinos de las 
cooperativas, obreros, etc. 
El otro elemento a destacar en la Educación Popular es la 
metodologra. Nuestro método parte de la realidad y la 
participación. Ellos, junto con nosotros, van encontrando lo 
que realmente necesitan para su educación. Se hace a través de 
una búsqueda crrtica del conocimiento de su realidad en una 
unión siempre muy profunda de teorla y práctica, y 

comprometiéndose con esta realidad. Esta educación de ad ul1os 
de sectores muy pobres con una metodologla liberadora celá 
fundada sobre todo en el pensamiento del gran educador 
brasilef\o Pablo Freire, como una educación que no sólo 
ensef\a las letras sino a conocer su realidad y a comprometerse 
con ella a transformarla. Toda esta pedagogla con esas 
connotaciones de la edad y el sector es lo que denominamos 
Educación Popular. El Instituto que fundamos después de 
entregar el gobierno, el 25 de abril del pasado año, es el 
Instituto Nicaragüense de Investigación de Educación Popular, 
al cual estoy dedicado en tiempo completo. 
¿cúl es su situación actual con respecto a la Iglesia? 
- Cuando triunfó la revolución sandW5ta y nosotros nos 
integramos en ella, hubo muchas presiones para que dejásemos 
de trabajar en la revolución. En el Derecho Canónico existe un 
canon que impide que los sacerdotes trabajen en puestos 
dirigentes de partido y gobierno. Habla uno que prohibfa lo 
que estábamos haciendo. En un principio los obispos nos 
weron un permjso,como unasituacióndeexcepción,situación 
de emergencia. Post·eriormen te nos exigieron que lo dejásemos. 
Yo no podra abandonar este suceso histórico-social de 
Nicaragua, el más importante del pueblo desde hacia 500 años. 
La contrarrevolución estaba llegando a una situación critica. 
Nosotros no podf.amos abandonar en ese momento. No 
quisieron darnos la excepción. Ofrecla una objeción de 
conciencia y en el 84 me sacaron de la Compaf\(a de Jesús. A 
pesar de eso yo segur viviendo en una comunidad como jesuita 
y desde entonces sigo asf; formalmente no soy jesuita pero 
durante todos estos af\os yo he demostrado con mj vida que por 
encima de lo formal eslá mj deseo de llevar una vida como si 
fuera religioso. Sigo mi vida dejando muy claro a pesar de todo 
que no soy jesuita. 
lCuál es el papel de la Iglesia en la situación de Centroamérica 
e llispanoamérica en el terreno educativo y social? 
- Yo creo que hay grandes sectores de la Iglesia en América 
Latina que siguen Ja opción preferencial por los pobres de 
acuerdo aloque la Iglesia Latinoamericana decidió en México 
en el af'to 1979. Según esta opción la Iglesia debe seguir las 
enseñanzas del Evangelio y tal como predicó Jesús estar cerca 
de los pobres, amar más a los pobres y ayudarles en el camino 
de su proceso de liberalización. 
Esodefendfan el Padre Ellacurra y los cinco jesuitas asesinados 
en El Salvador y tantos sacerdotes y religiosos asesinados por 
los ejércitos precisamente por defender a los pobres. La Iglesia 
debe estar junto a la clase más desprotegida, a pesar de los 
peligros que eso entraña en algunos paises. 

~~~~- 111111'~~~~~~~~~~~~ 

"Ineludiblemente, el aprendizaje 
de la libertad debe hacerse en el 
ámbito de la familia". 



Nuevas Perspectivas en la Educación de Adultos 
PAOLO FEDERIGHI 

1 fuerteyconstanteaumento 

E 
de la demanda educativa y 
cultural es el hecho que 
caracteriza, no sólo estos 
últimos decenios, sino los 
dos últimos siglos. 

Es con la "llegada" de la sociedad 
industrial y con la difusión del proc.ew 
de industrialización, que Jos nuevos 
pueblos y nuevos estratos de público 
requieren entrar en posesión de 
instrumentos educativos y culturales. 
Todo lo que al principio habla sido 
patrimonio exclusivo de las clases 
dirigentes -el estudio, la formación- Ja 
revolución industrial impone que se 
socialice para todas aquellas capas de 
población que tienen que participar en 
Jos procesos productivos. Las clases diri
gentes, los que poseen Jos instrumentos 
de la producción material y "espiritual", 
deben pasar algunos elementos de su 
conocimiento al nuevo público de Ja 
educación, a los productores. De aqur la 
contradicción que, desde Jos odgenes, 
regulará el proceso de afirmación del 
derecho a la formación de los 
trabajadores. 
Por un lado, la cuestión educativa y 
cultural de la gente es adelantada por la 
necesidad y por la voluntad de controlar, 
participar y dirigir las dinámicas econó
micas, educativas y sociales connaturales 
a la sociedad industrial. Por otro lado, a 
estas aspiraciones se ha contrapuesto la 
voluntad de contener la posibilidad del 
desarrollo intelectual delos trabajadores 
en los márgenes estrictamente necesa
rios, con el fin de la c.onservación de las 
actuales relaciones de producción y de la 
exigencia de una evolución tecnológica y 
social impuesta por las leyes del beneficio. 
Si tenemos presente esta contradicción 
originaria es más fácil comprender las 
causas delas posibilidades y de las dificul
tades del presente. Las posibilidades 
residen en una demanda educativa y 
cultural que nunca en el pasado, ha sido 

El autor trabaja en la Universidad de Florencia en la cátedra 
de educación de adultos desde 1970. Es secretario de la. 

Asociación Italiana de Educación de Adultos y miembro de la 
Junta Rectora de la Oficina Europea de Educación de 

Adultos. 
Desde 1979 ha sido consultor de la UNESCO. Coopera con 

varios Ayuntamientos en la dirección de programas local.es de 
carácter educativo y cultural. Trabaja con sindicatos, 
asociaciones y otras entidades en la formación y en la 

especialiwción de trabajadores educativos y culturales. 

tan fuerte. 
En los pafses donde la liberación de las 
antiguas pobrezas ha producido sus 
primeros resultados, donde las familias 
tienen un beneficio, el gasto de los secto
res privados para laeducaciónylacultura 
va en constante aumento. En las mismas 
administraciones, al menos en algunos 
niveles productivos, tos empleos para la 
formación de adeptos han llegado a 
absorber el 2'4% de lo facturado. 
Las dificultades derivan de la resistencia 
que el apara to cconómic.o e institucional 
interpone ante el reconocimiento de la 
legitimidad de las demandas educativas 
del nuevo público. Estos aparatos se eva
den asf de la obligación de asegurar a 
todos los ciudadanos la posibilidad obje
tiva de formación ese.otar adecuada a las 
actuales exigencias de desarrollo. En la 
mayor parte de los pafses, la escuela 
c.ontinúasiendo utilizada como un instru
mento para la reproducción de lasdiscri
minacionesya existentesypara la forma
ción de un ejército de fuerza de trabajo 
en reserva, a bajo coste. En el terreno de 
los consumos culturales, las resistencias 
para un desarrollo intelectual de masas 
se apoyan en dos instrumentosdec.ontrol 
y comportamiento. 
En primer lugar, las infraestructuras y 

los instrumentos para el estudio y la 
formación -las bibliotecas, los teatros, 
los bancos de datos, los museos, las salas 
de c.onciertos, los archivos, etc., asf como 
los libros, la producción artística, los 
nuevos medios de comunicación, etc.
quedan inaccesibles para el nuevo 
público. Criterios y métodos de produc
ción y distribución-a menudo protegidos 
por la falsa c.onciencia de numerosas 
vestales- se inspiran en viejas lógicas 
discriminatorias. El efecto asegurado es 
el de una distribución desigual de los 
bienes intelectuales. La clasificación está 
directamente relacionada con la clase 
social, el sexo, la edad. el titulo de estu
dios, la residencia, en una palabra, c.on 
las condiciones educativas del público. 
Por ello la distribución favorece, de 
manera cientffica a los más privilegiados. 
En segundo lugar, apoyándose en la 
posesión de los instrumentos de la 
producción material y espiritual, las 
clases dominantes pueden apropiarse de 
la misma demanda educativa del nuevo 
público. Es decir, determinando, gracias 
a la producción, la necesidaddeobjetivos 
producidos por ellos mismos, deducien
do de ello la necesidad, o determinando 
los con 1enidos formativos, de las diversas 
opciones educativas en las que el nuevo 
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público puede apoyarse para la propia formación. O bien, 
educando o no educando a gente gracias a los procesos 
educativos y no educativos que influyen en el interior de las 
relaciones de producción, en el trabajo, en los momentos de 
consumo, frente al televisor, asr como en otro cualquier mo
mento aparentemente de "tiempo libre". 

CONCEPTOS UMITADOS CON APOYO DE 
RESPUESTAS PARCIALES. 
Los efectos deesta contradicción originaria son verificables en 
los conceptos y en las prácticas de la educación de adultos. 
No pretendemos entrar en cuestiones terminológicas, la propia 
torre de Babel de definiciones que reina en este campo debe, 
sin embargo, ser tenida en cuenta en cuanto que fue srntoma 
expUcito de un indiscutible estado de confusión, detrás del cual 
se ocultan voluntades restrictivas. 
Si hoy pretendiéramos redactar una lista con los distintos 
modos en los que las instituciones educativas y cuJturales 
suelen denominar lo que, a menudo, no pueden hacer en 
realidad, "garantizar el derecho a la educación en la edad 
adulta", nos encontraríamos de cara a una casulstica extrema
damente rica : formación de adultos, cultura popular, educación 
permanente de adultos, formación continua, formación 
recurrente, animación cultural o socio-cultural, educación 
comunitaria, etc., serfan sólo algunos de los términos que 
podríamos encontrar. 
Sin embargo. esta breve lista puede aparecer como el producto 
de una voluntad desorientadora. Más allá de las diferencias 
históricas, geográficas y de campos existentes entre cuantas 
evocan las diversas expresiones, es igualmente cierto que en 
muchos casos se han tratado de mrseros artificios verbaJes. 
Frecuentementedetrás de la aposición del término "continua" 
se ha escondido, en realidad, un concepto y una práctica de la 
educación de adultos que reconocra a los trabajadores -
preferentemente si eran de administraciones en crisis o en 
reestructuración- un único derecho a un poco de formación 
profesional. En la práctica, detrás de caleidoscópicas termino
logras,a menudo se ha ocultado la voluntad de hacer prevalecer 
un concepto y una práctica limitada de la educación de adultos. 
La clase dominante ha tendido siempre a configurar la desven
taja intelectuaJ provocada por ella misma como necesitada de 
intervenciones de personas particulares y desfavorecidas en la 
periferia del sistema educativo nacional (de Sanctis, 1988). 
Los objetivos aceptados que vienen asumidos por la educación 
de adultos son, por ello, limitados en extensión y calidad. Los 
llmites dentro de los cuales está permitido trabajar pueden ser 
definidos asr: 
a. La recuperación de los niveles de formación. A propósito, 

es necesario resaltar que a las proclamas no les han seguido 
las intervenciones. De cara a la tendencia en aumento del 
analfabetismo total y funcional, nos hace dudar sobre la 
aceptación real de este objetivo y nos hace considerar que la 
lucha contra los niveles bajos de formación de la población 
baya sido sustituida por un olvido total. 

b. La emancipación intelectual de algunos de los lfderes 
trabajadores, con el fin de ponerlos en condición, margi-

nando a los demás, para formar parte de la vida polltica local 
y nacional. 

c. La culturiz.ación ("laculturación?") de amplios estratos de 
población a valores educativos y culturalt.5 predetermi
nados,dirigidosa la organización del consenso y no a la libre 
organización del público. 

d. La sujeción a lógicas asistenciales y por sectores del público 
dividido en función del sexo, de la edad, de la procedencia, 
etc. 

En última instancia, a pesar de las distintas expresiones 
utilizadas, la mayoría de las veces se ha tendido a dar vida a 
prácticas y conceptos de la educación de adultos conforme a la 
división social del trabajo existente. 

EL TEMA DE LOS PROCESOS DE TRANS
FORMACIÓN. 
Las consideraciones hasta aqur expuestas pueden aparecer 
impregnadas de un excesivo pesimismo. En efecto, frente a una 
situación en la que la fuerte demanda educativa de la gente, 
obtiene sólamente débiles respuestas, en las que el caos 
terminológico revela posibles desorientaciones estratégicas, 
diflcilmente se podrfa llegar a encontrar la esperanza en el 
empuje para la solución de problemas existentes. 
Si tomamos como verdadero y reafirmamos que sin adecuadas 
respuestas a la fuerte demanda educativa de la gente, y sin una 
nueva educación de aduJtos, será más débil la posibilidad de un 
cambio de los actuales poderes educativos en favor de la 
mayorta de "no favorecidos"; es también cierto que el mundo 
no irta a la ruina si no existiera la educación de adultos. La 
gente se educa también sin una formación reglada. Esto se da 
de un modo un tanto informal y ha permitido la producción, en 
el pasado y en el presente, de profundos procesos de 
transformación. Individualizar el factor educativo capaz de 
producir tales cambios puede ayudarnos a comprender con 
qué objetivos se interviene sobre las causas del ser y de la 
transformación en la edad adulta. 
Para hacerlo proponemos un "esquema de etiologra 
andragógica" representado a través de un diagrama creciente 
que describe, como se diría en economla, el proceso gracias al 
cual "un conjunto de bienes se forma y se transforma en un 
determinado pertodo de tiempo". 
El diagrama representa una espiral (ver cuadro nº 1) que parte 
de la consideración de las "condiciones y de las valencias 
educativas originarias" o bien del papel que, respecto a las 
relaciones educativas está desarrollado por aquel conjunto de 
factoresquedeterminan nuestroseraquryahora. Nos referimos 
al peso de nuestro pasado y de las condiciones producidas a 
nivel biológico, ambiental, antropológico, social, psicológico, 
etc. Estos factores nos afectan en cuanto que constituyen las 
condicionesdesalidaquealimentan y orientan nuestro proceso 
formativo inicial, podemos decir recogiendo una sugerencia 
comeniana desarrollada desde la edad prenatal. 
En segundo lugar, hemos tomado en consideración los procesos 
formativos que se desarrollan en la edad pre-adulta. Incluso, 
sin pretender detenernos en el análisis deeste punto, queremos 
llamar la atención sobre un fenómeno que caracteriza las 



condiciones educativas de la edad pre-adulta en las sociedades 
industriales más avanzadas. Se trata de una tendencia en 
aumento, en esta fase de la vida, el tiempo dedicado a la 
formación impartida en el ámbito del sistema escolar ordinario 
-<:a.si en todas partes, al menos en Europa. está en aumento ya 
sea por los horarios deenseiianza como del perfododeestudios 
obligatorios- y por los espacios formativos gestados en el 
ámbito del consumo de programas radiotelevisivos, por la 
participación en "conciertos" o por el uso de los ordenadores. 
La sociedad adulta, gracias a la escuela que ella misma programa, 
las televisiones, los ordenadores, los conciertos que organiza, 
va tomando un papel creciente con respecto a los procesos 
formativos en la edad preadulta. Esto, por otra parte se puede 
conseguir reduciendo el papel de los procesos educativos 
desarrollados en el seno de las relaciones familiares y entre 
amigos. También en el juego, de hecho, el juego entre jóvenes 
se le ha sustituido por el juego para los jóvenes, repercutiendo 
el control de la sociedad adulta en campos informales. El 
resultado de este rápido análisis podría conducirnos al 
reconocimiento en la edad pre-adulta de un proceso precoz de 
maduración, en el sentido de una precoz admisión en el mundo 
de la producción -aunque s( limitadamente en el momento del 
consumo y de sujeción a los mismos agentes educativos-. 
La diferencia que proponemos en nuestro esquema podría, 
por ello, aparecer como una aceptación injustificada de la 
escisión entre la Case de preparación para la vida y la vida real. 
Se trata, en efecto, de una escisión que no corresponde ya a la 
realidad de las relaciones educativas. Jóvenes y adultos están 
cada vez más ligados por las mismas condiciones educativas. 
No obstante, ya sea por la especificidad de la edad pre-adulta 
como por la permanencia de separaciones superables, pero 
siempre operantes, las que nos obligan a proponer un análisis 
distinto. 
En tercer lugar, el diagrama examina los factores y las dinámicas 
educativas que influyen en la edad adulta -sobre éstas nos 
detendremos un poco más-, para concluir con el examen de las 
transformaciones que tal proceso puede producir sobre las 
condiciones y sobre las valencias educativas originarias, que 
delerminarian el hecho de nuevas dinámicas educativas. 
Entrando en la edad adulta, la aparente inescrutabilidad de los 
fenómenos puede desaparecer si conseguimos definir el papel 
de tres factores fundamentados en la dinámica de la edad 
adulta: 

CONDICIONES Y VALENCIAS 
EDUCATIVAS ORIGINARIAS '2' 

~ 

CONDICIONES Y VALENCIAS 
EDUCATIVAS ORIGINARIAS '1' 

EDAD PRE-ADULTA 

Cu1dro nº 1. Esqu1ma d• dlnimlcl edue1tiv1 

a. La tipología de las relaciones educativas: 
Se trata de desvelar los recursos educativos a través de los que 
se forman. Definir las formas en las que están organizadas las 
relaciones entre el p6blico y dichas estructuras. lCuálesson las 
infraestructuras, los instrumentos, los modos a través de los 
cuales puede haber una formación en la edad adulta? 
lQué, cuánto, para cuántos participantes se da una organi
zación estable, continuada que nos lleva a la adquisición de 
tltulos de estudio o de certificados profesionales? En otros 
términos. lcuánto, qué, basta qué niveles, para cuántos se ha 
asumido el carácter de educación formal? 
Los mismos interrogantes se utilizan para lo que concierne a 
la posibilidad de disfrutar de las más diversas oportunidades de 
estudio para la edad adulta; desde las bibliotecas hasta los 
museos, los teatros, los bancos de datos y, en general, a todas 
aquellas .actividades educativas organizadas, pero que no 
conducen a la adquisición de Utulos de estudio; en sfntesis, a 
todo aquello que se entiende con la expresión educación no 
formal. 
Semejantes interrogantes se dan para lo concerniente a educa
ción informal. Se trata de preguntarse por la calidad y cantidad 
de los procesos educativos aparentemente no organizados, 
que nos influyen en los lugares de trabajo y, por otra parte, en 
el consumo y que nos transforman, nos dan la oportunidad de 
expectativas distintas de las que tenemos hoy, a menudo, 
independientemente de nuestra voluntad. 
b. La tipología de las condiciones educativas que caracterizan 

las diversas capas de población en función de las distintas 
condiciones de trabajo y de las clases de consumo educativo 
a los que no tienen acceso. 

c. Los modos en los que el público de la educación se organiza 
para la transformación de las relaciones educativas 
preexistentes, para modificar las condiciones educativas 
originarias. 

En el cuadro nº 2 hemos querido representar la interdepen
dencia existente entre los factores considerados. 

1 TIPOLOGIA DE LAS RELACIONES EDUCATIVAS 1 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
CONTROL Y TRANSFORMACIÓN 
DE LAS VALENCIAS EDUCATIVAS, 
INFLUYENTES EN El TRABAJO 

Y EN LOS CONSUMOS 

CONDICIONES EDUCATIVAS 
EN El TRABAJO Y EN LOS 
CONSUMOS. 

Cu1dro nº 2. F1ctores de dlnimlca educ1tlv1 en 11 ed1d adulta 

Acerca de la tipolog(a de las oportunidades y de las relaciones 
educativas, si por la edad pre-adulta hemos debido resalta runa 
creciente superioridad de la educación formal, con el paso a la 
edad adulita se verifica precisamente lo contrario. Un verdadero 
sistema público áe educación de adultos no existe. Las 
intervenciones de formación escolar y de formación profesional 
están generalmente concentradas, preferentemente, a niveles 
formativos más bajos. La oferta organizada se limita a la 



educación básica. Si luego tomamos en consideración la entidad 
de la oferta disponible, deberemos constatar que ésta no sólo 
no está relacionada en modo alguno con las derenasde millones 
de ciudadanos desprovistos de una escolaridad básica, sino 
que, ni siquiera corresponde al número de jóvenes que cada 
afio abandonan sin éxito el sistema escolar ordinario. 
También en el terreno de la educación no formal el resultado 
es la continua ausencia o limitación de l.as infraestructuras 
culturales de base y la superioridad de procesos educativos 
confinados en la práctica asociativa (en los partidos, en el 
sindicato, en la cooperación, en la cultura, en el deporte) y en 
el consumo televisivo. En la edad adulta la proporción más 
consistente compete a la educación informal Los predomi
nantes son los procesos educativos que influyen en el trabajo 
y en la vida cotidiana. 
Con respecto a la ausencia de una instrumentalidad que puede 
ser adquirida mediante la educación formal y no formal, tales 
procesos entran en acción, forman y deforman a las mujeres, a 
los jóvenes, a los trabajadores, a los ancianos, sin que éstos 
estén en condiciones de controlar y dirigir el sentido de los 
procesos a los que son sometidos. 
Los efectos sociales del uso de los recursos educativos se 
reflejan en las condiciones educativas de la población. Tales 
condiciones pueden ser descritas a partir de tres indicadores 
básicos: los niveles de instrucción y de formación profesional; 
el tipo de profesión desarrollada; la cantidad y la calidad de la 

relación con instrumentos e infraestructuras culturales. 
El resultado de un análisis similar muestra a un público de la 
educación fuertemente estratificado. La imagen quedeaquf se 
recaba es la de una estructura piramidal articulada en cuatro 
estratos (cfr. tab. nº 3). 

PRE-PÚBLICO 

NOPÚBUCO 

Cuadro nº 3. La plr,mld• de los públlcos 

En el vértice encontramos un estrato de público que representa 
una fnfirna minorfa de la sociedad -en nuestra realidad no 
supera nuncael5%dela población-peroquegoi.a del privilegio 
de disponer de la mayor parte de los instrumentos y de las 
infraestructuras culturales, que desarrollan un trabajo con 
carácter intelectual y con otros niveles de formación. 
En la capa inmediatamente inferior encontramos lo que 
hablamos definido como público potencial, o más bien un 
estrato de público excluido del circulo de la cultura. pero 
dotado de la posibilidad de acceder a los niveles de formación 
medio altos, aunque obstaculizados por el tipo de trabajo 
desempefiado -no manual ni creativo-. Se trata de trabajadores 
"cerebrales", que se caracteriz.an por el uso del cerebro como 
"músculo" o por otros factores relacionados con la residencia, 
el sexo, la edad, etc. 

Los últimos dos estratos: el pre-público y el no público, 
constituyen la gran mayorfa de la población caracterizada por 
los bajos niveles de formación o por condiciones de analfa
betismo, por el desarrollo de una actividad elaborada oon 
carácter manual y por la exclusión del acceso a cada tipo de 
infraestructura e instrumento para el estudio de la edad adulta. 
El uso de semejantes indicaciones nos permite aclarar las 
desigualdades existentes en la distribución de los bienes 
educativos y culturales, asf como la posibilidad de acceso a la 
educación formal y 1110 formal estando fuertemente condicio
nadas por lá pertenencia a los estratos de población más favo
recidos. Mientras que, para los menos favorecidos, queda 
como única posibilidad la educación informal y la educación 
no formal, pero limitada a la exposición de los medios de 
comunicación de masas y a la participación en las diversas 
formas de vida asociada. 
Las consideraciones hasta aquí expuestas nos ayudan para 
comprender las razones para mantener el estatus. Limitándonos 
a intervenir sobre los factores hasta aquf considerados, se 
puede prever que nunca se llegaría a la modificación de las 
condiciones educativas originarias. Centrándonos en lasoponu
nidades educativas, serfa posible realizar sistemas de educación 
formal y no formal mejor articulados y ricos, e incluso realizar 
una distribución más equitativa en los consumos educativos y 
culturales, obteniendo asf como máximo, la extensión 
cuantitativa del púbfüco real, su reproducción y su incremento. 
Se trata por tanto, de indicadores que no ayudan a explicar los 
factores educativos que a su vez han hecho posible las 
transformaciones verificadas. 
La hipótesis que nosotros avanz.amos repercute en la capacidad 
de la gente para asociar la posibilidad de realizar el control y la 
transformación de los valores educativos influyentes en el 
trabajo y en las necesidades. Esta convicción la recabamos con 
la consideración del proceso histórico de la educación de 
adultos. Esta nos parece fundamentada en el hecho de que ha 
sido a través de la participación en las diversas formas de vida 
asociada, que los estamentos más desfavorecidos de población 
han podido con tribuir a realizarlos propios motivos de desarro
llo, formarse a través de los valores educativos de la vida 
asociada.Obviamente para las asociaciones deben ser consi
deradasdistintas fonnasdevida asociada. Desde las expresiones 
más pobres, con carácter corporativo, a aquellas más ricas de 
significados educativos, con carácter solidario. 
La correlación entre indicadores intelectuales e indicadores 
asociativos no es inmediata. Resulta más bien al contrario; a 
los estamentos de población más favorecidos corresponden, 
normalmente, formas de vida asociada de nivel inferior; 
mientras que, al nuevo público corresponde, generalmente, 
formas de vida asociada con carácter solidario. 
C.Oncluyendo el análisis de las causas del ser y del llegar a ser 
en la edad adulta, lo que nos parece importante subrayar es 
pues, no sólo la realización de sistemas o del derecho al estudio 
en la edad adulta, sino también la formación y la difusión de la 
capacidad de la gente de organizarse para ejercitar un control 
colectivo sobre el sentido de las adquisiciones en la educación 
formal, no formal e informal. ' 



Ley de Formación de Adultos 

de la Generalidad de Cataluña 

LEY3/1991, DE 18DEMARZO, DE FORMACIÓN 
DE ADULTOS. 
El desarrollo de la educación, fundamento del progreso, es 
condición previa de toda prosperidad y bienestar social, y, a la 
vez, auténtico sostén de las libertades individuales en toda 
sociedad democrática. 
Siendo la formación un proceso inacabado para cualquier 
persona, debe ser atendida y promovida adecuadamente por 
los poderes públicos en el marco de los principios establecidos 
por los artículos 9.2, 27.1 y2y44.1 de la Constitución y por el 
artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía. 
La mejor manera de promover y garantiz.ar el derecho a la 
igualdad es mediante la formación permanente, entendida 
como el proceso educativo que ha de acompal\ar a la persona 
a lo largo de toda su vida. La formación de adultos, parte 
fundamental de este proceso, debe ser considerada como el 
conjunto de actividades de toda clase, educativas, culturales, 
cfvicas, sociales y formativas, que tienden al perfeccionamiento 
de las habilidades de la persona, a Ja mejora de sus conoci
mientos y capacidades profesionales, a la profundi?.ación de 
sus posibilidades de relación, a la comprensión del entorno 
que lo rodea, a la interpretación correcta de los hechos que se 
producen en su mundo y al fortalecimiento de la democracia 
para facilitar una dinámica participación en el seno de la 
sociedad catalana. 
La formación de adultos, parte fundamental de este proceso, 
debe dar respuesta educativa a todos los ciudadanos, tanto 
desde una dimensión formal como no formal, con especial 
énfasis en la formación compensadora de una formación 
deficitaria, al mismo tiempo, la dinámica cambiante en las 
necesidades de formación de adultos hace necesaria la 
actuali?.alción y especiali-

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES 
GENERALES 

~ J•. La formación deadultos comprende los siguientes 
ámbitos fundamentales de actuación: 

a) La formación instrumental y la formación básica, enten
didas como formación general y compensadora de una 
formaci~n deficitaria en relación al desarrollo y las exigencias 
de la sociedad actual. Este ámbito debe permitir el acceso de la 
persona adulta a todos los niveles de la enseñan?.a reglada, 
hasta la universidad, y a otras modalidades nuevas que puedan 
surgir en el futuro. 

b) La formación para el mundo laboral, entendida como el 
aprendizaje inicial para poderse incorporar al mundo del 
trabajo, y la actuali?.ación, reconversión y perfeccionamiento 
de conocimientos y habilidades para ejercer una profesión o 
un oficio según las exigencias del desarrollo social y del cambio 
constante del sistema productivo. 

e) La formación para el ocio y la cultura, entendida como 
una dimensión de la formación de adultos que busca el aprove
chamiento, con finalidades formativas, del tiempo libre y de 
desocupación laboral, en una participación más plena en la 
vida social y en el conocimiento de la realidad social y cultural 
de Catalufia dentro de un proceso de recuperación nacional. 
Estos tres términos inciden desdecamposdeactuación distintos 
en la formación integral de la persona. 

Articulo 2". Son objetivos de la presente Ley: 
a) Eliminar progresivamente el analfabetismo. 
b) Procurar que todos los ciudadanos adultos tengan Ja 

posibilidad de alcan7.ar la formación básica que la sociedad 
actual demanda. 

e) Promover el conocimiento de nuestra realidad nacional 
?.ación constante de los 
formadores. 
La presente Ley tiene 
como objetivo establecer 
el marco general de la 
formación permanente de 
adultos y regular aquellas 
actividades específicas no 
consideradas en el cuerpo 
normativo vigente, de 
acuerdo con las competen
cias que los artículos 9.25 
y 15 del Estatuto de 
Autonomía otorgan a la 
Generalidad. 

I La Ley promulgada el 18 de mano y publicada en el 1 
"Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 
1.424 de 27demanode1991, consta de 30 artículos 

referidos a!°~ ámbitos de ~ct~ación de la formación de 1 

adultos,ob1etivosycaradensticasgeneralesdelamisma; 
modalidades deformación de adultos, centros, alumnos 
y profesores (denominados formadores). Destina la ky 
un capítulo completo a la formación de los formadores 
y a la investigación así como también a la programación 
¡Y coordinación intertkpartamental y a Ja organización 
de apoyo a la política de formación de adultos. 

en todos sus aspectos y, de ma
nera especffica, en todo lo rela
cionadocon la lengua ycultura, 
ye! conocimiento de la realidad 
de los otros pueblos del Estado 
yde Europa. 

d) Favorecer el acceso a la 
educación reglada. obligatoria 
ynoobligatoria,ensusdistintas 
modalidades y con la metodo
logfa adecuada a la formación 
de adultos. 

e) Posibilitarelderechoque 
toda persona tiene a la actua
lización y peñeccionamientode 



sus conocimientos y destrezas, de acuerdo con las exigencias 
laborales, sociales y culturales de la misma sociedad, y dedicar 
una atención preferente a los sectores sociales con más 
carencias, para tratardereequilibrar el conjunto dela sociedad 
catalana. 

f) Contribuir a atender las nec.esidades de formación 
propuestas por los agentes sociales, y la obtención, por toda la 
población adulta, de los niveles de creación y participación 
cultural de las sociedades avanzadas. 

g) Fomentar los hábitos de responsabilidad clvica y 
participación social. 

h) Favorecer hábitosyactitudesque permitan vivir el tiempo 
de ocio de forma creativa. 

i) Facilitar la integración plenadelosciudadanosdeCataluña 
en Europa a fin de participar, en pie de igualdad, de los bienes 
culturales europeos. 

TÍTULO PRIMERO. DE LAS ENSEÑANZAS 
CAPÍTULO PRIMERO 
Carac:terístlcas generales 

Ar1. ~. Las enseñanzas para adultos darán respuestas a los 
objetivos de la presente Ley en los ámbitos de formación 
instrumental y básica, laboral, del ocio y Ja cultura, aten
diendo a las siguientes caracterfsticas generales: 

a) Posibilitar la permeabilidad entre enseñanzas regladas y 
no regladas. 

b) Utilizar la metodología adaptada a las características 
personales de los alumnos y tas peculiaridades propias del 
contexto sociocultural en el que se desarrollen, e incorporar, 
de manera sistemática, los adelantos tecnológicos destinados 
a optimizar los recursos aplicados a la formación permanente 
de adultos. 

c) Contemplar actuaciones especfficas dirigidas a sectores 
de población que no hayan alcanzado los niveles básicos de 
formación. 

d) Ajustarse, en todo caso, a la normativa aplicable, según 
se trate de enseñanzas incluidas en el régimen educativo 
común o de enseñanzas no regladas, de formación ocupacio
nal, o reguladas por la presente Ley. 

e) Dar preeminencia a la estructura modular y de créditos 
en la organización curricular,compattl>ilizando teoría y práctica 
y facilitando la participación del adulto en la confección y 
orientación de su propio proceso formativo. Todo proyecto 
curricular que deba ser homologado incluirá los mínimos 
establecidos en la legislación vigente. 

f) Prever el acceso a distintos niveles del sistema educativo 
sin que ello comporte necesariamente el reconocimiento de 
los niveles previos ni de la correspondiente titulación. 

g) Tener en cuenta el desarrollo de todos aquellos aspectos 
que permitan incrementar el grado de satisfacción y bienestar 
de la persona. 

CAPfTULOil 
De las modalidades de rormación de adultos 

Art. 4". La formación permanente de adultos puede llevarse 
acabo: 

a) En el marco de las enseñanzas regladas. 
b) En el marco de la Ley 7/1986, de 23 de mayo, de Ordt:· 

nación delas Enseñanzas no Regladas en el Régimen Educativo 
Común. 

c) Mediante las distintas modalidades de formación ocupa
cional y profesional. 

d) Mediante las actividades y centros que se regulan en el 
thulo JI y siguientes de la presente Ley. 

e) Mediante la preparación especffica para el acceso a la 
Universidad. 

f) Mediante los cursos de catalán para adultos. 

TÍTULO Il. 
De los diplomas y certificaciones, los Centros, los formadores 
y los alumnos 

CAPÍTULO PRIMERO 
De Jos dipf.omas y certi[1COCwnes 

Art.. s•. l. La formación de adultos da lugar, con el cumplí· 
miento de los requisitos señalados por la Administración 
educa ti va competen te, a la obtención de las mismas titulaciones 
académicas previstas en el sistema educativo vigente. • 

2. El Gobierno de la Generalidad puede crear diplomas y 
certificaciones acreditativas de la realización de actividades y 
la obtención de conocimientos. 

CAPfTULO 11 
De Jos CenJros 

Art.. 6•. Son Centros de formación de adultos aquéllos en los 
que, en exclusiva o no, se desarrollan estas actividades, en cual
quiera de tos ámbitos de actuación definidos en el articulo 1°. 

Art. ?-. l. Los Centros de formación de adultos pueden ser 
de titularidad pl'.iblica o privada y serán creados o autorizados 
por Ja Generalidad de acuerdo con la normativa que se 
establezca. 

2. Son Centros públicos de formación de adultos aquéllos 
cuyos titulares son las Administraciones Públicas, a las cuales 
corresponde la iniciativa de su creación. 

3. Son Centros privados de formación de adultos los 
promovidos por personas flsicas y jurídicas privadas, Centros 
que serán autorizados por la Administración de la Generalidad 
de acuerdo con los requisitos q uese establezcan porreglamento. 

4. Todos los Centros pl'.iblicos y privados de formación de 
adultos se inscribirán en el Registro de Centros de Formación 
de Adultos. 

Art. S-. La formación de adultos adoptará las modalidades 
de presencia y a distancia. 

Art. 9'. l. La Generalidad puede establecer convenios y 
acuerdos de colaboración con las administraciones locales y 
otras Entidades públicas y privadas con la finalidad de racio
nalizar la utilización de los recursos materiales y humanos y 

1 

contribuir a un mejor cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley. 

2. Debido a la especificidad de la formación de adultos se 
promoverá también el establecimiento de convenios y acuerdos 
con empresas, asociaciones y entidades de inicia ti va social, con 
la finalidad de racionalizar la utilización de los recursos 
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materiales y humanos y contribuir a un mejor desarrollo 
comunitario. 

CAPfTuLo llI 
De losfomuulons 

Art. JO. Las enseftalll.3S conducentes a la obtención de un 
Ululo académico o profesional previsto en el sistema educativo 
serán impanidas por profesores que reúnan los requisitos 
establecidos por la legislación vigente. 

Art. 11. Las enseftanzas no regladas serán impartidas por 
personas expertas y especializadas que acrediten, con la 
correspondiente titulación, su adecuada capacitación. 

Art. 12. Los formadores de adultos, además de ejercer 
actividades docentes, contribuirán a la orientación y formación 
integral de la persona. 

Art. 13. Los formadores de un centro o los que ejerzan la 
actividad en un ámbito territorial de actuación se coordinarán 
a fin de integrar un equipo único que de respuesta a un 
proyecto educativo común. 

CAPfTIJLO IV 
De los alumnos 

A.rt.14. 1. Son destinatarias de la formacióndeadultos todas 
las personas adultas que deseen acceder a alguno de los ám
bitos de actuación definidos en el artfculo 1°. 

2. A los efectos de la presente Ley, se consideran personas 
adultas a las que han superado la edad m1nima de permanencia 
en los centros ordinarios cursando la enseñanza básica, fijada 
en el sistema educativo. 

A.rt. 15. Los alumnos han de participar en la programaciáon 
y planificación de las actividades de formación medianle los 
mecanismos que se establezcan por reglamento. 

CAPfnJLOV 
De laformacwn defomuukres y la investigacwn 

Art.16. El Gobierno de la Generalidad ha de promover la 
organización de actividades y cursos de reciclaje apropiados 
para los formadores de adultos teniendo en cuenta sus actuales 
titulaciones, su experiencia previa y su adecuación al perfil 
especifico. 

Art. 17. Las actividades de investigación y estudio se 
fomentarán en los programas de formación de formadores de 
adultos. En este sentido: 

a) Se potenciarán los conocimientos y el intercambio de 
experiencias con otros pal.ses. 

b) Se impulsará la investigación y profundización teórica, 
especialmente en colaboración con las universidades. 

c) Se fomentará la investigación a partir de las propias 
experiencias de formación de adultos. 

d) Se promoverá el concurso de las universidades, empresas, 
asociaciones y entidades de iniciativa social en la capacitación 
de adultos. 

e) Se dedicará una especial atención a tos datos estadfsticos 
y a los estudios sociológicos que expliquen tanto los cambios 
sociales como las previsiones de evolución en un futuro 
inmediato. 

Art. 18. El Gobierno de la Generalidad promoverá la 
creación de centros de recursos especializados en las distintas 

modalidades de la formación de adultos. 

TITuLO III 
De la programación y la coordinaci6n 

CAPfTuLo PRIMERO 
De la programacwn 

Art. 19. l. El Programa General de Formación de Adultos 
ordenará globalmente las actividades a desarrollar para la 
realización personal y para dar respuesta a las necesidades 
sociales y culturales existentes y previsibles. Se tendrán en 
cuenta los programas existentes referentes a las distintas 
modalidades y una implantación equilibrada territorialmente, 
de acuerdo con la distribución de la población en Calalufla. 

2. Dentro de este Programa General se tendrán en cuenta 
planes especfficos para satisfacer las demandas de colectivos 
concretos o de determinados ámbitos territoriales. 

Art. 20. l. Las corporaciones locales elaborarán planes 
locales de formación en los que se expresarán las necesidades 
existentes y futuras y las iniciativas para resolverlas. Los pla
nes locales preverán Ja localización de las actividades. 

2. En la gestión de los servicios regulados por la presen1e 
Ley se solicitará la colaboración activa de los entes locales, en 
los términos establecidos por el artfculo 9'>. 

CAPÍTULO II 
De la coordinacwn 

Art. 21. Los órganos competentes en la materia fomentarán 
la relación y coordinación entre los distintos organismos que 
ac1úan y realizan ac1ividades en el ámbito de formación de 
adultos de una zona. 

CAPITuLO IlI 
De la organiz.acwn de apoyo a la polúica de f ormacwn de adulúJs 

Art. 22. l. El Consejo Asesor de Formación de Adultos es el 
órgano d easesoramien to creado con la finalidad de incorporar 
a las distinias instancias sociales con incidencia en este campo. 

2. Es presidente del Consejo Asesor de FonnaciOn de 
Adultos el Consejero del Departamentocompetenteen materia 
de formación de adultos y es vicepresidente el Director gene
ral competente en la materia. 

3. El Consejo Asesor de Formación deAdultossecompone, 
como mfnimo, de los siguientes vocales: 

a) Siete representantes de la Generalidad, con categorfa de 
Director general, nombrados por el Gobierno, directamente 
relacionados con los ámbi1os fundamentales de actuación en 
materia de formación de adultos. 

b) El Presidente del Consejo Social de cada una de las 
universidades de Cataluña. 

c) Un representante de la Asociación Catalana de 
Municipios. 

d) Un representanie de la Federación de Municipios de 
Cataluña. 

e) Un representan1e de las enlidades que desarrollan 
actividades en los ámbitos de formación de adultos, nombrado 
por el Presidente del Consejo. 

f) Dos personas de reconocido prestigio en los ámbitos de 
formación deadullos, nombrados por el Presiden te del Consejo. 



g) Un representante de cada uno de los dos sindicatos más 
representativos. . 

h) Dos representantes de las asociaciones de empresarios 
más repre.5enta(jvos. . 

4. Es Secretario del Consejo Asesor de Formación de Adul
tos un funcionario del Departamento competente en materia 
de formación de adulios, nombrado por el Consejero. 

5. El Presidente del Consejo Asesor de Formación de 
Adultos puede nombrar miembros del Consejo hasta cuatro 
personas que, por su reconocido prestigio o su vinculación a la 
formación de adullos, considere que son adecuadas a las 
funciones propias del Consejo. 

Art. 23. Las funciones del Consejo Asesor de Formación de 
Adultos son las siguientes: 
Primero. De asesoramiento: 

a) Para Ja elaboración del Programa General de Formación 
de Adultos y de planes específicos. 

b) Para la coordinación de las actuaciones relacion_adas con 
Ja formación de adultos que se llevan a cabo mediante los 
diferentes departamentos de la Generalidad. 

c) Para las acciones de formación de adultos que se llevan a 
cabo desde los entes locales y desde las ins1i1uciones privadas 
sin finalidad de lucro. 

d) A Jos diferentes departamenios _Y organis~~s sobre 
posibles actuaciones para hacer másefecuvasy mult1phcadoras 
las acciones que se lleven a cabo. 

e) Para garantizar una correcta información a lod~ la 
población adulta sobre las distintas actividades que se reahzan 
en este campo. 

f) Para promover la participación de las personas adultas en 
las distintas actividades que se realicen. 
Segundo. De propuesta: 

a) De formas de relación con los programas que desa_rro~lan 
las distintas administraciones públicas, as{ como las 1nst11u
ciones privadas que, sin finalidad de lucro, realizan actividades 
en el campo de Ja formación de adultos. 

b) De las medidas necesarias para garaniiz.ar el derecho a La 
formación de adultos. 

c) De iniciativa y aciuación para La mejora de la formación 
de adultos. 

CAPÍTULO IV 
De la coordinacwn inlerdepartanwzJaJ en la/ormacwn de adu/Jos 

Art. 24. Se crea la Comisión Interdepartamental para la 
Formación de Adultos. 

Art. 25. La Comisión Inlerdepartamental para la Formación 
de Adultos tiene como objetivos fundamentales coordinar las 
ac1ividades rela1ivas a la formación de adultos. 

ArL 27. La Comisión lnterdepartamental para Ja Formación 
de Adultos está integrada por los direciores generales d!recta
mente relacionados con Jos ámbitos fundamentales de actua
ción en materia de formación de adultos y por Las demás 
personas relacionadas con la materia, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca. 

TfTULOIV 
De las co/11/)eUncias 

Art. 28. Corresponde al Gobierno de la Generalidad re
gular, programar, fomentar, supervisar y gestionar actividades 
relativas a la formación de adultos. 

Art. 29. El Gobierno de La Generalidad tiene las siguientes 
competencias: 

a) Aprobar el Programa General de Formación de Adultos. 
b) Dictar las normas de regulación de la actividad. 
c) Establecer normas para el otorga~ie~to de diplo~ y 

certificaciones u otros documentos acred1tat1vos de los estudios 
realizados en el marco de sus competencias. 

Art. 30. El Departamen10 competente en materia de 
formación de adultos desarrollará las funciones de: 

a) Promover y coordinar las actividades de formación de 
adultosy,ensucaso,encolaboraciónconotrosdepartamentos, 
administraciones públicas y entidades públicas y privadas. 

b) Organizar y dirigir los propios servicios. 
c) Aprobar los programas y planes de las entidades locales. 
d) Elaborar el Programa General de Formación de Adultos. 
e) Elaborar y aprobar planes de desarrollo del Programa 

General. 
f) Organizar actividades para La realización personal . 
g) Coordinar las actividades realizadas en los consejos 

comarcales y demás entes locales. 
h) Promover proyectos de experimentación, investigación 

y estudio. 
i) Otorgar las ayudas para Ja realización de actividades de 

formación de adultos. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Se autoriza al Gobierno y a los Consejeros competentes por 
razón de la materia a dictar las normas reglamentarias para el 
desarrollo de Ja presente Ley. 
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los 
tribunales y autoridades a Jos que corresponda la hagan 
cumplir. 

Art. 26. Corresponden a la Comisión Inierdepartamental 
para la Formación de adultos las siguienies funciones: 

a) Elaborar el programa interdepartamental para la forma- 1 

1 ción de adultos. 
b) Promover y coordinar los proyectos de formación de 

adullos. 

En Cataluña funcionan actualmente 130 centros 
de formación para personas adultas, repartidas 
en 60 municipios, con un total de 30.042aJumnos 
inscritos en el presente curso. 
El Graduado Escolar se emite además por 
televisión desde 1990con una audiencia estimada 
de 90.000 espectadores. c) Evaluar Jos resultados obtenidos en la ejecución del 

programa general. 
d) Cualesquiera oiras que el Gobierno le atribuya. 

. 
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Educar eny 
para la libertad 

Informe sobre el XVI 
Congreso de la Federación 

Internacional para la 
Educación de Padres (FIEP) 
organit.ado por Radio ECCA 

Las Palmas de Gran Canaria, 
10 - 13 julio 1991 

Una de las actividades ordinarias de la 
FIEP es la organización de estos 
periódioos Congresos Internacionales, en los que se contrastan 
ideas y experiencias entre las personas especialmentevincu ladas 
a la educación de los padres. En el Congreso de la FIEP, 
celebrado en Creta en 1986 la Escuela de Padres ECCA ofertó 
a Radio ECCA como organizadora del siguiente XVI Con
greso, en la ciudad espaflola de Las Palmas de Gran Canaria. 
Los asistentes al Congreso de Las Palmas de Gran Canaria han 
sido quinientos veintiseis. Los par.ses representados fueron 
veintiuno, cuatro europeos (Francia, España, Fllllandia, Bélgi
ca), catorce americanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), 
dos asiáticos (India, Tailandia) y uno africano (Camerún). La 
mayor representación, obviamente, era la española, sobre 
todo por la gran afluencia de miembros de Escuelas de Padres 
ECCA; las provincias espaflolas representadas fueron 
veintitrés. 
Gran parte de los asistentes eran matrimonios participantes 
en las activiáades de las diversas Escuelas de Padres. Era 
importante también la representación de los directivos y 
organizadores de estas instituciones. Estaban también pre
sentes los particularmente interesados por estas materias, 
tanto estudiantes como expertos. 

ORGANIZACIÓN Y F.sTRUCTURA 
La estructura del Congreso estaba apoyada en tres grandes 
ponencias, en las que el tema central, "Educar en y desde la 
libertad", fue contemplado. 1) desde la Escuela; 2) desde la 
Familia; y 3) desde la Sociedad. 
Una caracterlstica diferenciadora de este Congreso es el que 
posibilitó una discusión en pequeños grupos sobre los conte
nidos de las ponencias. Los más de quinientos participantes se 
distribuyeron los tres dfas en veinte grupos de trabajo, discutie
ron los contenidos y sacaron conclusiones sobre cada una de 

XVI 
CONGRESO 
INTERNACIONAL 
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las tres ponencias. 

LAS PALMA.1 DeGltAH~ 
FMAf<A 

El tema general de cada jornada fue ampliado, en el horario 
vespertino, por numerosas y variadas comunicaciones, 
desarrolladas simultáneamente en una docena de aulas 
diferentes, y por una Mesa Redonda, con la que se clausuraron 
los trabajos de cada dla. 
La celebración del Congreso en los locales de un amplio Cole
gio -San Ignacio de Loyola, de los Jesuitas- permitió disponer 
de un salón de actos con capacidad para mil personas y de las 
aulas necesarias para los grupos de trabajo, además de las 
instalaciones para recepción, secretaría, sala de prensa, 
cafetería, servicios auxiliares, etc. 
En paralelo al Congreso, se montó una exposición de materiales 
de las instituciones presentes, una exposición y venta de libros 
relacionados con la problemática del Congreso y tiendas de 
artesanía canaria yde artrculos para regalos. Antes de la sesión 
oficial de clausura se organizó una celebración eucarlstica, 
cantada por un coro canario, con numerosa asistencia 
internacional de participantes en el Congreso. En la misma 
sesión de clausura ofreció un pequeflo concierto la Coral 
Polifónica de Radio ECCA. 
A las sesiones oficiales de apertura y de clausura, además del 
Presidente de la FIEP, Juan Auba, y de los directivos de Radio 
ECCA, asistieron las principales autoridades canarias: alcalde 
de Las Palmas deGran Canaria, presidente del Cabildo Insular 
y presidente del Gobierno Autónomo de Canarias, entidades 
que además obsequiaron a los congresistas con diversos actos 
sociales durante los diversos dfas del Congreso. 

t • Ponencia, Desde La Escuelo: Pedro Bemández. 
La Ponencia sobre la "Educación en y para la libertad, desde la 
Escuela", fue expuesta por el Catedrático de PsicologCa 
Evolutiva de la Universidad de La Laguna y Presidente del 
Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma Canaria, Pedro 
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Hernández Hemández. Con claridad expositiva y alto nivel 
docente, ahondó en las mutuas implicaciones entre la escuela 
y la familia, ofreciendo explicaciones sobre el por qué del 
incumplimiento ocasional de sus funciones de ambas 
instituciones. 
Sobre la problemática de esta ponencia, los grupos de trabajo 
recordaron un principio fundamental, a veces olvidado: la 
influencia de la escuela, con ser importante, no debe oscurecer 
la verdad deque el deber y el derecho de educar recae primero 
e ineludiblemente sobre los padres. Ellos son los primeros 
educadores. Y ésta es una misión que no se puede dejar, más 
que parcialmente, en la institución escolar, sobre todo en lo 
que se refiere a la educación de la persona y los valores. Los 
padres, por tanto, no pueden desentenderse de la educación 
que sus hijos reciben en el centro educativo; ellos tienen 
derecho a elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos 
y, en consecuencia, deben participar también en los órganos de 
gestión de los centros educativos. Tras enumerar la larga serie 
de problemas actuales de la escuela, los grupos de trabajo 
ofrecieron también una serie de sugerencias para que la 
institución escolar pueda contribuir mejor a la educación en y 
para la libenad: 
• Se desea una escuela centrada en la persona y el desarrollo 

integral del alumno, más que en los contenidos. 
- Una escuela en la que el alumno se sienta libre; no expe

rimente el aprendizaje como algo impuesto, sino como una 
experiencia gozosa. 

- Se desea un educador que -desde la libertad- viva la tarea 
educativa como una vocación, más que como un medio de 
vida. 

- Una escuela, en fin, que no sea sólo cadena de retransmisión 
o de reproducción de saberes y valores, sino que llegue a ser 
fomento de transformación social. 

- Se hace hincapié en la formación tanto de los padres como 
de los educadores para esta tarea. Se recalca la necesidad de 
participación de los padres en la escuela, pero una partici
pación basada en el diálogo. 

- Se apunta finalmente la 

tuvo el ministro de Educación de Nicaragua durante la época 
Sandinista, Fernando Cardenal. Usando toda su larga expe
riencia comodocente, insistióen quelo principal delaeducación 
es la transmisión de valores; y afirmó que nadie transmite los 
valores, los ideales, que no siente y que no vive. La familia, de 
esta forma, fue presentada como el lugar privilegiado para la 
educación, para la transmisión de valores. 
Sobre esta ponencia, en los grupos fue detectada la ilusión 
creada por el entusiasmo contagioso del conferenciante, pero 
también la duda y la incertidumbre, -algunos hablaron de 
angustia- experimentadas al enfrentarse en la práctica con esta 
tarea. Educar en y para la libertad es tarea de personas que han 
conquistado su propia libertad. Y se reconoce la dificultad de 
ser ltbre dentro de una sociedad en cambio acelerado, imbuida 
de muchos contravalores, como el consumismo, la competi
tividad y la insolidaridad. 
Muchos confiesan no haber sido educados en la libertad. La 
libertad ha sido presentada como una amenaza, más que como 
un valor. Se teme a la libertad. Se teme que los hijos no sepan 
utilizar la libertad de una manera responsable; y se tiende a 
jugar seguro, sobreprotegiendo, con el resultado de que a 
fuerza de prevenir los peligros, en vez de contagiar ilusión y 
alegria de vivir se transmite miedo a la vida. En todos los 
grupos, sin embargo, se respiró la ilusión de enfrentarse al reto 
que la educación en libertad entrafta. Las actitudes 
recomendadas para ello fueron las siguientes: 
- Trabajar por la conquista de la propia libertad. 
- Fe en la posibilidad de la tarea, superando miedos y 

culpabilidades. 
- Ofrecer a Jos hijos una vida que transmita coherencia entre 

lo que se predica y lo que se vive. 
- Teniendo en cuenta que dialogar exige una actitud abierta, 

que no utiliza el poder parental para vencer ni para convencer, 
implantar una actitud de diálogo y de comunicación con los 
hijos desde muy niños. 

- Actitud de escucha: oira los hijos. Los hijos educan, ayudan 
a salir del inmovilismo, hacen crecer a los padres. 

- Actitud de respeto a las 
necesidad de concienciar 
a los padres sobre la im
portancia de la participa
ción. Un medio adecuado 
puede ser la implantación 
en los centros de la 
Escuela de Padres, pues 
muchas veces las Juntas 
de las Asociaciones de 
Padres se nutren de per
sonas que descubrieron 
en los cursos de Escuela 
de Padres su llamada a la 
acción y el compromiso. 

El XVI Congreso de la FIEP permUW un encumJro de 
represenlantes de Escuelas de Padres ECCA, qu~ nunca 
anJeriormenJe se habla podido rea/iuu deforma umejanu. 

personas, a las opiniones y 
decisiones de los hijos, conce
diéndoles el derecho a 
equivocarse. 
- Ayudar a los hijos a hacerse 
responsables de sus decisio
nes, haciéndoles experimentar 
las consecuencias. Que apren
dan de la experiencia. 

2• Ponencia, Desde la 
Familia: Fernando 
Cardenal. 
La segunda ponencia la 

Estuvieron p~nles directivos y amplios grupos de maJrinw
nios de las Escuelas de Padrts ECCA de Á11ila, Cáceres, Gij6n, 
Granada, Huaca, León, Logroño, Madrid, Murcia, SelliUa, 
Valencia, 7.amora y ?.aragoza, además de los lUlfilriones de Las 
Palmas J Santa Cruz de TeMrife. 

De Amirica Lalina, estu11ieron tambitn representadas las 
Escuelas de Padres deArgenJina (Nora G. ÁJ11anzy Graciela V. de 
Domenech), Colombia (A.dalberto G6mez), Ecuador (Padre Niño, 
Mina Álvarn.), Múico (Ram6n J Ana M" Hunai.z), Paraguay 
(Marino León) y Uruguay (Francisal Stllny M" de Lujdn Gonmla.). 

Sin poder acudir a ~ima hora, em1iluon su comunU:acwn 
escrila las Escuelas de Padres ECCA de Panamá (Enrique 
A.lvannga) y Perú (Pedro Barbero) 

- Creer en los hijos, en su 
capacidad de elegir Jo que les 
conviene. 
- Alegrarse de verlos crecer, 
dequecadavezsean más capa
ces de valerse por si mismos, 
de que no necesiten de los 
padres. 
- Y icómo no! animar a Jos 
padres a que sigan cursos que 



los capaciten y les hagan sentirse más seguros y competen
tes, comenzando, como es natural, por la Escuela de Padres. 

3• Ponencia, Desde la Sociedad: Ricardo Diez Hochleltner. 
El actual presidente del Club de Roma y vicepresidente de la 
Fundación Santillana, Ricardo Diez Hochleitner, elaboró en 
la tercera ponencia una ampllsima sfntesissobre lo quesupone 
el esfuerw de unir Educación y Libertad, que siempre ha 
puesto de manifiesto "anhelos confluyen tes y constantes de los 
hombres". En este esfuerzo incluyó Ja formación del carácter, 
la formación de la inteligencia y la socialización del individuo, 
descnl>iendo las diversas alternativas propuestas para este 
esfuerzo por Freinet, Summerhill, Pablo Freire, lvan lllich o el 
movimiento de la Escuela Única. 
La sin tesis personal de Diez Hochleitner, principal inspirador 
de la reforma de la enseñanza española en los años 70 desde su 
puesto de subsecretario del 

- Finalmente, se llama la atención sobre la necesidad de 
mantener una actitud de formación permanente, en un 
mundo de cambio acelerado, que vaya construyendo una 
personalidad fuerte y segura, capaz de enfrentarse a las con
tradicciones de la sociedad actual, una personalidad flexible 
que sepa encontrar con creatividad soluciones nuevas. 

Comunlcacjones y mesas redondas. 
Las comunicaciones que fueron presentadas en las sesiones 
vespertinas del Congreso fueron treinta y cuatro, no resultando 
ahora posible ni siquiera la enumeración completa de cada una 
de ellas. 
Algunas comunicaciones abordaron directamente el tema de 
la familia (Alzira López), la comunicación en el seno de la 
familia (Bokian ), las situaciones de ruptura familiar (F. Rome
ro) o la influencia de la religión en la educación proporcionada 

por la familia (A. Hertal). 
Ministerio de Educación, 
incorpora con toda fuerza el 
concepto de educaciáon per
manentey tra7.a un ambicioso 
diseño -incluso a nivel 
mundial- de todas las fuerzas 
e instituciones sociales que 
han de implicarse en una 
adecuada educación en y para 
la libertad. 

Comité de Honor del Congreso 
Algunas comunicaciones 
presentaron diversos fcnó-

Manifestando la imposibili
dad de comentar y discutir 
toda la riqueza de esta ponen
cia, los grupos de trabajo 
centran su atención en tres 
aspectos: 
- La.globalización de los pro

blemas, que nos invita a no 
contentamos con una li
bertad para nosotros; sino 
que obliga a abrimos a una 
libertad solidaria, que nos 
saque del estrecho circulo 
de nuestros problemas pe
queños y cotidianos para 
planteamos acciones que 

Presidente: 
Excmo. Sr. presiden/e del Gobierno de Canarias. 

Miembros: 
Excma. Sra. comisaria de las Comunidades Europeas para lbs 
Recursos HW1UU10s, la Educacwny laformacwn. 
Excmo. Sr. consejero de Educacwn y Cu/Jura de Gobienw de 
Canarias. 
Excmo. Sr. presiden/e del Cabil.do Insular de Gran Canaria. 
Excmo. Sr. alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. 
Excmo. Sr. ak:aúh de San BarW/omi tú Tirajo.na. 
Excmo. Sr. recú>r de la Universidad tú Las Palmas. 

1A Comiswn OrganÍZJllÚ>ra estuvo fomuula por el presidenJede 
la FIEP, el direcJor gemral de Radio ECCA. y directivos de las 
EsctU!las de Padres ECCA de Canarias, Madrid, Romo-GetxQ, 
Ávila, Sevilla, Gijón y Zaragot.Jl. Aporlarón diversas ayudas a la 
organi:t.acwn del Omgreso las Agencias Accwn por el Tercer 
Mundo, Amistad y Cooperacwn e /NTERMON, la Fundación 

l 
Sanla Maria, la Caja Insular de Ahorros, los AyunJamienJos tú 
Las Palmas de Gran Canaria y San BarWlbmi de Tirajana, la 
Universidad de Las Palmas, el Cabildo Insular de Gran Canaria j 
y el Gobierno AUlórwmo de Canarias 

menossociales fntimamente 
relacionados con la estruc
tura familiar: la juventud 
(M. Ice ta), las sectas pseudo
rreligjosas (P. Salarrullana ), 
la televisión {A. Auba) o la 
publicidad (A. Cabré). 
Otras comunicaciones estu
diaron el tema general del 
Congreso -educar en y para 
la libertad- en la Escuela 
Infantil (Fresnillo y otros), 
en los centros educativos en 
general (Fresnillo y otros) o 
en las Escuelas de Forma
ción de Maestros (E. 
Kfiallinsky). Bastantes co
municaciones podrfanagru
parse como "estudios de 
casos" de problemas e<;pe
ciales: niños ciegos y 
ambliopes (L Zaragoza), 
nif\os sin hogar (C. Benrtez 

posibiliten el acceso a la educación liberadora a todos los 
hombres viendo sus problemas como nuestros, sintiéndonos 
solidarios con todos los pueblos que por su situación econó
mica, polrtica o cultural tienen dificil acceso a una vida digna 
de personas libres. 

de Lugo ), niños con necesi
dades educativas especiales (Fresnillo y otros), hijos de familias 
monoparentales (Asociación de Viudas), hijos drogadictos 
(E. Bordons); otros "estudios de casos" fueron presentaciones 
de instituciones especialmente dedicadas a la educación de los 
padres: Escuelas de la Familia argentinos (M. González de 
Doña y otros), Educación para la Vida (C. Gutiérrez), Escuela 
de Padres ECCA (J. Copa; J. C. Martfn; C. Bredy y otros). 
Las Mesas Redondas estudiaron, al final de cada jornada y 
desde una perspectiva internacional, las relaciones Escuela
Familia, desde Francia (J. Maisouneuve), URSS (Z. 
Lvovskaya), Finlandia (T. ROuka),Bolivia (R. Manfnez), bajo 
la coordinación de E. Madrid Palencia; la situación actual de 
la familia, desde la lndia (C. G. Vallés), EE.UU. (J. Olíva), 
Ecuador (F. Sanfeliú), Bélgica (Belciau), bajo la coordinación 

- Laimportanciadel compromisosocialypoHlico,que nos de
be animar a una acción que convenza a los paises de la nece
sidad de una ayuda generosa y altruista a los paises necesi
tados, sin crear dependencias económicas, ni obligar a la 
pérdida de su cultura y valores autóctonos. 
Acción poUtica que anime también a los gobiernos a no 
recortar los presupuestos para la educación, pues invertir en 
educación es invertir en progreso, libertad, calidad de vida 
humana. 



de Osear Medina; la aportación de las Escuelas de 
Padres ECCA, con una pequel\a exposición de todos los 
que estaban presentes en el Congreso (ver recuadro) y 
bajo la coordinación de M. Madurga. 

ReDexión y contraste de opiniones. 
La principal valoración que se puede hacer de este XVI 
Congreso de la FIEP es el haber contribuido a los 
objetivos propuestos para el mismo: 1) propiciar una 
reflexión sobre la "educación en y para la libertad", 2) 
contrastar o piniones y experiencias educativas en y para 
la libertad,y 3) posibilitar el encuentro y el diálogo entre 
las personas vinculadas a la educación de los padres. 
Estos tres objetivos, en buena medida, fueron 
conseguidos por los participantes en el Congreso de Las 
Palmas de G ran Canaria. 
El Director General de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza, e n su mensaje especial para el XVI Congreso 
de la FIEP. visionada en video en la sesión oficial de 
clausura, apon ó una idea que proyecta hacia el futuro de 
la temática de este Congreso: "Educar en y para la 
libertad -precisó el Directo r General de la UNESCO- es 
también hacer comprender cómo esta noción se asocia 
de forma indisoluble con esta otra: la responsabilidad". 

C.QuE es la FIEP? 

La F«krocWfl lnkmlll::ionaJ para la &lucaci6n de los Padres 
(FIEP) agrupa a lasinstiludoM:sy personas particulares inl6f!SOllas 

por el estudw, la JN'Ol'IOCi6n J las di venas actividtuús relacionadas 
conlaeducacWfltklospadns. Esmianbroasocúulotk/a UNESCO 
J tiene •fncuJos de colaboración con la UNICEF y con la CEE. 

La FIEP tiene su propw boletln, que súw tk •tnculo tk 
conwnicacwn con los asociados, "'1lQniul cada año los Coloquios 
tk Sea-res y, con diW!T'Sll periodicidad, los Congresos l ntemacil>
naks. 
La sale pennanen1e tk la FIEP está en Parls: 1, AW!flUe úon 
JournalÚI, 92311 Snres Ceda - Francia 

El pr6xjmo Congreso tk la FIEP se celebrará en México J luud 
el nWnml 17 de los convocados por esta lnstilucwn. Estará 
organWu:lo por la Asociacwn CU!nt(f'ICa tk Prof esionaks para el 
Esludw lnúgr'al tkl NIÑO. A.C (ACPEINAC) y tiene pn11ista su 
celebración dell 4alI8tkjuli.otk1992. Información e inscripcwnes 
se pueden solicitar tk la ya constiluü:la S«relarla General tklXYll 
Congreso de la FIEP, 

ACPElNAC 
Cri.slaNmta ~ 65 CoL CD. Jardln, Coyoacan 
CP. 04730 Múico D.F. 
Teléfonos: 689 - 89- 70, 548 - 03 - 35, 286 - 56 - 81 
Fax: 596 - 74 - 27 

r---------------------------------- ------, 
RadioECCA 

Radio y Educación Apartado 994 lliif de Adultos 35080 Las Palmas de Gran Canaria 
~ ESPAÑA 

'IÉLEX: (34) 928 2073 95 

Precio: nº suelto: 350 ptas. Año: 1.000 ptas. 

Fuera de Espai\a: nº suelto: 5 dólares. Al\o: 15 dólares 

Forma de pago: Cheque adjunto O Giro postal O 
D/Dfia. 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia - - ---------------------------------
L------- -- - --- - --- --- - - - --- - - - - -- - - - - -- - -~ 
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N nevas tecnologías de la 
información al servicio de la 

Educación a Distancia 
M• LUISA SEVILLANO GARCÍA 

CONTEXTUAUZACIÓN.-Actualmen
tese puede hablar dela tecnologfacomo 
extensión del conocimiento (Bernal, 
1986),siendo la cantidad de información 
yel llujodedatos tandesbordante(Orive, 
1983) que nos enc.ontramos en la era de 
la opulencia c.omunicacional. Gómez de 
Arm.ijo(1987) e.scribequelas tecnologras 
de la información, punta de lani.a de 
nuestro tiempo y nota definitoria de la 
cultura de nueStra época. avanzan y se 
desarrollan a una velocidad vertiginosa. 
Tal situación no puede ser ignorada por 
las Ciencias de la Educación en general 
y la Didáctica en particular, y máxime en 
una institución e.orno la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, preo
cupada por servirse de las más avani.adas 
tecnologfas en orden a transmitir de la 
forma más eficiente posible cuanto hoy 
debe enseflarse. 
Soto (1985) asegura que el desarrollo de 
la humanidad tiene que basarse en la 
organiz.ación y tratamiento adecuados 
de la información, y puesto que la tecno
logfa reduce los tiempos y ac.orta las 
distancias (Martfn Serrano, 1986)su uso 
es un imperativo de acción, en orden a 
sintonii.arcon loscambiosqueseoperan 
en la sociedad y en el individuo (lnose, 
Pierre, 1985). 
La memoria del mundo ya no está sólo 
en las grandes bibliotecas. Bases de datos 
cargadas en los ordenadores almacenan 
hoy todo tipo de contenidos, textuales y 
numéric.os. Y son accesibles por el usua
rio a Distancia a través de cables, fibras 
ópticas u ondas hertzianas. El terminal 
en casa o en el despacho permite a Ja 
persona dialogar con esos almacenes de 
información. Y desde terminales se escri
be, disefta, trabaja yse enseña más rápida
mente, con menor esfuerzo, sin distan
cias, c.on mayor creatividad. Nuestra 
memoriacolectivaescadavezmásvisual, 

sonora y dinámica. 
El ordenador se ha c.onvertido ya en la 
causa y efecto de Ja explosión cultural. 
Ayuda a satisfacer necesidades de proce
sar ec.onómica y rápidamente grandes 
can ti da des de datos y ofrecen uevas posi
bilidades de obtener, dar forma, conser
var y difundir cultura e información. 
Dieuzede (1987, p. 1) es categórico al 
respecto cuando expone que los últimos 
avances de la informática y de Ja telemá
tica permiten visualiz.ar ya sistemas de 
diálogo cada dla más c.omplejos (técnicas 
interactivas), mientras que su conexión 
a redes permite al alumno acceder a aco
pios de saber organizado cada vez más 
amplios (Banc.os de Datos). Somos nu
merosas las personas que esperamos po
deraplicara Jaeducaciónestos poderosos 
medios, que ya han pasado examen en 
otros campos. 
Casado (1987), en su "paper" presenta do 
en la II Semana Monográfica organizada 
por Ja Fundación Santillana sobre la 
Ciencia y Tecnologra al Servicio del 
AprendizajeantelaSociedaddcl mai\ana 
es expUcito: "La ensenan.za c.on las Nue
vas Tecnologras supera a lo que pueda 
impartirse con un equipo tradicional de 
trabajo". En su opinión, prosigue el mis
mo autor, las nuevas tecnologras son 
estimadas tanto por su valor intrlnseco 
e.orno vras de comunicación intelectual 
e.orno por lo que representan en el domi
nio estratégic.o de la cultura y la ciencia. 
Por eso precisamente en las naciones de 
más alto estándar se trata de familiarizar 
a sus educadores c.on los nuevos medios. 

CONCEPTO DEL VIDEOTEXTO 
INTERACTIVO. 
Orígenes. 
Las primeras comunicaciones concer
nientes al vldco-texto (en su clase tcle
texto) han tenido lugar entre 1963y1965 

en Francia y en Gran Bretaña (Treffel, 
1987, p. 129). 
Pero fue a principios de la década de Jos 
setenta cuando técnicos británic.os 
comenzaron a desarrollar proyectos para 
unir la pantalla de 1V y el teléfono. 
Hacia 1975sedispusodeun sistema que 
permitía c.onectarse a través de ambos 
medios con un banc.o de datos. El co
rreo lo experimentó en el Reino Unido y 
desde 1979 lo ofrece c.on el nombre de 
Prest el. 
Elcorreoalemániniciótambiénsuscxpe
rimentos en este campo y presentó en la 
exposición de radio de Berlín de 1977 el 
servicio Bildschirmtext. Tres arios más 
tarde se iniciaban dos experimentos pilo
to, uno en BerHn y otro en Düsseldorf. 
Bildschirmtext sec.onviritó en un sistema 
de c.omunicación de datos. El 1 de sep
tiembrede 1983seinaugurabadefinitiva
mente en Ja exposición de BerUn. 

Aproximación conceptual. 
El término videotexto no es unrvoco. 
"Teletexto, Videotexto, Videotexto 
interactivo, son los nombres genéric.os 
corrientes de los sistemas de transmisión 
de datos que utilizan canales de 1V, on
das de radio de frecuencia modulada, 
circuitos telefónicos o una combinación 
de estos tres medios, parallevarinforma
ción a los espectadores equipados de un 
televisor en e.olor y que para las dos 
últimas modalidades tiene que estar 
debidamente modificado". (Roizen, 
1982, p. 13). 

EQUIPOSSOflWAREYHARDWARE 
DEL VIDEOTEXTO INTERACTIVO. 
Los elementos esenciales son: 
- Ordenador Central Grande. 
- Una programación de ordenador 

(software). 
- Lineas de transmisión. 
- Terminales de representación visual. 
- Terminales de ordenador modificadas. 
- Moden. 
Otros elementos importantes en el 
equipo videotexto interactivo son: 
- Mando a distancia. 
- Teclado alfanuméric.o. 
- Teclado de edición. 
- Impresora. 
- Grabadora. 
- Teléfono. 
- Ordenador personal. 
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CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO
TEXTO INTERACTIVO. 
l. El Videotexto interactivo constituye 

un nuevo modo de comunicación: la 
interactividad. Esta es la principal 
caracteñstica del videotexto interac
tivo. Permiteintercambiar la informa
ción del usuario hacia el proveedor y 
viceversa y asegurar un verdadero 
diálogo activo. 

2. El Videotexto interactivo implica un 
comportameinto activo. Los usuarios 
están obligados a pulsar un teclado 
para obtener información, lo mismo 
que el proveedor a proporcionarla. 

3. El Videotexto interactivo es un medio 1 
en vías de desarrollo. La utilización 
del Vidcotexto está en pleno creci
miento. En consecuencia, la actitud 
de los usuarios no cesa de evaluar 
frente a este nuevo medio, lo que debe 
conducir a revisar regularmente los 
contenidos y los modos de diálogo. 

4. La creación de un Servicio de Video
texto interactivo debe, en general, 
seguir unas secuencias, como: 
a) Elección de los sujetos receptores. 
b) Determinación de la temática a 
tratar. 
c) La escritura. 
d) La puesta en página, etc. 

APLICACIÓN DE DIFERENTES 
TEORfAS AL VIDEOTEXTO 
INTERACTIVO. 

18 
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OTROS 

Explicitamos las más representativas: 
Conductismo. 
El conductismo asociacionista de 
Skinner es sobradamente conocido. 
Fruto de la aplicación a la educación de 
esta corriente psicológica ha sido la 
enselianza programada y las Máquinas 
de Enseñ.ar. Para algunos, el videotexto 
interactivo no es sino una máquina 
sofisticada de enseliar. Estaríamos en la 
etapa más actual de este camino, pero 
los planteamientos siguen siendo los 
mismos: 

Textos programado~ 

Máquinas de cnscfi:11 

Ordenadores 

Video texto interacfr. '·' 

El funcionamiento de algunos proyectos 
de videotexto interactivo se reduce 
prácticamente a la presentación de 
pequeños segmentos de información a 
los que siguen cuestiones de cuya 
respuesta depende el siguiente paso del 
programa. El feed-back aparece como la 
caracterfstica más relevante del sistema. 
El itinerario que sigue el usuario viene 
determinado por el programa, el cual 
puede ser lineal, ramificado, etc. Los 
"menús" no son tales, sino opciones 
múltiples a elegir. Alguna elección será 

reforzada positiva o negativamentesegún 
los objetivos a conseguir. 
En esta perspectiva, el videotexto 
interactivo puede utifüarse, además de 
para presentar la información previa a la 
elea;ión,comoreforzadordelaconducur. 
Los programas en los que el usuario 
puede ver inmediatamente las posibles 
consecuencias de la decisión tomada, 
utilizan el videotexto interactivo como 
reforzador positivo o negativo, fortale
ciendo unas conductas y/o debilitando 
otras. 
Aunque el videotexto interactivo no 
puede considerarse como una variante 
de las máquinas de enseñar, no cabe 
duda de que el aspecto del feed-back 
inmediato como reforzador es una vieja 
aportación del Asociacionismo y una de 
las características más relevantes del 
medio. 

Psicología cognitiva. 
En el pensamiento de Piaget, el estu
diantedebe pasar por una serie de etapas 
o estadios a través de la autorregulación. 
En este proceso, la nueva información 
modifica los viejos esquemas creando 
otros nuevos, que son Jos que permiten 
el conocimiento del mundo. 
Desde esta perspectiva, el videotexto 
interactivo destaca por su gran capacidad 
de aportar experiencias y crear situa
ciones en las que el usuario toma deci
siones en base a la información presen
tada. La interactividad medio-usuario es 
concebida más abiertamente. Se conciben 
sistemas de toma dedecisionesoriginales 
como la auto-selección del itinerario y 
los sistemas de acceso a la información 
aleatorios o de vía directa como los códi
gos de barras. 
Esta actuación sobre el medio supone 
un reflejo más fiel del aprendizaje no 
mediado, en el que la actuación se 
prod uced irectamente sobre el ambiente. 
El aspecto más destacado en esta teoría 
es la adecuación del medio a los diferen
tes individuos. El videotexto interactivo 
se adecúa al ritmo y selección de la 

1 

información presentada. Este tema se 
relaciona con los estilos cognitivos. 

Procesamiento de la información. 
El disefio de programas para el video
texto interactivo, las posibles decisiones 
del usuario, requieren fundamentarse 



De otras fu entes 121 I 
;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;~ 

en los estudios que sobre procesamiento 
de la información se han realizado. La 
multiplicidad de caminos debe reflejar 
los diferentes modos como los alumnos 
aprenden. El sistema más generalizado 
es el de proceso en árbol. 
La adecuación del videotexto al estilo 
cognitivo ya ha sido sefialada. El video
texto interactivo permite adecuar la 
información presentada al peculiar modo 
de operar dominante, al mismo tiempo 
que posibilita el no prescindir de ninguno 
de los modos básicos de procesamiento: 
lineal y global. 
En sin tesis, y según apunta Willis (1982) 
podemos señalar dos ideas funda
mentales: 
l. El videotexto interactivo responde a 

algunos de los tópicos sobre apren
dizaje más aceptados desde los 
planteamientos conductistas y éstos 
funcionan en una situación real. 

2. Casi todas las posibilidades del video
texto interactivo provienen de estos 
elementos: 
- Almacena gran cantidad 
de información. 
- Se transmite por códigos 
y canales variados. 
- Se puede acceder a la 
información casi de forma 
instantánea. 

de todas partes del mundo llevaban a 
cabo sus propias investigaciones. Francia 
y Canadá dedican considerables recursos 
al video texto interactivo a través de cen
tros nacionales de investigación o Depar
tamentos de telecomunicaciones. Tam
bién se han emprendido trabajos en 
Japón y en otras naciones europeas. 
Todos los sistemas comparten ciertas 
caracteristicas comunes o son aplicacio
nes de las versiones británica y francesa 
originales. 
Varias organizaciones internacionales 
están tratando de conseguir la esta ndari
zación, pero hasta el momento no se ha 
creado ningún formato estándar de señal 
universal. 
Hacia el 1985 las normas más extendidas 
eran: 
- Prest el en la mayor parte de los pa{ses 

europeos. 
- Bildschirmtext en Alemania Federal. 
- Antfope en Francia y en el resto del 

mundo. 

EQUIPAMIENTO BÁSICO Y 
COMPLEMENTARIO DEL SISTEMA 

VIDEO. tA ·o ITTERAC71VO 

También se van extendiendo las normas: 
- Captain (japonesa). 
-Telidón (canadiense). 
- Vi.rtext (americano). 
En 1985 eran instalados 1.000.000 de 
miniteles. En 1990 se prevé que serán 
instalados 10.000.000. 
Después de los británicos y franceses son 
los canadienses quienes han invertido 
más esfuerws por parte de su gobierno 
en los sistemas de videotexto interactivo. 
En Alaslca, por ejemplo la educación por 
medios electrónicos cubre una gran zona. 
Elsistemaelectrónicoseutilizaconjunta
menteen la Universidad yen el Departa
mento de Educación del Estado. 
Lata more (1986) nos explica cómo para 
tal fin y para que pueda utilizarse a 
distancia se prepara el software y se sir
ven del videotexto y teletexto. 
Hammnond (1986, pp. 74 - 76) nos des
cribe distintos servicios usados en 
Australia en la teleeducación. Sus refe
rencias al viatel coinciden con los usos 

atribuidos al videotexto 
interactivo. 
Moore (1986, pp. 105 - 116), 
en un interesante estudio 
presenta el Modelo Telidón 
utili1.adoen Canadá para fines 
didácticos, tanto en la Univer
sidad como en otros niveles 
formativos. Resulta significa-

LA EXPANSIÓN DEL Vl
DEOTEXTO INTERAC
TIVO. 

MICROONDAS T.V. POR CABLE 

tivo aludir a la preparación de 
programas que para estos fines 
se lleva a cabo. Se atiende 

Su desarrollo en diversos 
países. 
Según Treffel (1978, p. 127), 
Gran Bretal\a se ponfa en 
cabeza con respecto al video
texto y al videotexto interac
tivo (viewdata, 1970 - 1971, y 
posteriormente Preste! 1976). 
En 1984 el servico alemán de 
Telecomunicaciones inició la 
andadura del videotexto 
interactivo. Se instaló un 
ordenador gigante en Ulm 
que se denominó cariño
samente "die Mutter" (la 
madre)alqueseanexionaron 
meses más tarde otros orde
nadores más peq uefios y 
distribuidos por todos los 
Uinder. 
Otros paises industrializados 

Grabadora 
Cinta 

Otros 

Ordenador 
Personal 

prioritariamente a los aspec
tos tecnológicos y al plura
lismo cultural. El programa 
denominado CALs( tiene una 
buena aceptación (Gillies, 
1986, pp. 221 - 227). 
"Hay otro estudio de la 
UniversidaddeGulphrelacio
nado con el Telidón, como un 
servicio de información 
agrlc.ola para los granjeros de 
On tario y medio didáctico para 
la comprobación en las aulas. 
Desde estas experiencias, las 
conclusiones demuestran el 
potencial del videotexto 
interactivo para la educación 
a distancia y convencional" 
(Moore, 1985, pp. 10 - 11). 
En la Universidad de 
Clempson se ha desarrollado 

·~-~·-
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también el sistema videotexto que si en 
un principio era de una sola dirección, 
actualmente ya es interactivo y funciona 
a total satisfacción de usuarios y 
proveedores (Duckenfield, 1985, pp. 12 
-15). 
Los resultados obtenidos en la evaluación 
del proyecto piloto en la Open University 
del videotexto interactivo aplicado a ta 
ensefianza de las ciencias, puso de mani
fiesto el gran potencial de esta tecnologia 
en los procesos instructivos (McDonnell, 
1983, pp. 231 - 236). Este sistema iba 
equipado también con impresoras y en 
concreto se destinó a un programa de 
biología para alumnos en la modalidad a 
distancia orientados por un tutor. 
Tenemos incluso el caso en Canadá, 
donde cuatro Bibliotecas participan en 
el programa Telidón. Un instituto de 
tecnología y la universidad de Calgary 
colaboran, obteniéndose unos resultados 
útiles y rápidos para los usuarios 
(Toombs, 1982, pp. 331 - 336). 
Un estudio que lleva por tflulo 
''Videotext in Education: The British 
Situation'', Optel Report nº 15 y que fue 
presentado en septiembre de 1984 en el 
Congreso sobre video texto celebrado en 
Sao Paulo, hace referencia a los princi
pales usos que en educación encuentra 
en el Reino Unido el vidcotexto interac
tivo. Dos son las ventajas que hasta Ja 
fecha le han econtrado: 
- La información sobre las Carreras, es 

decir, Orientación Profesional. 
- Labúsquedaderecursosparaelaseso

ramiento científico individual de cada 
usuario. 

El ritmoconquecada vez más parsesvan 
participando en las actividades de video
texto es demasiado rápido para seguirlo 
mirando país por pals. Ya en 1979 se 
estaban realizando pruebas e intentos 
en Bélgica, Suiza, Escandinavia (Suecia, 
Dinamarca y Finlandia), Holanda, 
Colombia, Australia, Hong-Kong, 
Singapur y otros Estados. 
Expertos, empresarios, divulgadores y 
cientlficos llevan más de una década 
propiciando el estudio, las aplicaciones 
y Ja verificación deeste sistema de comu
nicación. Congresos, encuentros, reunio
nes, intercambios a todos los niveles han 
hecho posible este rápido desarrollo y 
utilización del sistema. 

VIDEOTEXTO 
INTERACTIVO 

~---~/ICOMU•"-'™I 
_.--1 HUMANÍSTICA 1 

1 
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ENSEÑAR 

ORDENADOR 

Modelo francés. 
En la actualidad se ha implantado el 
servicio videotexto interactivo de una 
forma generalizada mediante la 
distribución de terminales Minitela bajo 
coste, e incluso de forma gratuita, 
alcanzando la cifra de tres millones de 
unidades en 1987. 
Esta situación es única en el mundo, 
pues otros paises, incluso los más 
avanzados, no pueden presentarmásque 
aplicaciones limitadas en este campo. 
Según un estudio inglés (Butler Cox, 
1985) Francia poseerá ella sola a final de 
1989casi los 2/3 de terminales instalados 
en Europa (cinco millones sobre un to ta 1 
de 7'5 millones). 
Un 40 por ciento de estas terminales 
está n conectadas en oficinas y su 
utilización es puramente profesional, y 
el 60 por 100 restante en los hogares 
franceses. Precisamente son estos 
usuarios particulares los que han 
propiciado la explosión del Minitel en el 
mercado. Los clientes pue-den marcar y 
solicitartodo lo que uno puede imaginar. 

CARACfERÍSTICAS. 
l. Se ha utilizado la linea existente 

Transpac. 
2. A los usuarios del teléfono se les entre

gó gratuitamente el modem. (Al prin
cipiosóloaquiencsfacturabanmucho, 
pues se pensóqueestarfan interesados 
en la comunicación). 

3. Quienes recibieron el modem deblan 
utilizaren lugar del "Angnuare" (Guia 

1 
telefónica), la gufa electrónica. 

4. Se simplificó todo mediante la reduc
ción de los accesorios tecnológicos. 

5. Los servicios se pagaban con la cuenta 
del teléfono. Télecom retiene 3/8 de 
lo recaudado para financiar y man
tener las instalaciones. Los tros 5/8 se 
envían a los proveedores. 

6. El 1986 se colocaron dos millones de 
aparatosyse utilizaron 30miUoncs de 
horas. 

SITUACIÓN EN F.SPAÑA: SERVICIO 
IBERTEX. 
Antecedentes históricos del Ibertex. 
En noviembre de 1979, Telefónica y Ente! 
comienzan una experiencia piloto sobre 
el sistema videotexto interactivo. Su fin 
era uno y concreto: demostrar que en 
España se podla diseñar y desarrollar 
este servicio con medios propios. 
Los grupos que desarrollaron la prueba 
piloto ampliaron y mejoraron el 
software del sistema y consiguieron que 
en seis meses el proyecto se equiparase 
con el resto de los sistemas queoperaban 
en el mercado europeo. 
La prueba de fuego del sistema se da en 
1982 de la mano de los Mundiales de 
Fútbol que se celebraron en Es pafia. Las 
400 terminales ofrecieron información 
en diversos idiomas. El sistema es bueno 
ydemucstrasueficacia,quenuevamente 
se revalida al año siguiente con motivo 
de las elecciones locales y autonómicas. 
Estos logros sucesivos fueron posibles 
gracias al intenso trabajo que realizaron 
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Telefónica y Ente! para desarrollar de 
forma experimental el sistema videotexto 
interactivo. El sistema, totalmente de 
tecnología española, decide Telefónica 
nominarlo con el nombre de lbertex. 

Dermicióo. 
El ll>ertex o videotexto espaiíol es un 
sistema telemático que permite el acceso 
simple o interactivo a bases de datos. La 
estructura la aporta la Red Telefónica y 
la Red Iberpac y u ti liza como terminales 
equipos específicamente desarrollados. 
Su tarifación es independiente de la dis
tancia y esto hace atractivas sus aplica
ciones tanto para las empresas como pa
ra los usuarios particulares, quienes des
de su propio domicilio pueden conec
tarse a este servicio. 
El acceso a la información es sencillo. 
Los Centros de Provisión de Datos, al 
igual que las terminales, existen en 
régimen de competencia libre y dan toda 
clase de facilidades. Tal es el caso de El 
Corte Inglés y el Banco Hispano Ameri
cano desde el pasado 1 de julio de 1987. 
Telefónica también tiene un centro 
propio, que incluso ofrece sus instala
ciones porun tiempo limitado a aquellos 
proveedores que aún no tengan su propio 
centro. 

Aplicaciones del lbertex. 
La experiencia acumulada en otros países 
ha resaltado que las aplicaciones de ma
yor desarrollo son fundamentalmente 
las que responden a criterios de interac
tividad, de usos eventuales frecuencias, 
pero de corta duración, con la necesidad 
de comunicación a través de redes 
públicas de gran difusión. 
En estesentido Jasaplicacionesse pueden 
clasificar en cuatro grandes grupos: 
- Servicio de información general. 
- Servicios de información especializada 

(felebanca). 
- Serviros de comunicaciones (Mensa

jeria). 
- Servicios de la Administración. 

SER VICIOSDEINFORMACIÓN GE
NERAL. 
- Actualidad nacional y autonómica. 
- Tiempo libre: cine, televisión, deportes. 
- Servicio de prensa: antecedente de 

noticias. 
- Farmacias: servicios asistenciales. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 
- Telebanca: Consulta de saldos, fi

cheros históricos, bolsa, divisas, etc. 
- Turismo: Disponibilidad de aloja

miento, precios. 
- Información sobre servicios de 

transporte. 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. 
- Directorio electrónico. 
- Mensajería profesional. 
- Telecompra, tele-reserva, etc. 

SERVICIOS DE LA ADMINISTRA
CIÓN. 
- En el sector educativo, como soporte 

de programas educativos. 
- Educación a distancia. 
- Información meteorológica. 
- Estadísticas, comercio, industria, etc. 
- En Sanidad como Banco de Datos que 

contenga Jos historiales clínicos de los 
pacientes que en cualquier emergencia 
se pueda consultar desde cualquier 
centro hospitalario del país. 

Estado actual. 
Para valorar o apreciar en su medida la 
evolución, el presente y lo que puede ser 
el futuro de este servicio telemático con 
una gran proyección social, económica, 
comunicacional, evolutiva, conviene 
tener en cuenta los datos siguientes: 

l. CENTROS DE SERVICIOS. 

Año 1988 
Año 1989 
Final de 1990 

20 Unidades 
45 Unidades 
200 Unidades 

2. BASES DE DATOS PARA EL 
SERVICIO. 

Año 1988 
Año 1989 
Final de 1990 

3. TERMINALES 

Año 1988 
Año 1989 
Finales de 1990 

35 Unidades 
100 Unidades 
400 Unidades 

5.000 Unidades 
35.000 Unidades 
200.000 Unidades 

4. TIEMPO DE CONEXIÓN AL 
SISTEMA IBERTEX. 

Abril 1989 
Diciembre 1989 
Marzo 1990 

7.500 Horas 
32.000 Horas 
48.000 Horas 

5. NÚMERO DE LLAMADAS AL 
SERVICIO IBERTEX. 

Abril 1989 70.000 Llamadas 
Diciembre 1989 160.000 Llamadas 
Marzo 1990 245.000 Llamadas 

EL VIDEOTEXTO INTERACTIVO 
EN LA UNIVERSIDAD. 
La Universidad ante el reto tecnológico. 
La Ley de Reforma Universitaria en 
España de 1983 en su Preámbulo dice 
que "la experiencia de otros países 
próximos nos ensefia que la institución 
social mejor preparada para asumir el 
reto del desarrollo cientffico-técnico es 
la Universidad". Actualmente, ya existen 
Universidades que con su investigación 
e inclusión del servicio videotexto 
interactivo constituyen un modelo en la 
respuesta a ese reto al que la Univer
sidad española debe hacer frente con 
Medidas legales y pedagógicas. 

El modelo integrador de la universidad 
rrancesa. 
En Francia, es el segundo año que llevan 
desarrollándose las jornadas denomina
das "Uniste!" (septiembre 1987)y tienen 
como misión fundamental reflexionar e 
intercambiar experiencias sobre el 
fenómeno Minitel y su incidencia en el 
mundo universitario. Uno de sus objeti
vos es itUerrogarse sobre el papel que 
este nuevo medio puede o del>e jugar en 
el funcionamiento de la ensefianza 
superior. A este respecto, Roxu (1986, p. 
2) se manifiesta: 
"Está claro que este nuevo medio que se 
puede definir como un sistema de 
comunicación, de información, de 
transacción o de distracción, me parece 
completamente apropiado al mundo 
universitario". 
En efecto, la Universidad tiene como 
triple misión: 
- La investigación. Ahora bien, quien 

dice investigación, dice información. 
- La enseñanza. Quien dice enseñanza, 

dice comunicación. 
- La formación. Pues quien dice forma-

ción dice apertura al mundo exterior. 
El videotexto responde a las necesi-
dades de la Universidad, pero es preciso 
-añade dicho autor- ser prudentes y no 
proponer sin reflexión aplicaciones que 
podrían faltar a su objetivo. Parece 
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indispensable comenzar por precisar lo 
que este nuevo medio significa y diseliar 
algunas pautas basadas en la experiencia. 
En una segunda rase, procede también 
interrogarse sobre la evolución y el fu
turo de este nuevo medio. Con el 
videotexto interactivo se pueden hacer 
muchas cosas siempre y cuando se 
conozcan sus posibilidades. (Berlioz -
Houin, 1986). Ya en las 1 Jornadas 
Uniste! se. pregunta: si las empresas 
utilizan el videotexto interactivo, lpor 
qué no la Universidad? Las universidades 
tienen m6ltiples cometidos que vienen 
enumerados en la ley francesa de 1984. 
De los 12 que se enuncian, destacamos: 
- La enseftanza. 
- La investigación. 
- La difusión del saber. 
La misma autora (op. cit. p. 2) al\ade: 
"Desde hace unos aftos, las universidades 
tienen tendencia a replegarse sobre ellas 
mismas. Esta actitud un poco pasiva no 
puede continuar. La Universidad debe 
salir de sus muros, establecer una polhica 
de comunicación hacia el exterior e 
interior, llegar a ser un proveedor de 
servicios y representar un potencial de 
inteligencia y de energra. 
La comunicación engloba todos los roles 
de la Universidad contemporánea y del 
futuro. Pero, lcómo realizar esta 
comunicación? 
Somos herederos de los clérigos de la 
Edad Media, escribimos libros,anJculos: 
somos hombres y mujeres del papel. Me 
Luhan ha dicho: "Gutembergha muerto. 
La pantalla va a reemplazar el papel". Se 
piensa en ta pantaUadeTV,en la pantalla 
del ordenador, o por qué no, en la 
pantalla del videotexto interactivo. 
Las Universidades no pueden quedar 
insensibles a este nuevo medio de comu
nicación. Experiencias en curso, servicios 
puestos en marcha en algunas, muestra 
que estas instituciones se van abriendo 
paso, y utilii.an esta técnica de vanguardia 
que representa el futuro. 
Boyer, en1986, se expresaba asr: "Este 
nuevo medio interactivo de comunica
ción que es el videotexto interactivo 
alcanza gran desarrollo en Francia. Desde 
sus comienzos, la Universidad ha experi
mentado el uso de este medio con vistas 
a establecer una mayor y mejor comuni
cación tantoensu seno como en su entor
no, ya que ésta tiene dos misiones esen-

ciales: el desarrollo del conocimiento y 
su difusión". 
En 1982, la Dirección de Bibliotecas, 
Museos e Información Cientffica y 
Técnica del Ministerio de Educación 
Nacional de Francia, decide poner en 
marcha dos experiencias piloto en el 
medio universitario: UNISTEL 
Montpellier y UNISTEL Lorraine. 
En 1986, 20 universidades y la Dirección 
de Enseñanza Superior, inician un Plan 
Conjunto para la puesta en marcha del 
Un is tel. 

CENTRO EXPERIMENTAL: 
UNISTEL - MONTPELLIER. 
Elservico UNlSTEL-MONTPELLIER 
funciona desde hace ya tres al\os. La Ba
se de Datos se generó a partir de tos te
mas del boletín de información y de orien
tación. Nace con un doble objetivo: el de 
la información y el de la comunicación. 
Se dirige a los distintos p6blicos intere
sados por la vida universitaria: sus activi
dades de enseftanza y de investigación. 
Los estudiantes y los futuros estudiantes, 
los directivos de empresas, el personal 
universitario. Se preocupa constante
mente de favorecer las relaciones entre 
todos tos que la constituyen. 
La técnica fundamental acumulada en la 
base de datos hace referencia a cues
tiones de natura le za académica, cientrfica 
y formativa y puesto que la idea surgió 
del Departamento de información y 
orientación, ambas cuestiones en
cuentran también su espacio y trata
miento en el medio telemático. 
Para cubrir la demanda de este servicio 
se dispone de 200 unidades de Mini teles. 
9.000 estudiantes universitarios y 2.000 
abonados externos realizan una media 
de 150 consultas diarias, aproximada
mente. Se piensa multiplicar el servicio 
tanto en equipos como en proveedores y 
usuarios. 
Unistel-Montpellier ha desarrollado en 
el curso 1986- 1987 ciertas innovaciones 
quecontemplan fundamentalmente tres 
campos: 
l. La documentación, poniendo a dis

posición de los usuarios los fondos de 
la Biblioteca, Revistas, Libros, 
Abstracts, Periódicos, etc. 

2. La invesligación: Programas espe
ciales para investigadores. 

3 Mercado de trabajo, que incluye tanto 

demandas como ofertas. 
Para facilitar el trabajo con el Minitel y 
evitar demoras, se insiste en: 
- La agilidad en su manejo. 
- La actualización permanente de sus 

mensajes. 
- La precisión en los trabajos. 
La telemática forma parte de nuestra 
vida. Las universidades toman cada vez 
más consciencia del valor de este instru
mento de comunicación interactiva. Lo 
que era unsueñoayereshoyuna realidad. 

UNISTEL Y LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 
Desde la puesta en práctica del servicio 
videotexto interactivo en la Universidad 
de Ciencias y Técnicas, ta biblioteca 
universitaria aparece en el "menú 
principal". 
Las enseñanzas generales conciernen a 
ta vida dela biblioteca:servicios, informa
ciones y actualidad, catálogo de perió
dicos y de revistas. 
El objetivo es permitir a los investiga
dores de la Universidad y a todos a tos 
que esto puede interesar, conocer las 
revistas recibidas en la Biblioteca 
universitaria o en los distintos labo
ratorios durante el afio. 
Actualmente están inscritos 920 tftulos 
recibidos en 45 bibliotecas o laboratorios. 
La búsqueda de un tftulode un periódico 
se hace: 
- o bien a través de un sigla, compuesta 

por ta primera letra de cada palabra 
signilicativa del tftulo (de 3 a 7 carac
teres). Se ha escogido un sistema muy 
simple a fin deque el investigador pue
da crear fácilmente ta sigla él mismo, 

- o bien a través de una o dos palabras 
del tftulo. 

Por ejemplo, el periódico "Matemáticas 
y Ciencias humanas" se puede pedir por 
la sigla MSH o por una o dos palabras del 
tHulo: 
- Matemáticas y Ciencias, o 
- Matemáticas y humanas. 
En respuesta se obtiene la localización 
del periódico o la revista. 
Cuando aparece la respuesta, nos mues
tra directamente el titulo completo del 
periódico con el número de teléfono y 
eventualmente el apellido de la persona 
responsable de la Biblioteca. 
En un segundo tiempo, tas siglas son 
desarrolladas. Las respuestas aparecen 
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entonces en la pantallacuatroporcuatro. 
La llamada a un laboratorio se hace por 
la sigla UNISTEL del laboratorio o por 
unaodospalabrasdesu Ululo. Se obtiene 
en respuesta la lista de los periódicos o 
revistas de este laboratorio. 
De este modo la biblioteca universitaria 
ha querido ofrecer a los investigadores 
un medio de localizar rápidamente los 
periódicos o revistas del mes. Es una 
col abo ración más estrecha entre los labo
ratorios y la biblioteca en la que se inves
tiga. Se podrá as( revisar lodos los Lflulos, 
evitar las repeticiones, hacer nuevas 
suscripciones esporádicamente y, para 
periódicos o revistas muy caros, hacer 
suscripcionesconjuntasoomoyaempiei.a 
a hacerse. 
La introducción del servicio videotexto 
interactivo ha facilitado la integración 
de la biblioteca en la Universidad, y se ha 
introducido una poUtica documental 
común a los laboratorios y a la 
biblioteca. 

INVESTIGACIONES SOBRE EL 
VIDEOTEXTO INTERACTIVO. 
Análisis del servicio "videotexto 
universitario" en Francia. 
El organismo del Ministerio de 
Investigación y Enseñaza Superior de 
Francia "Futur Simple" finalizó en 
septiembre de 1987 un estudio sobre los 
servicios "Videotext Universitaircs", en 
el que participaron también la Dirección 
General de Telecomunicaciones y el 
Departamento del Programa Teletel. 

HIPÓTESIS DE LA INVESTI
GACIÓN. 
Mediante esta investigación se pretendía 
conocer el grado de aceptación y uso de 
los servicios Minitel dentro de la 
Comunidad Universitaria. 

METODOLOGÍA 
Para illevar adelante dicho estudio se 
procedió a realizar un análisis de los 
Servicios Mini1el existentes en el 1« 
semestre de 1987. Cada servicio fue con
sultado de manera detallada a fin de ob
tener datos fidedignos en relación a la 
naturaleza, procedencia y uso de las 
informaciones. Como instrumentos de 
recogida de datos se utilizó un cuestio
nario y la en !revista a los responsables de 
servicios telemáticos universitarios me-

diante la cual analizaron los métodos de 
gestión y organización de dichos servi
cios, recogida y puesta al día de las infor
maciones, sistema informático, promo
ción, organización, pilotaje del servicio, 
medios empleados, resultados obtenidos. 
Respondieron 16 de los 20 servicios 
existentes; tres de los mismos fueron 
analizados con mayor profundidad. 
A los participantes se les ofreció garantía 
de confidencialidad. 

J. Acogida positiva. 
El servicio Minitel ha sido bien acogido 
dentro de la Comunidad Universitaria. 
Los siguientes datos lo confirman: 
- El 87 por 100 piensa que el Minitel es 

una tecnología con gran futuro. 
- El 87 por 100 opina que es un instru

mento de comunicación eficaz. 
- El 97 por 100 considera que tas uni

versidades desarrollarán servicios de 
videotexto interactivo. 

2. Crecimiento rápido. 
El videotexto interactivo experimenta 
un gran desarrollo. De dos Universi
dades que lo instalaron en 1985 se ha 
pasado a 20 en 1987. 
Investigaciones sobre et modelo 
Bildschirmtext en la RFA 
Antes de extender el funcionamiento del 
Servicio Bildschirmtext a toda la 
República Federal de Alemania, du
rante varios aftos se pusieron en marcha 
pruebas piloto en distintos estados. Sobre 
estos experimentos se hicieron algunas 
investigaciones para conocer las 
opiniones de tos usuarios y proveedores 
en orden a diseñar el modelo definitivo. 
Los resultados a tenor de lo expuesto 
por Sucharewiez (1983, pp. 187 y ss.) 
fueron: 
- La disposición para seguir sirviéndose 

del BiJdschirmtext, una vez finalizado 
el período experimental, tanto en 
Bertrn como en Düsseldorf, fue del 85 
por 100y88 por 100 respectivamente. 

Entre las causas que se apuntan en pro 
de tal opción destacan: 
- La comodidad de acceso a la infor

mación. 
- La posibilidad de utilizar el servicio en 

cualquier momento del dla. 
- La posibilidad de entrar en contacto 

con otros usuarios/proveedores. 
En una investigación realizada ,en la 
República Federal de Alemania entre 

profesionales sobre los motivos por los 
que se juzga necesario y congruente el 
uso del Bildschirmtext se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

(La valoración es sobre 5 puntos) 
- Ahorro de tiempo: 4,53 
- Facilidad de acceso a la información 

actual: 4,49 
- Información abundante: 4,25 
- Mayor rapidez en el ac.ceso a la infor-

mación: 4,16 
- Información más exacta: 4,03 
- Búsqueda de información necesaria: 

3,96 
- Información más objetiva: 3,34 
fuenle: (Goltlob, 1914, p. 114) 

LA OPINIÓN DE LOS ENCUES
TADOS: 

IMPORTANCIA uso 
- Farmacia / 

Urgencias 84% 34% 
- Consejos 

sobre salud 61% 26% 
- Aclaraciones 

sobre impuestos 51% 15% 
- Educación / 

Escuela 44% 19% 
- Informaciones 

periódicas 58% 16% 
fuen&e: (Gottlob, 1914, p. 115) 

ORIENTACIONFS DIDÁCTICAS 
EN LA EIABORACIÓN DE CON
TENIDOS PARA EL VIDEOTEXTO 
INTERACTIVO. 
Investigaciones realizadas (Roth / 
Sucbarewiez 1983, p. 144) han demostra
do que et uso de esta tecnología en el 
estudio permite et empleo de tiempos y 
ritmos óptimos, lo cual se traduce en una 
mayor creatividad y rendimiento. 
Ahora bien, este medio presupone y pide 
un tratamiento especifico de los conte
nidos de manera que los mismos puedan 
desencadenar unos procesos de apren
dizaje significativo: avanzamos algunas 
orientaciones didácticas al respecto. 
1. Desde el inicio procede indicar cómo 

el videotexto interactivo se integra 
oon los otros medios. La complemen
tariedad refuerza la utilización. 

2. Los mensajes en este medio deben 
responder a las necesidades precisas y 
ser especializados. 

3. Evitar los subrayados y tener en cuenta 
que las mayúsculas son siempre más 

_,~ 1 18 
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legibles que tas minúsculas. 
4. No abusar de tos dibujos que retardan 

la difusión de tos mensajes, puesto 
que por definición el videotexto 
interactivo debe permitir una 
información rápida. 

5. El lenguaje utiliUido debe ser adap
tado al público que va a consultar el 
servicio. 

6. La puesta en página se articula de 
forma clara para asegurar una buena 
interpretación del texto. 

7. Las informaciones se redactan breves 
y sin ambigüedad. 

8. En ta medida de lo posible, el diálogo 
debe ser personalizado para mejorar 
la relación del servicio. 

9. La presentación debe tener en cuenta 
ta pequel\a pantalla del minitel (24 
lineas de 40 caracteres), el cansancio 
ligado a la lectura de las pantallas 
catódicas y la relativa lentitud de la 
exhibición. Será preciso utilii.ar un 
lenguaje claro y preciso, ser conciso 
sin que por esta raz.ón tenga que utili
urse un estilo telegráfico, evitar los 
abusos de grafismos,suprimiral máxi
mo todo loquees inútil,jugarsobreel 
tamal\o de los caracteres y sobre todo 
no cargar las pantallas. 

Para el video texto interactivo y en orden 
a facilitar el estudio personal indivi
dualii.ado es conveniente disel\ar cada 
punto con las secuencias siguientes: 

DESARROLLO 

SfNTEsIS 

La secuenciación de los distintos temas 
o unidades puede construirse de la forma 
que se aprecia en el gráfico de la derecha. 

EL VIDE01EXTO IN1ERACTIVO 
EN ESPAÑA 
La infraestructura del servicio lbertexto 
corre por cuenta de Telefónica. El acceso 
a las Bases de Datos o la creación de las 
mismas se realii.a mediante las redes de 1 
telecomunicación, la Red Telefónica 

Conmutada(RTC)ylaRed 
Especial de Transmisión de 
Datos Iberpac X-25. 

El vldeotexto en la 
U nlversldad de Barcelona. 
En el curso académico 
1990-1991seestablecióen 
la Universidad de Bar
celona un servicio de 
información basado en el 
videotexto y que con-
templa su aplicación en la 
administración, servicios a 
estudiantes y profesores, 

OBRAS DE 
CONSULTA 

biblioteca, etc. En las páginas video texto 
podrán enco-trarse desde los planes de 
estudio, hasta las matrlculas, conva
lidaciones, becas, solicitudes, docu
mentación, reclamaciones, etc. El 
Proyecto Mega contempla la viabilidad 
de instalar terminales de usuarios y 
proveedores en 31 centros. 

El vldeotexto en las escuelas catalanas. 
El programa d'lnformática Educativa 
(PIE) del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitad de Catalunya trabaja 
desde 1986 en ta introducción de nuevas 
tecnologías en la ensel\aDUi no univer
sitaria, mediante la dotación a los centros 
escolares de material hardware y 
software, asr como la formación de profe
sores y la puesta en marcha de la Xarxa 
Telemática Educativa de Catalunya 
(X1EC)dirigidaespecialmentealcampo 
de la educación. 
El objetivo fundamental es preparar un 
servicio público que potencia la dimen
sión comunitaria de las actividades edu
cativas. Se espera pues una aportación 
tecnológica y didáctica. Se inspira en 
Edutel (servicio del ministerio francés 
de educación) y Prestel - Education del 
Reino Unido. 
Técnicamente, la Red X1EC está for
mada por un ordenador central instalado 
en la sede del P.l.E. (Programa de Infor
máticaEducativa)conetqueestánconec
tados tos centros de secundaria y de 
recursos pedagógicos (en total 400 
conexciones y 1.500 usuarios). Cada 
centro dispone de un microordenador, 
de un modem que une éste a la red 
telefónica y al centro telemático. Los 
servicios habituales que ofrece son: 
- Consulta a Bancos de Datos 
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educativos. 
- El noticiario. 
- El correo electrónico. 
- La sección de preguntas y respuestas. 
- El servicio de transmisión de ficheros. 
- Teledebate y teleconferencia. 
El servicio de teledebate permite la inte
racción simultánea de muchos usuarios 
en un debate estructurado y dirigido. 
Los participantes pueden intervenir me
diante la conexión microordenador/telé
fono/ordenador central en el momento 
que deseen. El moderador coordina, 
orienta y anima el desarrollo del debate. 
Con ocasión de celebrarse et Milenario 
de Catalunya y con objeto de promocio
nar su historia participan unos 300.000 
estudiantes deenseñanUiS no universita
rias en el llamado juego Milenario a 
través del video texto, proyecto en el que 
colaboró Telefónica. Previamente el 
departamcn to de Ensel'lanUi de ta Gene
ral ita t creó la Red Telemática Educativa 
de Catalunya que permitió interconectar 
vfa telefónica los microordenadores de 
los centros de enseñanUi al ordenador 
servidor de la red. 
Los alumnos participantes han creado 
fichas sobre seis conceptos: hechos, per
sonajes, lugares, arte y monumentos, 
instituciones y proyección externa. Las 
fichas creadas por los equipos, sus pre
guntas y respuestassecentraliUin en una 
Base de Datosqueservirá para usos ulte
riores. Participaron 183centrosdocentes 
y 260 equipos. Esta experiencia se ha 
considerado, luego de la evaluación 
correspondiente, PEDAGÓGICA
MENTE valiosa por cuanto: 
l. Implica una participación activa en ta 

realiUición de materiales. 
2. Se fomentan las actividades de inves-
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ligación y estructuración de informa
ción, intelectualmente conceptuadas 
como complejas y atractivas. 

3. Se trata de una actividad lúdica, de 
naturaleza competitiva. 

4. El carácter competitivo no es lo esen
cial sinoqueconstituye una caracterfs
tica lateral contrarrestada por los 
aspectos de fomento de la dimensión 
grupal. 

5. Han puesto de manifiesto la capacidad 
y entusiasmo de alumnos y profesores 
as( como las posíbilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologras. 

6. Se ha valorado mucho la discusión 
estructurada sobre diversos temas y el 
intercambio de experiencias. 

FJ videote.xto en la Universidad Na
cional de FAucacióo a Distancia. 
Desde hace afios vengo postulando la 
necesidad de que la UNED se incorpore 
al uso de esta nueva herramienta didác
tica. AJ fin, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Espafia prepara 
un gran Centro de Proveedores y 
usuarios videotexto en Es pafia y además 
su estructuración no difiere mucho del 
sistema que ya diseñáramos en 1988 
(Esquema 1) (Universidad Abierta. 
Revista de Estudios Superiores a 
Distancia. N. 10. pp. 14 - 52). 
El disefio actual contempla la instalación 
de un gran Ordenador Central en Sego
via, y terminales de proveedores y usua
rios en las Facultades, Centros Asociados 
y con la posibilidad en los domicilios de 
alumnos. 
La estructura de estos servicios es pare
cida para todas las facultades y contiene 
inicialmente las siguientes aplicaciones: 

l. GUÍA DEL CURSO. Se trata de 
una base de datos en la que se encuentra 
la Gula del curso de cada carrera, con 
análoga información a la Gufa impresa, 
pero con Ja ventaja de que podrá ser 
permanentemente actualizada (con
tiene programas por asignaturas, 
bibliografla, indicaciones, etc.). 

2. CORREO ELECTRÓNICO. Se 
trata de una mensajerla X.400. En ella, 
cada alumno que haya sido dado de alta 
(con su clave de acceso), profesor y 
profesor-tutor, dispondrán de un buzón, 
desde el que podrán enviar mensajes a 
los restantes usuarios de su Facultad y en 
el que recibirán los mensajes que les 

sean enviados. El centro permanece 
operativo las 24 horas, por lo que el 
envro de mensajes puede realizarse en 
cua1q uier momento, no siendo necesario 
que el receptor del mensaje esté conec
tado en el momento del envfo. El mensa
je permanece almacenado hasta el 
momento de su recogida. 
Adicionalmente están definidos grupos 
de usuarios por asignatura, de forma 
que se permita a los profesores de la Se
de central enviar un mensaje a todos sus 
alumnos deforma automática. Paralela
mente los profesores-tutoresdelos Cen
tros Asociados podrán definir sus grupos 
privados para envro automático de 
mensajes a todos los alumnos. 

3.ASIGNATURAS. En este aparta
do, cada profesor de la Sede Central dis
pone de un espacio para impartir la 
docencia de su asignatura. Se trata de 
una base de datos, cuya información 
cambia periódicamente y está accesible 
a los alumnos, aunque, naturalmente 
sus contenidos sólo podrán ser alterados 
por el profesor. 

4. FORMULARIOS. Se incluyen en 
este apartado diversos formularios de 
recogida de información. En aquellas 
Facultades que los tengan definidos, los 
alumnos podrán rellenar los formu
larios, en lugar de enviarlos por correo. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVlCIOS VIDEOTEXTO DE LA 
UNED. En este apartado se hace una 
representación general de los servicios y 
se exponen las normas para solicitar la 
clave de acceso a los serviciosdeFacultad 
y de información general. 

6. INFORMACIÓN GENERAL 
DE LA UNED. Se trata de unas bases 
de datos en las que se incluyen la Gula 
de Información General, la Gufa de 
Estudios del Tercer Ciclo, y la Guía de 
Medios Audiovisuales. 

7. NOTICIAS. En esta base de datos 
se incluyen noticias de interés relacio
nadas con la Universidad, asl como lo 
aparecido en el BICI. 

8. INFORMACIÓN GENERALDE 
LA UNED. Se trata de un servicio de 
divulgación de la Universidad que 
contendrá información sobre temas 
administrativos de carácter general, 
como traslados de expedientes, matri
culas, seminarios, cte. 

9. SER VICIOS DE ORGANISMOS 

Y ENTIDADES. Se trata de la infor
mación sobre entidades y organismos 
que se pongan bajo el auspicio de la 
UNED para ofrecer sus informaciones a 
través de ésta. 

10. MENSAJERÍA DIRECTA 
UNED. Contiene un servicio de mensa
jería directa para cada una de las Facul
tades. Los mensajes se envlan directa
mente a la terminal del receptor que 
debeestarconectadoeneseinstantepara 
poder recibirlo. 

FJ vldeotexto en otras Instituciones. 
En Espatia se constata un despertar a 
este nuevo medio telemático y son ya 
muchas las instituciones p<tblicas y 
privadas que incorporan el videotexto 
como medio cultural, educativo, de 
formación o de negocios. Ha nacido ha
ce apenas un afio la Revista Gura 
Videotext-Ibertex que se edita en 
Barcelona y presta un buen apoyo teó
rico y estructural a este nuevo servicio. 
De ella extraigo los siguientes datos 
referentes a nuevos servicios videotexto. 
En Catalunya, País Vasco y otras comu
nidades son ya bastantes los ayunta
mientos que cuentan con este servicio 
telemático: Barcelona,SabadeU, Tarrasa, 
Lleida, Cerdanyola, Castellbisball, 
Buetxo, Palacios, Écija, etc. La banca es 
también otro gran proveedor de servicios 
como: Banco Bilbao-Vizcaya, Jover, 
Sabadell; Hispano-Americano, de Anda
lucía; PopulardeCastilla; CaixadeBarce
lona, Santander, Urquijo,etc. lnstitucio
nes como la Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno Vasco, lnstituo Andaluz de 
Tecnologra, Universitat Politécnica de 
Catalunya, Instituode Fomento de Mur
cia, Telefónica, TV 4, empresas como 
lberduero, Iberia, El Corte Inglés, etc. 
en total son ya 172 centros proveedores 
de servicios y otras tantas empresas que 
en los últimos cuatro aiios se han incor
porado a este medio telemático media
dor, informativo y cultural, propio y 
necesario en la nueva sociedad de 
información. 

_, EdMa:lónde~ , ,, 



DICCIONARIO DE CIEN
CIAS Y TtCNJCAS DE lA 
COMUNICACIÓN V.V .A.A. 
Edldooes Paullnas. Madrid, 
1991. 137.2 pp. 

PublialdorccicntemcnteporF.dicio
nes Paulínas, este dicc:iollMio es una 
aponacióo 11111, y vcnladcramente 
n<Mdou,al trabajodeestudiantesy 
profesionales de la comunicación, 
cstudíosog de las ciencias sociales, e, 
incluso, una interesante lectura para 
tocia clase de pOblico. 
Dirigido por Angel BenitoJabi, cate· 
dnlticodeTcorfageneraldcla infor· 
macióndc la Universidad Com piulen· 
se de Madrid, rct1ncel trabajo de casi 
un centenar de autora espaJ\olcs, de 
distintas universidades espaJlolas, o 
profesionales de la infonnación. 
Ea un dia:iomrio gcncralquesc plan· 
tea el m'5 extenso campo tcmtioo 
refCf'Cllle a las ciencias y tfcnicas de 
la Comunicación, aunque haoc ex· 
presa renuncia de voces históricas, 
biográficas o dcprcsa1taci6n de insli· 
t uciones y experiencias concretas. 
Cadaan.railovafll1Il8doporsuautor, 
lleva DOllll siempre que &tas han 
sido neoc:urias, la OOCTCSpondiente 
bibliografia y una relación de llama· 
das o referencias que remiten a <>Iras 
voccs~ntlcamente próximas ode 
contenido complementario. 
Se ha pn:&cndido que la obra siM, 
ademú de para la consulta de una 
determinada YOZ, para una leclura 
mú sistcmtica. A ese fin se orienta 
el &istema de referencias antes alu· 
dido, así como otros elementos m.ú 
qucscvcrtcbranen una llamada Pro
puesta de Lectura sistemática. Por 
ejemplo: un Indice de materias orga· 
nizadoco cuatrodistintadrcas tc:o1'· 
ticu: "Eatl'\ICtura ytcorla dela infor· 
mación'', "El mcn5aje periodf.slico", 
"Comunicación Audiovisual" y "Pu· 
blicidad y relaciones pllblicas"; un 
Indice de voces y un Ind ice de 

1-lccho en Espalla., por especialistas 
espallolo y djrigido directamente a 
un pllbliooespal\ol, parece combinar 
con óito la más rigurosa apcricncia 
científica con el carácter práctico y In 

facilidad de uso. 
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Libros y revistas 

ADULTEZ Y APRENDIZAJE. ENFOQUES PSICOLÓGICOS. 
Mark Tennaot. El Roure. (Colección Apertura). Barcelon&, 
1991. 175 pp. 
Man: Tennant es«ibió ca1c libro mientras estaba colaborando con el 
Departamento de Educación continua de la Universidad de Warltick en 1986. 
Muchas de sus ideas proocdicroo de las conf ercncias y seminarios ofrecidos a 
loa estudiantes graduados en el ln$1itucioo de Educación T=iica y Pedagógica 
para Adultos (lmtitute ofTecbrucal and Adult Tcacber F.ducation). 
Estos estudiantes eran cducadon:a en ejercicio que habían cur&ado estudios no 
universitarios en psicolo¡fa o alguna otra disciplina alfo. 
El libro consta de diacapOulos. Loscapltuloa están dmchdos co ll'CI pu pos de 
mvestigación y tcoaú.. El primer pupo se centra en las tco..W que hacen 
referencia a loa aspectOI afcctívos del aprendl7.aje y dClllrrollo de adultos 
(Capitulo 2.LA Psioologfa Hwuan.fstic:a ye! alumnoautodirigido. Capflulo3. El 
enfoque psiooa-nalfli<X> y en el c:ap(tulo 4 trata del desarrollo adultOI). 

Los otros dos grupos restantes examinan cl papel de loa factora cognoscitivos en el aprendizaje y desarrollo (Capitulo 
S. LA psioologfa del desarrollo oognoeativo: Piagct y Kob.Jberg. Capitulo 6. Estilos de aprendi7.aje) y et Impacto del 
contexto social en el que el aprendizaje se e&lá llevando a cabo (Capítulo 7. El conductismo. Capítulo 8. LA dinámica 
de ¡rupo y el gestor de grupo. Capitulo 9. Concienciación crflica y en cl capitulo 10 haoc una comentario final sobre la 
psioologfa como disciplina base en la educación de adultos). Las llltimas hojas del libro las tienededicadasa una amplia 
bibliograf!a. 
En resumen, en "Adultos y Aprendizaje", Mart Tennant examina las principale& tcoña.s psicológicas (del conduc1ismo 
a Piagct ycl pgiooanálisis) y los u pecios psicol6gico& fundamentales (desarrollo personal y cognitivo, función del grupo 
social, etc.) para ofn:iccr a las pcnona.s adultas y a los educadores un texto que les permita conocer mejor su propia 
personalidad. 

CEDEFOP, Guía para la cooperación internacional en el ámbito de la formación a distancia, 
89páglnas. 
ElCe111roEuropc:oparaetDcsam>llodelaFormaciónProfcsional(CEDEFOP)haprcparadocstascncilla"Gufa"para 
ayudar 1 las inslltucioocs dedicadas a la educación a distancia en todo lo relativo a sus relaciones mlcmacionalcs. La 
Gula se enfrenta al complejo tema de la cooperación mtcmacíonal y repasa todos los aspectos que una organízación de 
educación a distancia debe 1ener en cuenta en el momento que decide establecer contactos internacionales y trabajar 
conjuntamente oon organizaciones semejantes de oll'OI paises. 
Eatl'\ICturada en siete capítulos, la Gula trata de la noción de la ooopcraci6n internacional, cómo encontrar socios de 
Oll'OI pafscs. oómoelaborarun trabajo en oomlin, c:ómodisc.fiar la colaboración económica de los diversos socios, o6mo 
OOOJCgUir sub6idios económicos de otras Instituciones, cómo gestionar el proyecto coman de oolaboraciOO y o6mo 
evaluar los resultados obtenidos. El tratamiento de todos estos apartados eslá realizado desde la príclica, poniendo 
casosooncrctosyofrecicndooooscjo&sobrccómosolucionarlol.LaGufaíncluycdírcccioncsdeintcrtsparatodoses101 
asuntoa. 
Esta Gura se puede obtener en inglts, en la dirección del CEDEFOP (Maison Jcan Mounet, Bundcsalcc 22 • D 1000 
Bc:rlin S · Alemania· Fax 030 / 88 412222); o en castellano, en la diteeción de la Asociaci6o Nacional de Centros de 
Enscl\anza a Distancia, que ha preparado una cuidada versión parasusasociados(Pedro Tcixcirl 10, lo, 28020 Madrid 
• Fax: SSS 60 90). 

TECNOLOGfA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVAS. Revista 
del Instituto Latinoamericano de Comurucación Educativa 
(ILCE) 
El nº 17 de esta revista, incluye unsumanodegran in1crts para las instituciones 
educativas y centros de invcstipción intercsadoc en. el mejo ramiento de la 
educación a travts del uso de mediOI y recursos audiovisuales, de entre los 
anfculos dc:atacamos los siguientes: 
Con el lltulodc " Panorama Educativo" scolrcocal lcctorun deulladoinforme 
de lo aconlccido en la Reuntón La1inoamcricana de Cooperación Educativa 
celebrada en la Rcpablica Mexicana; un interesante articulo de Mercedes 
Charles sobre la Comunicación y Procesos educa11vos, en el que se haocn 
algunas consideraciones sobre los diversos lenguajes que intcracallan en el 
salón de clases, los modelos de comunicación 1mpllcitos en las diversas 
metodologfas de aprendiza je y las relaciones de comunicación entre la escuela, 
la familia, la comunidad y los medios de comunicación. 
"Tccnolog!a Educativa en el contexto de las DCCe$idadcs educativas de la región" es el cuídato texto de David Lciva 
GonzAlcz y "La Asesoría en los SEA como proc:c30 de Enscllanza-Aprcndizaje" de Sooom> Luna Ávila, extenso y 
comple1oanlculodondescaborda,dcsdeunenfoqueccológico, eles1udiodetasascsorfucomoproces<l5deenscllanza. 

aprendizaje en los sistemas de Educación Abicru. 
''fccnologla y Comunicación Educativa•• es una pubhcaci6n lrimcslral del lns111u10 LA11noamcricanodela Comunlc:aci6n 
Educativa (lLCE), que se dislribuyc gratuitamente y por intcn:ambío en instituciones educativas y centros de 

investigación de México, América Latina, e l Caribe y algunas c iudades de Noncamérica y E uropa. 
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MARCO ABRJL FREIRE y 
ESTUARDO REZA ESPI
NOZA: Manual de F.cluca
clón a Distancia, F.cliciones 
CRECERA (Equinoccio 623 
y Queseras del Medio, Quito, 
Ecuador) 1991, 296 págs. 
l...o5 aUIOf'CSIOll ISCIOrCldel "Centro 
Regional de Comunicacíón Educali· 
va para la Región Amazónica 
(CRECERA), una institución de 
educación a di11ancia surgida al 
amparode"La Voz del Upano", WU1 

emisora instalada por la Misión 
Salesiana en la selva amuónica 
ecuatoriana. en Macas, pl'OYlocia de 
Mpooa Santiago. Elll institución se 
aba$1cció en sus primeros momentos 
de la c:xpcriencia y de lol materiales 
de otra institución de educación 
radiofónica ecuatoriana, IRFEY AL, 
pero el presente volumen ahora 
afirma que CRECERA ya es del 
todo independiente en su tccnologfa 
y en sus realizaciones (P'ginas, 115 y 
159). 
El volumen pretcndecxponcrq~es 
la educación a disl8ncia y cuál es su 
propia melodologla de trabajo, 
tratando porscparadode los materia· 
les impresos, el uso de la radio y las 
reuniones prc:scnciales oomplemen
larias. 
Le falta, con todo, al CRECERA 
una sulicicnle danficación tccnológ
ca, oomo para hacer interesantes y 
universales las observaciones y 
descripciones del presente volumen: 
oon la noción autosuCiciente de los 
materiales impresos quesccxplicam 
quedan 1in ciara definición el papel 
de la radio y de las orientaciones 
pn:scnci.alcs. El volumen además está 
tan referido al CRECERA que más 
parccc un instrumento interno de 
trabajo que lo que en el prólogo dice 
quere.r ser. "un documento con 
idoneidad cienllCica, tecnológica y 
pedagógica probada". 
La documenlacfón, en realidad, es 
muy escasa, pues por WUI parte se 
afirma .sorpn:ndcn1cmen1e que "en 
el mercado no existe auCicicnte biblio
graíla como para aprovechar eficaz. 
mente las experiencias o realizar 
estudios de telccducación oompa.ra· 
da" (página 26), siendo asl que el 
experto de la Fert Univcrsital alema· 
na,B&jcHOLMBERG,haaCirmado 
recientemente en esta misma revis1a 
que la bibliogralla sobre educación a 
dislancia supera ya las dos mil 
referencias especificas (Radio y 
Educación de Adultos 16, 22): por 
otra parte, los autores ocasional· 
mente diados en el textonoaparcccn 
luego con detalle en la bibliogralla 
que se aporta al Cinal del volumen 
(páginas 291 - 296). 

AJ Manual, además, le Calla su Ciclen te 
unidad y oohcn:ncia, pues se aportan 
descripciones innecesarias, frecuen
tes repeticiones y elementos proce· 
dentes de autores diversos que resul· 
1an muy diffciles de ser rcducidoa a 
slntes11. La historia y descripción de 
"Erpcrienciasintemacionalesdeedu· 
cación • disllocia" rcsulll del todo 
insuficiente y superCicial: por no 
disentir sobre lo que (no) se dice de 
Espatla, palsca tan riooe en estas 
cxpericnciasoomo Canadá o Brasil no 
se pueden tratardignamenteooncinoo 
y siete fincas respectivamente. Lo que 
se resume sobre impreso, radio y 
presencia es en sf más interesante, 
aunque rcsulla algo dcslavaz.ado por 
la ausencia de un modelo tccnológioo 
unitano. 
Un volumen de estas caractcñsticas 
deberla haberse publicado en priva
do, para el uso interno de su institu
ción. AJ pGblioo rcslante, lc oonfunde 
y no le aporta elementos de intcrb 
generalizado. 

CUESTIONES SOBRE 
ALFABETIZACIÓN. Centro 
UNESCO de Catalunya con Ja 
colaboración de la Dirección 
General de Asuntos Sociales 
de la Generalitat de Cataluña. 
Mallorca, 1990. 
Es una publicación realizada por la 
Oficina lnlemacional de Educación 
(0.1.E.) y el Centro UNESCO de 
Catalunya, en el marco del Allo 
Internacional de la Alfabetización y 
que se rcscnla oomo una colección de 
cuadernillos en los que diversos 
autores tratan distintas cuestiones en 
tomo a la alfabetización. 
Temas oomo el analfabetismo en los 
paises industrializados, la relación 
entre alfabetizacibn, derechos del 
hombre y paz,movilizacil)n dela mujer 
para 1a alfabetización, alfabc-tización, 
investigación y universidad, cifras del 
analfabeusmo en el mundo cte. se 
muestranantelosojosdel lector quien, 
además, obtendrá una visión 
panolimica de los programas sobre 
erradicación del analíabetismo 
existentes en numerosos paises de los 
distintoa oontincntes. 

ºCIA VESDELASOCIACIO
NISM O CULTURAL DE 
BASE". CJaves para la F.cluca
clón Popular, 1991 con el 
patrocinio de1 Ministerio de 
Cultura. 
Con este título la asociación "Caves 
para la Educación Popular" nosn:mi· 
te un completo informe sobre el 
asociacionismo cultural que se pn::· 
senta como "una aproximación 
cualitativa a la situación actual del 
asociacionismo cultural de base, que 
permita identificar lolelemcntos más 
significativoc desu problemálica, lol 
factores que influyen mú decisiva
mente en su estancamiento o dc:sa· 
rrolloyfacilitela definición de fincas 
eficaces de intervención en su 
promoción". 
Nace el informa oon undoblcobjetivo: 
formular un diagnóstioo de la situa· 
ción actual del asociacionismo cult u
ral de base que IC8 una herramienla 
Gtil para impulsar su necesaria rcno
vación"y proporcionara las adminis· 
!raciones pGblicas y al Ministerio de 
Cultura, nuevos argumentos, sufi
cientemente oon traslados, que per-

mi la n deCinir estrategias claras con 
las que incentivar su apoyo a las 
necesariasacáonesde promoción del 
asociacionismo cultural de base. 
Para la elaboración del Informe • 
patrocinado y subvencionado por el 
Ministerio de Cultura (Dirección 
General de Cooperación Cultural)
se recogieron y analiDroo las prin· 
cipales investigaciooes que existen 
sobre el tema, se sistematizó la 
experiencia de CLAVES en la forma· 
ción de agentes instituclonalca 
(animadores socioculturales, educa· 
dores de adultos, trabajadorcslOCial· 
es ... ), se recogieron lambífo las 
experiencias en da~ t~ico a 
asociaciones culturales y programas 
institucionalesde promoción cultural 
y se cntrevis1aron a numcros miem· 
bros cualiCicados del movimiento 
asociativo cultural de base, asl oomo 
a especialistas en este campo. 
Estamos, pues, ante un documento 
de obligada oonsulta para todos 
aquellos ·particulares y/o ínatitu
ciones- que trabajan o es"n ínterc· 
sadoa en las políticas culturales que 
rcq u ieran, oomo condición nca:saria 
para su bito, de una "respuesta 
social". 

iES HORA DE UNIRSE! 

Tomado del libro de "Rcoortc y Pegue" que oon el tema "Mujer. la oonsigna 
es actuar" ha editado el Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer 
(CTIM). 

ll«llo y~ de A<iA:» ' ,. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFF.SORADO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS EN ANDALUCÍA. Antonio Benftez Herrera. Junta de 
Andalucía. Sevilla, 1990. 374 pp. 

Este bbrocs el nº 8 de la colección "Monogra!Ias de Educación de Aduhos" que viene 
editando la Conscjcrla de Educación y Ciencia de la Junta dcAndaluáa. En sus páginas 
cnoontrarí el lector una sfntesis explicativa del proccsoseguidocn Andaluc!a a panirdel 
año t 983 aobre la Formación de Profesorado de Educación de Aduhos. 
Lo que se ol'rccc es una visión global de la formación del profesorado de Educación de 
AdullosenAndaluáa a travbdel tiempo, en laque se detallan I061ogroulcanzadoscn 
este terreno y las ncocaidadcs detectadas además de orderulr y sistematizar la oom pleja 
realidad de contenidos, Mbítos y destrezas que el modelo formativo ha generado en la 
Educación de Adult0&. 
En el primer capítulo de la monogralla se repasan las principales tendencias que se dan 
actualmente en la Formación del profesorado (académfoa, funcioruil, formal y de 
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comprombo activo) y to. principios b4sicol que rigen la Educación de Aduhos en Andaluda. En el segundo se Icen las 
caracterfsticas del "Discfto General de Fonnacióo de Profcaorcs" de Andaluáa y las inOuencias tc6ricas que 1ubyacen 
en el modelo pcdagógioo y organizativo que el di.sello propone, aportación que oon1idcraJD011 de gran interá para la 
mejor oomprcnsión del mismo. 
La formación básica inicial del profesorado ocupa todo el capltulo tercero, y en él enoontrará el lector Interesado un 
di.sello de curso y un esmerado proyecto de Cutura especialidad en el que se detallan: duración, temas, materias, 
especialidades e inclUJO un plan de prácticas. 
En capftulo5 aiguientes -cuarto y quinto- se describen 10& planes regionales, provinciales y oomarcalcs de formación 
permanente del profesorado de Educación de Adultos, asf oomo todas las acciones que sc desarrollan en el programa 
de Educación de Adultos y que tienen oomo meta la innovación, la experimentación o la investigación educativa. 
Finalmente, en loscapftulouexto,aéptimoyoetavosedctallan minuciosamente los modo. de evaluación, scguimicoto 
y apoyo a la formación del profesorado que ha adoptado la Comunidad Andaluza para oonduk oon u na n:c:opilaci6n 
de la normativa básica CX1Slcntc co materia de Formación y Perfeccionamiento del profesorado. 
Se trata, en suma, de un texto oompleto y de oonsulta obligada para todas las instituciones educativas implicadas en la 
educación de Personas Adultas, oolcctivos de profesionales que trabajen en esta misma área y, en general, para todos 
aquellos profesores que trabajan o desean hacerlo en Educación de Adultos. 

/ 'V 

1 RED (Revista de Educación a Distancia). 
En mayo de 1991 vio la luz el primcrnllmerodc esta n:vasta que naccoon el respaldo de 
los centros que sostienen la oferta pllbhca de educación a distancia (CENEBAD e 
INBAD) y de la Subdirección General de Educación Permanente que han asumido la 
responsabilidad oonjunta de elaborar la revista. 
RED nace oomo órpno de información, análisis y debate de teorías, m~todOI y 
experiencias de educación a distancia y en este ollmero 1 se oCreccn al lector estudios 
sobre "la formación del profesorado y elaboración de material didáctico para una nueva 
educación a distancia" y "la imagen en los libros de texto del lBAD". Se describen, 
además, algunas experiencias educativas y en la sección "N ucvas tccnologfas" se ofrecen 
detalles sobre "El proyecto Olympus" y "Jornada Delta" entre otras informaciones. 

RED admile colaboraciones que se ajusten a CSIOG rcquisit05: Nombre, apcllid06 y DNI del autor. texto original e 
in61ito, mecanografiado en DIN -A4a 30 lfneasoon 70 matriccsyadobleespacio. El nllmcrodepágioasdclosorgioalcs 
scJi para "Estudios" de 16, Experiencias de 12, Nuevas Tecnologías de 8, Notas de 2, e Información de 2 páginas. 
Las oolaboraciones deben enviarse a: 

RED. Departamento de documentación y Biblioteca. Pabellón 4. Ronda de Atocha 2, 28012 MADRID 

FAMILIA. Revista de Ciencias y Orientación FamiUar. 
uFamilia" es una publicación dela Universidad Pontificia deSalamanca ydc los 
profesores de la Escuela Superior de Ciencias de la Familia en su sede de 
Salamanca, y en sus Centros Integrados de Valladolid, Murcia y Sevilla. 
Esta revista pretende ser cauce, al mismo tiempo de invcs1igación, de 
transmisión, de orientación teórica y práctica sobre las cuestiones más 
importan tes y candentes de la familia enel mundoac1ual y se dirige a profesores 
y alumllOI estudiosos del tema, a responsables de Orientación y Pastoral 
familiar y a matrimonios y padres afectados. 
La publicación es semestral, apareciendo los m1mcros en los meses de enero y 
mayo. 

HEMOS RECIBIDO: 

AClRÓN ROYO, Ricardo: Now 
tkpraw. Edic. ldcayCCRC.Sanlll 
Cnaz de Tcocrifc, 1990. '.17 P'P·· 

AGENCY FOR INTERNATIO
NALDEVELOPMENT: /n/o'acúw: 

Radio //ISITUCQ6n: Confronlif!I aisis 
in Basis Educarion. Education 
Developmcnt Ccntcr. Newton 
Massachusctts. 91 págs. 

ALTERNATIVA LATINOAME
RICANA nº l t. Secretarla de 
estudios de APE (Acción Popular 
Económica). Mendoza. Argentina. 

BARRIO VILLENA, Angel: Las 
Matanárico.J en f.a cruoüuu.a S«Wl

daria. EnunciacWn, planuamiauo y 
solucionariode 184'problmws.Edit. 
EscuclaEspallolaSA Madrid, 1990. 
418págs. 

BELlRÁN u.ARADOR, José: El 
Disaio de f.a Alfabaizaci6n. Espada 
1939-1989. Gcneraliiat Valenciana. 
Valencia, 1990. 327 págs. 

BERNSTEIN, Basil: Poder, ubJca
ci6n y cow;iQICia. SocWJogla de la 
Transmisión Cultural El Rourc SA. 
Barcelona, 1990. 164 págs. 

BOSCH DE Df.Az: Alauri. Lengua 
Español.a FP l. Ed. Larrauri. Bilbao. 
1988- 296 págJ. 

CASANOVA DE AYAl.A, Félix: 
Lasinnay0tro$frusvacionu. Cabildo 
lnsulardcTcncrifcy CCPC.1991.64 

P'l'-
CARPETAS DE EDUCACIÓN 
DE ADULTOS nº S. Europa. 
Proyecto Europa MEC. Zaragou. 

CONCEPCIÓN,J~Luis: Costum· 
bres, a-adiciona y~ medici· 
na/es canarios. Plantas Canarias. 
ACIC. Asociación Cu.hura! de las 

Islas Canarias. La Laguna. Tencrifc, 
1990. f!{1 págJ. 

DOMÍNGUEZ NARANJO,Jorge: 
Jmroducci6n a la Historia de la lucha 
del garro~. D1rccci6o General de 
Depones. Las Palmas, 1990.132 pép. 

ffiNlX, nºO. 1990. Fundación Ami· 
gos de Ideas y Acción. Anutcrdan 
1990. 31 págs. 

GARCfACABRERA, Pedro: Obras 
Completas. Volumen U. Consejería 
de Cultura y Deportes. Gobierno 
Canario 1987. 312 págs. 



Curso sobre educación y 
promoción de la salud en 

Inglaterra 
La Liverpool Scbool of Tropical Medicine 

(Depanament of lnternational Community Health) 
organiza un curso de tres meses 

sobre educación y promoción de la salud. 
El curso está orientado a personas con alguna experiencia 

en el tema y tiene como objetivos: 
capacitar a los promotores de la salud en la creación, 

manejo y evaluación de programas de 
educación/promoción de salud. 

El primero de los cursos se impartirá en enero de 1992. 
Mayor Información: 

The Course Organiser 
(Health Education/Promotion Cor PHC). 

Department of International Community Health Liverpool 
School of Tropical Medicine. 

Pembroke Place L 3 5 Q A, Inglaterra. 

14 Conferencia de 
telecomunicaciones del Pacífico 

Del 12 al 15 de enero en 
Honolulu, Hawai (United States), 

el tema de la conferencia será 
el desaflo que supone Ja integración de las 

telecomunicaciones en el Pacffic.o. 
Al mismo tiempo se celebrarán 

talleres de formación en telec.omunicaciones. 
Detalles en: 

Pacific Telecommnications Council, 
1110 University Avenue, Suite 308, 

Honolulu, Hawi 96826 - 1508 United States. 
Teléfono: ( + 1808) 941 - 3789. Fax: ( + 1808) 944 - 4874 

Segundo taller nacional de 
Educación a Distancia 

En Monash University College Gippsland, 
Churchill, Victoria (Australia), 

entre el 3 y el 6 de febrero de 1992. 
Para mayor información dirigirse a: 

Beatrice Faust, Centre for Distance Learning, Monash 
Gippsland Distance Education Centre, Switchback Road, 

Churcill, Victoria 3842 Australia. 
Teléfono ( + 6151) 226 235. Fax: ( + 6151) 226 578 

Congreso mundial sobre 
Derechos Humanos 

En Nueva Delhi, India 
entre el 10 y 15 de diciembre .. 

Los temas que el "Comité de Información sobre 
Derechos Humanos, Investigación y Ensel\anza" 

de la organización noruega HURIDOCS 
resolvió debatir son los siguientes: 

- Ensel\anza de los derechos humanos a distintos niveles en 
las escuelas. 

- Derechos Humanos y Recursos materiales para la escuela. 
Una experiencia en Nueva Z.Clanda. 

- Ensel\anza de Derechos Humanos en Asia del sur. Estudio 
sobre Nepal. 

- Una coyuntura estratégica en el campo de la ensel\anz.a de 
los derechos humanos. 
Mayor información en: 

Secretarla HURIDOCS, Torggate 27, 0183 Oslo 1, 
Noruega. Fax: (472) 110 501 

8ª Reunión anual de la 
Conferencia de 

Educación a Distancia 
Entre el 12 y 15 de mayo en 

AJgonquin College, Ottawa, Canadá. 
Para más información dirigirse a: 

Donald J. McDonneU, Conntinuing Education, 
University of Ottawa, 139 Louis Pasteur, Ottawa, 

Ontario K 1 N 6N5, Canadá. 
Teléfono: ( + 1613) 564 - 3468. Fax: ( + 1613) 564 - 3956. 

77 Conferencia NUCEA 
En San Diego (Estados Unidos) 

entre el 10 y el 14 de abril y 
tendrá como tema 

"A través del cristal del aprendiz.aje: 
más allá de las fronteras". 

Una información más amplia en: 
National University Continuing Education Association, 

One Dupont Circle, Swite 615, 
Washington, D.C. 20036, United States. 

Teléfono ' + 1202) 659 - 3130. 



Normas para la 
organimción de 

Centros de Adultos 

en Valencia 

La Consellerfa de Cultura, 
Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana ha 
dictado una orden de 26 de 
agosto, publicada en el 
"O.O.O.V. no 1623, por la 
que se aprueban las instruc
ciones que regulan la organi
zación y el funcionamiento 
de los centros y programas 
municipales de Educación 
Permanente de Adultos y 
Educación a Distancia.soste
nidos con fondos públicos y 
dependientes de dicha 
Consellerfa 
Para esta Consellerfa la orga
nización y buen funciona
miento de los centros y pro
gramas municipales de Edu
cación Permanente de Adul
tosydeEducación adistancia 
constituyen la garantfa más 
inmediata de una actividad 
educativa eficaz, acorde con 
los principios y con los obje
tivos que contiene la Consti
tución, el Estatuto de Auto
nomfa y las normas legales 
que los desarrollan. 
El texto íntegro de estas 
instrucciones puede verse en 
le "D.O.G.V." citado ante
riormente. 

Guía didáctica sobre 

drogodependencia en 

los centros de adultos 

de Extramadura 

La Consejerfa de Sanidad de 
la Junta de Extremadura -en 
el marro del PEO (Plan extre
meño de drogodependen
cias) yen oolaboración con el 
Ministerio de Educación y 

Ciencia, ha editado una gula 
práctica sobre la prevención 
de drogodependencias. El 
objetivo de esta gufa es formar 
al profesoradoysensibilizara 
los alumnos de los centros de 
Educación Permanente de 
Adultossobrela problemática 
que conlleva el consumo de 
cualquier tipo de drogas. 
Esta gura elaborada por el 
grupoZonaRuraldelProgra
ma Provincial de Educación 
de Adultos, contiene datos 
sobre legislación estatal y 
autonómica en materia de 
drogodependencia, recursos 
existentes en Extremadura, 
sistemas de atención, centros 
habilitados especialmente 
para la ayuda a drogadictos, 
organizaciones no guberna
mentales y un apartado 
dedicado a bibliografla. 
Las técnicas de dinámica de 
grupos, es una proposición 
más incluida en esta gufa que 
además incluye información 
sobredistintos tipos de drogas 
y otros aspectos relativos al 
tema. 
Conlaedicióndeesteprogra
ma, la Consejería de Sanidad 
da un salto más hacia la orien
tación pedagógica en materia 
de Salud. 
Puede solicitarse en: Conse
jerfa de Sanidad y Consumo. 
Junta de Extremadura. Méri
da (Badajoz). Od6800. Teléfo
no (924) 34 40 12. 

Centro de la Tribuna 

Internacional de la 
Mujer (CTIM) 

El CTIM es una organización 
quesecaracteriza por el traba
jo en equipo de un pequeño 
grupo de profesionales intere
sados en colaborar e impulsar 
las iniciativas, actividades y 
programas de colegas en otros 
países, comprometidas en la 

lucha por la liberación de la 
mujer,parasuperarloslastres 
culturales, económicos y 
poUticos que la oprimen. 
Los servicios que presta el 
CTlM se encuadran en las 
siguientes áreas: a) Asistencia 
técnica y capacitación; b) Ser
vicios de adaptación y distri
bución de información; c) 
Apoyo a redes de mujeres en 
el Tercer Mundo. 
Los canales que utiliza el 
CTlM para divulgar informa
ción son muy variados: bole
tines informativos, libros, ma
nuales, folletos, sonovisos, 
tarjetas postales. 
Recientemente hemos recibi
do "La Tribuna" que es un 
boletfn trimestral sobre la 
Mujeryel Desarrollo. En este 
número se trata el tema Mujer 
y Ley que se desarrolla en 
cinco temas: Desmitificación 
de la Ley; Capacitación de 
promotoras legales; Enseñan
za del Derecho desde una 
perspectiva feminista; La Mu
jer en la Constitución, y Redes 
legales. Cada uno de estos 
temas se desarrolla como 
pequeños casos que comien
zan con una discusión sobre 
el tema, seguida de estrategias 
para la acción. En algunos 
casos se toma un ejemplo de 
la vida real para mostrar las 
estrategias concretas que un 
grupo ha utilizado. Todos los 
casos finalizan con una sec
ción titulada "Variaciones 
sobre el tema", que contiene 
una gama de estrategias y 
acciones que algunos grupos 
ya están poniendo en práctica, 
y sugiere distintos modos en 
los cuales aquellas actividades 
pueden ser adaptadas a una 
realidad especlfica. 
El boletfn incluye además una 
amplia bibliograffa asr como 
un glosario de términos usa
dosen el tratamiento del tema 
También hemos recibido el 
libro de "Recorte y pegue" 
oon el tema "Mujer: la consig-

na es actuar". 
Este libro contiene un trabajo 
arlfstico que puede ser repro
ducido por cualquier persona 
o grupo que necesite ilustra· 
ciones para boletines, folletos 
y cualquier otra clase de ma
terial impreso, con la condi
ción de citar como fuente El 
Centro de la Tribuna Interna
cional de la Mujer (CTIM). 
El libro está estructurado en 
torno a la temática de la orga
nización de la mujer. Las ilus
traciones se agrupan en 
cuatro secciones: l. Convo
quemos a la movilización. 2. 
Hagamos conocer nuestras 
consignas. 3. La palabra es 
nuestra.4. iEshoradeunirsel 
Las ilustraciones permiten 
cambios en las figuras, de 
modo que puedan responder 
a una necesidad concreta. 
Además, al comienzo de cada 
sección se indican algunas 
técnicas usadas para tal fin. 
Las publicaciones del CTIM 
son, generalmente gratuitas 
para grupos y personas de los 
palses en desarrollo. Para los 
palsesdesarrollados tienen un 
módico precio. 
Para solicitar dichas publica
ciones pueden dirigirse a: 

Centro de la Tribuna 
Internacional de la Mujer 

777 United Nations Plaza 
Nueva York, NY 10017, 

EE.UU. 
Teléfono (212) 687 86 44 
Fax: (212) 661 27 04 

Nicaragua. "El 

primer paso" 

En el mes de abril de presente 
año, la Asociación de Educa
ción Popular Carlos Fonseca 
Amador, ha puesto en antena 
"El primer paso", programa 
de Alfabetización Radial en 
lengua española en la Región 
de la Costa Atlántica de Nica
ragua a unos 450 kilómetros 
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Noticias ~ 
de la capital. A lo largo de los últimos 30 de 5 años reciben educación • Decreto88/1991,de23de 
El primer paso es un curso a al\os, Cuba ha desarrollado pres-escolaren circulas infan- abril, sobre Órganos de 
través del cual se pretende una polflica destinada a tiles o en cursos agregados a Gobierno de los Centras para 
dar cont!Ínuidad y al mismo elevar el nivel educacional de las escuelas primarias. Tam- la Educación de Adultos 
tiempo hacer avanzar la alfa- toda la población, consciente bién existe un amplio plan de (B.0.J.A no 35). 
betización entre la población dequesólo un puebloinstrui- educación especial que atien- • Decreto 89/1991, de 23 de 
de Nicaragua: obreros, cam- do puede garantizar la futura de a 53.000 niños discapacita- abril, por el que se regula el 
pesinos, mujeres, etc. que en prosperidad. dos. El número de maestros y seguimiento, la coordinación 
la actualidad son analfabetas Se ha logrado la alfabetiza- profesores asciende a 287 .000. y la evaluación de los Centros 
y desean salir de la situación ción plena: todos los niños, Todo esto significa que Cuba para la Educación de Adultos 
en la que se encuentran. Tal sin excepción, asisten a la ha alcanzado sus metas funda- (8.0.J.A no 36). 
es asf que su objetivo funda- escuela. Se ha desarrollado mentales, siendo, sin embargo, • Decreto 90/1991, de 23 de 
mental es conseguir que el un existoso plan deformación conscientes de que aún falta abril, por el quesedesarrollan 
adulto sea capaz de utilizar la para el personal docente lo muchos para alcanzar niveles determinados aspectos de la 
lecto-escritura y el cálculo que significa que no hay óptimos en calidad, eficiencia ley 3/1990, de rJ de marw, 
para interpretarytransformar escuelas sin maestros y que y organización. Para ello se para la EducacióndeAdultos 
la realidad para conformar todos los alumnos que supe- dedica gran parte del presu- relativos al personal a su 
una nueva sociedad y un ran la educación primaria puesto nacional a educación. servicio. 
hombre :nuevo. pueden continuar la educa- Además, secuenta con la dedi- Posteriormente se han publi-
El primer paso está integrado ción secundaria básica. Se ha cación y voluntad del personal cado también las siguientes 
por: clases radiofónicas; mate- desarrollado la educación docente y con el apoyo del órdenes: 
riaJ impreso para seguir las técnica y profesional que ha pueblo, que hace mucho • Orden de 16 de mayo de 
clasesyunaorientaciónsema- llevado consigo la formación tiempo aprendió que la 1991, por laquesecrean Cen-
nal para asesorar a los alum- de profesionales, técnicos, educación es tarea y deber de tras Públicos para la Educa-
nos en su avance y entregar el administrativos y obreros todos. ción de Adultos en la Comu-
material necesario. cualificados. nidad Autónoma de Andalu-
Con anterioridad a la produc- En Cuba se ha aplicado, oon cfa (B.0.J.A no 44). 
ción de estos materiales, uno éxito, la vinculación entre Desa"ollo actual de • Orden de 4 de junio de 
de los iniciadores de esta estudio y trabajo en toda la 

la Ley para la 
1991,porlaqueseestablecen 

experiencia estuvo en Radio nación y a lo largo de todo el el procedimiento de confir-
ECCA, en Las Palmas de sistema educacional, de tal Educación de Adultos mación de destinos y de ads-
Gran Canaria, para conocer manera que los presentes 

en Anda.lucía 
cripción para dar cumplí-

el Sistema ECCA y adaptarlo planes de desarrollo agrlcola, miento a lo dispuesto en el 
a la realidad de Nicaragua. de frutos cf tricos y de ganade- decreto 90/1991, de23 de abril 
Desdeaquf,dcseamos que "El rfa no hubieran sido posibles El 27 de marzo de 1990 se (B.0.J.A no 48). 
primer paso• contribuya a la sin la participación de los publica en el B.O.J.A nº 29 la • Orden de 22 de julio de 
eliminación o el menos estudiantes. Ley para la Educación de 1991,porlaqueseregulanlos 
disminución del analfabe- La educación para todos es Adultos. Esta Ley ha comen- procesos electorales y consti-
tismo en Nicaragua. una realidad en el pueblo zado ya a desarrollarse a tra- tución de los Consejos de 

cubano, un pueblo que a pesar vés de sucesivos decretos, Centros de Adultos en los 
de las d ificu 1 tades financieras órdenes y resoluciones. Pre- Centros para la Educación de 
ha oonsideradosiernpre prio- sentamos a continuación los Adultos de la Comunidad 

La. educación para ritario la satisfacción de sus decretos publicados hasta Autónoma de Andalucfa 

todos en Cuba 
necesidades de aprendizaje. ahora: (B.0.J.A no 70). 
El promedio de escolaridad, • Decreto 86/ 1991, de 23 de • Orden de 23 de julio de 
que en 1953 no alcanzaba los abril, por el que se regula la 1991, sobre elección y nom-

En la Conferencia lnternacio- tres afias, ahora Uega a ocho. composición y funciona- bramiento de los Órganos 
nal de Educación, celebrada Asimismo, mediante una miento de la Comisión para la Unipersonales de Gobierno 
en septiembre del pasado año intensa y popular Campaña Educación de Adultos en de los Centros para la Educa-
en Ginebra, el jefe de la dele- Nacional de Alfabetización, AndaludaydelasComisiones ción de Adultos en la Comu-
gación cubana pronunció un se ha reducido el analfabe- Provinciales (B.0.J.A no35). nidad Autónoma de Andalu-
discurso en el que ponla de tismo a l '9% en la población • Decreto 87 / 1991, de 23 de cfa (B.O.J.A nº 71). 
manifiesto las prioridades de comprendida entre los 10 y abril, por el que se regula la •Orden de 11 de septiembre 
La sociedad actual y describfa los 49 ali os. Aproximadamcn- creación de los Centros para de 1991, por La que se hace 
lascaracterfsticasdelaeduca- te el 98'5% de la población la Educación de Adultos en la pública la lista definitiva de 
ción en Cuba en los siguientes entrelos6y 14añosasistca la Comunidad Autónoma en participantes y de destinos 
términos. escuela. El 92% de los niños Andaluda (B.0.J.A no 35). adjudicados. B.O.J.A nº 36. 
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Declaración sobre el derecho al 
desarrollo 

rr ARTÍCULO 
El Derecho al Desarrollo es el derecho humano 
que implica el derecho de Jos pueblos a la libre 
autodeterminación y al goce de Ja plena sobera
nía sobre todas sus rique?.aS y recursos naturales. 

2 ~~~~~~~?.ujeto central del•=· 
rrollo. Por lo tanto, el desarrollo tendrá que 
velar por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Son los Estados Jos que tienen 
que formular políticas de desarrollo nacional 
encaminadas a favorecer el bienestar de la pobla
ción. 

3er ARTÍCULO 
Son los Estados los responsables de favorecer Ja 
realización del derecho al desarrollo, respetan
do Jos principios del derecho internacional. Los 
Estados tienen el deber de cooperar y eliminar 
Jos obstáculos para el desarrollo. 

4 ::!!!~:~;e~tenciarpolUi~sinter· 
nacionales de desarrollo y es su deber proporcio
nar los medios y las facilidades para fomentar el 
desarrollo. 

5: ~~~=~~n~cdidu enérgicas P"ª 
eliminar las violaciones de los Derechos Huma
nos, los cr(menes contra la humanidad, el racis
mo, as{ como cualquier forma deataquea la libre 
determinación de Jos pueblos. 

El 4 ck dklembtt ck l986 la Asamblea Ctntral lk las Naciones Unl~ 
aprob6 la "Dtc:laracl6o sobtt ti Dtttcho al Desarrollo", un marco ltgal 
concttlaoo to din artkulos en los que aparttto los cltrecbos y los concll
cloDtS para alcant.arlos. 

6:,~::~=~~~perar en la om.Mncia 
del cumplimiento del respeto a Jos Derechos Huma
nos y las libertades fundamentales que son 
indivisibles e interdependientes. Los Estados vela
rán para eliminar los obstáculos al desarrollo surgi
dos de la trasgresión de los Derechos Humanos y 
libertades de las personas y los pueblos. 

7: ~~!:m~:á?el ~~blecimicnto, man. 
tenimiento y fortalecimiento de la paz y seguridad 
internacionales, avanzar hacia un desarme general y 
completo y destinar los recursos liberados por este 
desarme al desarrollo. 

8ºARTÍCULO 
En el plan nacional, los Estados adoptarán las me
didas necesarias para la realización del Derecho al 
Desarrollo, garantizando la igualdad de oportuni
dades para acceder a los recursos básicos (educa
ción, salud, vivienda, trabajo ... ) y dar apoyo a la 
participación popular en el desarrollo. 

9º ARTÍCULO 
Todos los aspccios del derecho al desarrollo son 
indivisibles e interdependientes. Y ninguno de los 
principios enunciados han de ser interpretados con
tra los propósitos y principios de las Naciones Uni
das. Por lo tanto, nadie tiene derecho a realizar 
acciones que violen Jos derechos establecidos en Ja 
declaración de los Derechos Humanos y los pactos 
internacionales de Derechos Humanos. 

1 a.~!!~~:~u para asegurar el pleno 
ejercicio y la consolidación progresiva del derecho 
al desarrollo, incluida Ja formulación, adopción, y 
aplicación de medidas pollticas, legislativas y de 
todo tipo en el plan nacional e internacional. 




