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Editorial 3 

Voluntariado y Alfabetización digital 

La declaración del año 2001 como Año Internacional del Voluntariado nos 
proporciona una magnífica ocasión para agradecer desde estas páginas la tarea 
que el voluntariado ha desempeñado -y desempeña- en el desarrollo de los 
proyectos de Radio ECCA. Desde el nacimiento de nuestra emisora en el año 65, 
los voluntarios y voluntarias desempeñaron una labor fundamental; desde la más 
estable y duradera de la Asociación ECCA, o la más reciente Asociación del 
Alumnado ECCA, hasta la más esporádica -pero no menos importante
colaboración de monitores y monitoras de las Escuelas de padres y madres, de 
los cursos de salud y participación comunitaria, y de tantas otras experiencias 
culturales y educativas. 

La proyección ganada por Radio ECCA en treinta y seis años se debe en 
gran medida a la participación del voluntariado. Y en América Latina la implantación 
del Sistema ECCA ha ido en paralelo a la participación del voluntariado en los 
distintos proyectos nacionales. 

Recurrimos nuevamente a la historia para recordar que Radio ECCA nació 
''para promocionar la cultura de sectores ampliamente mayoritarios, anteponiendo 
los intereses de los sectores más necesitados". Y si en 1965 la destinataria 
obligada era la población analfabeta, hoy un nuevo público merece esa atención 
prioritaria: las personas adultas aquejadas del nuevo analfabetismo digital; aquellos 
sectores de población que por cualquier circunstancia corren el riesgo de quedar 
al margen de la nueva sociedad de la información y comunicación por no poseer 
los códigos que les permitan entender y usar el nuevo lenguaje digital. 

Los proyectos de Radio ECCA en el ámbito de la alfabetización digital tie
nen un amplio espacio en este número 46-47 de Radio y Educación de Adultos, 
al igual que las actividades especiales programadas por la Institución para el 
Año Internacional del Voluntariado. 

CAMBIO DE PERIODICIDAD 

Comunicamos a los lectores/as nuestra intención de reajustar la periodicidad de esta pu
blicación. Desde el próximo número 48, Radio y Educación de Adultos tendrá carácter semestral, 
por lo que se editarán dos números al año. Esperamos mantener así un ritmo más preciso de 
salida y satisfacer mejor a quienes se interesan por nuestro boleún. 

El Consejo de Dirección 
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Reu11ió11 del Patronato 

Bajo la presidencia de 
honor de Don Román 
Rodríguez, Presidente del 
Gobierno de Cananas, el 22 
de febrero tuvo lugar la re
unión anual del Patronato 
de Radio ECCA. El Presi
dente Ejecutivo de la Fun
dación, Don Luis Espina, 
estuvo rodeado de los Con
sejeros del Gobierno Autó
nomo Don José Miguel Rua
no (Educación). y Don Mar
cial Morales (Empleo), el 
V1ceconsejero de la Presi
dencia, Don Rogelio Frade, 
y la abundante representa
ción de instancias púbhcas 
y privadas que componen 
un amplro Patronato de más 
de trernta miembros 

Además de la precepti
va aprobación de la Memo
ria anual, los resultados del 
ejercicio económico 1999-
2000 y los presupuestos 
para el 2000-01 , el Patrona
to renovó sus respectivos 
nombramientos a Mª Car
men Palmés y Rafael Batis
ta como patronos elegidos 
entre las personas más vrn
culadas a ECCA, a los com
ponentes de la Comisión 
Ejecutiva y a Rafael Arro
cha como Subdirector Ge-

neral de la Fundación. 
Entre los temas más re

levantes volcados en la re
unión destacan la valoración 
altamente satisfactoria del 
pasado Encuentro Interna
cional ECCA 2000; la cifra 
total del alumnado (81.287 
personas adultas). la conti
nua renovación de la oferta 
educativa a distancia, don
de sobresalen los cursos de 
los nuevos bachilleratos, el 
curso Comunfcate (Español 
para extranjeros) producido 
en colaboración con la Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canana y ya colgado 
en Internet, y la notable 
aceptación de los cursos 
producidos en colaboración 
con el Servicio Canario de 
Salud Finalmente se subra
yó la dificultad que supone 
la escasez de recursos de 
'ª Fundación para afrontar 
los desafíos de la creciente 
demanda procedente de 
África, y aun para la propia 
reconversión técnica de 
ECCA 

A las 12.00 horas la re
unión fue interrumpida unos 
mrnutos y los asistentes se 
sumaron a la silenciosa ma
nifestación de repulsa del te-

rrorismo convocada aquel 
dla a la entrada de la sede 
de Presidencia del Gobier
no, donde estaba reunido el 
Patronato. 

A lo largo de la reunión 
el Presidente de Honor ma
nifestó su satisfacción por el 
cierre de un fructífero ar'\o 
de trabajo y por la adapta
ción de la institución al mo
mento actual; y reiteró el 
compromiso de su Gobier
no con Radio ECCA en el 
complejo ámbito de los me
dios de comunicación y en 
la previsible cooperación 
educativa con paises africa
nos. 

Isidoro y Pepe 
Rubén 

El pasado 5 de abril, co
incidiendo con la celebra
ción del XV Seminarro Re
gional del profesorado de 
Radio ECCA de Canarias, 
falleció en Gran Canaria, 
la isla donde nació y en la 
que desarrolló su fecunda 
vida profesional, el querrdo 
compar"lero Isidoro López 
Santana. Aquejado de una 
mortal enfermedad, Isidoro 
no pudo trasladarse a la 
isla de Fuerteventura don
de se celebró el Semina
rro; pero sabemos que de 
alguna manera habla esta
do presente entre nosotros. 

Isidoro mantuvo vincula
ción con ECCA, su emisora, 
desde los inrcios de la activi
dad en la zona norte de Gran 
Canaria. Recordaba siempre 
con admiración y respeto a 
las personas que, como pro
fesor orientador, ayudó en la 

diffcil pero gratificante tarea 
de promoción cultural y hu
mana 

Su paso por la sede cen
tral de Radio ECCA se re
cordará siempre por haber 
sido un buen compar"lero y 
amigo, por haber respondi
do con prontitud siempre 
que algo le fue demandado, 
por su caballerosidad, por 
su gran imaginación, por su 
fino humor y por su sólida 
preparación Se sentla muy 
orgulloso, entre otras cosas. 
de haber participado activa
mente en la organización 
del Encuentro Internacional 
del pasado 2000. 

Isidoro, como tantos 
otros, era un fiel defensor de 
la filosofia de ECCA y siem
pre compartió su ideario y 
las esencias del Sistema 
que enriqueció con su que
hacer. Su querido hijo 
Eduardo, miembro del taller 
de reprografía de ECCA, al 
igual que el resto de su fa
milia, ha contado con el res
paldo moral de todo el equi
po ECCA 

Poco después, el 26 de 
mayo, nos dejó para siem
pre el compar'\ero y amigo 
José Rubén Gonzáles 
Rodríguez Pepe Rubén 
nuestro "nrl\ito" le llamába
mos caril\osamente, no pudo 
luchar más tiempo con el 
padec1m1ento de corazón 
que con inmensa dignidad 
soportó durante varios ar'\os 

Su última obra, Homena
je a fa mujer lanzarotefla, 
quedó expuesta por deseo 
suyo en el escaparate de 
Radio ECCA de Las Palmas 
de Gran Canana <-Quiso 
Pepe despedirse de esta 
manera de la familia ECCA? 
El afecto nos lleva a pensar
lo asl 

El paso de Pepe Rubén 



¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;- Noticias ECCA ¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5 
por la emisora fue providen
cial para nuestro alumnado 
por su ingente quehacer. 
Sus manos de artista crea
ron miles y miles de dibujos 
y viñetas para facilitarles el 
aprendizaje de las materias 
más áridas y dispares. 
Igualmente, durante mucho 
tiempo, ECCA felicitó las 
Navidades con las postales 
que él, con esmero, casi con 
mimo, fue dibujando. 

Un día tuvo una feliz 
idea. Poner los micrófonos 
de Radio ECCA a disposi
ción de los poetas canarios. 
Su programa La voz de los 
poetas fue distinguido con el 
Premio Ondas. 

Quienes teníamos la 
suerte de compartir con él 
tareas, sueños, alegrías ... le 
recordaremos siempre por 
su espíritu vitalista, su 
caráctr jovial, por no saber 
decir que no a cuanto reper
cutiera en el alumnado, por 
su amistad sincera, por su 
buen gusto. Eran tantas sus 
cualidades, que posible
mente podamos resumirlas 
diciendo que en ECCA tra
bajó un auténtico caballero 
llamado Pepe Rubén. 

Bodas de plata en 
Madrid 

La actual Escuela Dio
cesana de Padres de Ma
drid Inicia su andadura con 
el Sistema ECCA en enero 
de 1975. Unos cuantos 
matrimonios del Movimien
to Familiar Cristiano lleva
ban unos años intentando 
crear materiales que fue
ran más allá de las necesi-

dades del propio grupo, 
conscientes de que sus 
mismas dificultades para 
educar en una sociedad 
cambiante (donde las pau
tas tradicionales resultaban 
ya poco eficaces) eran ex
perimentadas por otras 
muchas familias que ade
más no contaban con la 
ayuda de ningún grupo. 

Pero a pesar de contar 
con profesionales de la edu
cación y la psicología, la 
búsqueda para formular sus 
experiencias y conocimien
tos se mostró laboriosa y 
difícil. Conocen entonces el 
método ECCA que Paco 
Sainz (hoy en Uruguay) uti
lizaba en Valladolid, y de
seando un respaldo solven
te lo presentan a la Dióce
sis de Madrid que, por De
creto de 31 de octubre de 
1975, crea y da nombre a la 
Escuela Diocesana de Pa
dres. 

En noviembre del pasa
d o 2000 se celebraron, 
pues, sus primeros 25 años, 
uniéndose a una semana de 
actividades de la Delega
ción Diocesana de la Fami
lia. Fueron actos sencillos, 
pero enriquecidos con la 
participación del grupo fun
dador, animadores y promo
tores de grupos de diferen
tes etapas de su historia. 
Por la Escuela han pasado 
más de 30.000 familias, que 
han realizado sus corres
pondientes procesos de 
reciclaje y nuevos descubri
mientos. Colegios, parro
quias y asociaciones se han 
beneficiado de esta labor, 
en la que se han adiestrado 
más de 2.000 gulas-media
dores de grupos. 

En su seno, y para poder 
realizar convenios y buscar 
recursos externos, nació en 

1989 el Instituto Madrileño 
de Formación y Estudios Fa
miliares (IMFEF). Esta fór
mula civil ha permitido esta
bleces convenios con el 
Ayuntamiento de Madrid, pri
mero con nuestros cursos 
habituales de Escuela de pa
dres ECCA, y más tarde con 
otros más especializados di
rigidos a usuarios de los Ser
vicios Sociales municipales 
con los que se atiende a fa
milias en situación de riesgo. 
Durante un par de años se 
pudo facilitar a los padres un 
abaratamiento de costos 
gracias al convenio con el 
Comité Español de UNICEF. 

Los tiempos no son fáci
les. La necesidad de que los 
padres tengan espacios de 
reflexión y búsqueda de 
pautas educativas parece 
real. Y por otra parte cada 
vez cuesta más crear con
ciencia de esa necesidad y 
de la conveniencia de perio
dos relativamente largos 
para aprender y descubrir 
los propios recursos. Al me
nos en las grandes ciudades 
se busca el interés puntual, 
la receta rápida, y quienes 
defendemos una formación 
más estable estamos con
vencidos de que no bastan 
unas charlas, sino que los 
procesos requieren cierta 
continuidad para que resul
ten eficaces. 

Aragón:más . . 
aniversanos 

Esta curso se han cum
plido también los veinticin
co años de aquel curso 75-
76 en que empezó la Es
cuela de padres ECCA en 

Aragón, que arrancó enton
ces con un boom especta
cular de 1.4 75 parejas ma
triculadas de entrada. Fui
mos luego extendiéndonos 
por barrios y pueblos, 
diversificando los grupos, 
experimentando diversas 
vicisitudes, hasta alcanzar 
en estos veinticinco años 
la cifra total de más de 
veinte mil matrículas. 

Decidimos celebrar el 
aniversario de una forma 
sencilla y práctica. En octu
bre trajimos a Juan Carlos 
Martín, profesor de ECCA 
en Canarias, que animó un 
taller intensivo sobre "Cómo 
iniciar una Escuela de pa
dres y madres en un cen
tro". Asistieron más de cin
cuenta personas de distinta 
procedencia. 

Para noviembre organi
zamos un ciclo de conferen
cias sobre el tema "¿A dón
de va la educación hoy?", 
con tres actos que reunie
ron a unas doscientas per
sonas: 

- "La educación en el si
glo XXI", por José Luis 
García Garrido, de la UNED 
de Madrid. Ya le habíamos 
escuchado algunos en Ca
narias, pero pensamos que 
interesaría también aquí. Y 
así fue. Excelente su amplia 
y sugerente visión del tema. 

- "La nueva ley de edu
cación permanente de 
Aragón" fue expuesta por 
José Manuel Asún, del equi
po que prepara el proyecto 
de ley, expresamente envia
do por la Diputación Gene
ral de Aragón , que quiso 
colaborar con nosotros en 
esta presentación. 

- Mesa redonda sobre 
"XXV años de Escuela de 
padres ECCA en Aragón", 
moderada por M11 José Ca-



6 Noticias ECCA 

brera, conocida y brillante de 2001 la convocatoria ha tia en la recogida de datos Revista 
locutora de Radio Popular vuelto a ser en Sevres, aportados por nuestras Es-
de Zaragoza, que en nues- para reflexionar sobre "Pa- cuelas de Cáceres, Cana- iberoamericana 
Iros comienzos habla gra- dres e hijos en la sociedad rias, Gijón, León, Lugo, Ma- de Educación bado las cintas de nuestros actual: fortalezas y debili- drid, Santan-der, Sevilla y 
cursos para las provincias dades de la familia". Acu- Zaragoza, asl como de los 
peninsulares. Participaron dieron a la cita varios re- cuestionarios respondidos La Asociación de Televi-
también diversos colectivos presentantes de Argelia- por niños y jóvenes de 8 a sión Iberoamericana (ATEI), 
y Juan Luis Veza. Director Palestina, Bélgica, Cana- 30 años. la Organización de los Es-
General de la Fundación. dá, España, Grecia, Israel, Las situaciones y hechos tados Iberoamericanos para 
Sesión entrañable y chis- Italia, Marruecos, Reino que están afectando a la fa- la Educación, la Ciencia y 
peante. Unido, Suiza, Sureste de milla son de todos conoci- la Cultura (OEI) y el lnstitu-

También en noviembre, Asia, USA, y por supuesto dos: baja natalidad, divor- to Latinoamericano de la 
para ambientar el curso, una nutrida representación cios y separaciones, fami- Comunicación Educativa 
ofrecimos un ciclo de cine- de Francia, país anfitrión. lias monoparentales, pare- (ILCE) organizaron un en-
forum: cuatro películas so- Aparte de las conferen- 1as de hecho, reivindicacio- cuentro, vla satélite, entre 
bre Mfamilia y educación", cias sobre experiencias o nes de los colectivos horno- diversas revistas especial!-
con 825 asistentes. Y un estudios de diferentes insti- sexuales, liberalización ge- zadas en Pedagogía, Co-
curso de "Dinámica de gru- luciones presentadas por neral de las relaciones municación Educativa, Tec-
pos", para formar a nuevos los expertos, el coloquio ve- sexuales, etc. Sin embargo, nologla Educativa y Educa-
monitores y guras, con 34 nía precedido de una en- tanto en los estudios más ción a Distancia. 
participantes. cuesta que los distintos paí- científicos como en nuestro El evento, celebrado los 

Al flnal del curso, el re- ses pasaron a niños y ado- informe, más "de andar por días 9 al 14 de mayo, se 
sultado ha sido el aumento lescentes, además de su casa", la familia sigue apa- planteó como objetivos dar 
de nuevos centros que han propia contestación al guión reciendo como un valor al- a conocer las revistas edu-
comenzado la Escuela de previamente enviado por la lamente apreciado, y para el cativas, impresas y electró-
padres y madres, que su- FIEP a las instituciones 90% de los españoles, uno nicas, existentes en la re-
man ya veintiséis, y el au- federadas. de los más importantes. gión iberoamericana, mos-
mento de alumnado que se La aportación de ECCA La misma alta valoración trando sus contenidos y tra-
ha cifrado este año en 1.048 consistió en una comunica- de la familia se desprende tamientos informativos; 
personas. Se respira, pues, ción que resumía las res- de las demás comunicacio- crear un espacio televisivo 
aqul y ahora una discreta puestas a la encuesta reco- nes y coloquios, desde di- permanente de información 
euforia sobre el futuro del gídas en España desde va- ferentes lugares y culturas educativa especializada, así 
nuevo método experíencial. rías de nuestras Escuelas del mundo. Aunque, como como de promoción para 

de padres y madres ECCA, exponía el representante de estas revistas; reconocer 
precedida de una síntesis la UNESCO, se va regis- los mecanismos y formas de 
de lo que piensan los espa- trando una evolución desde acceso a ellas y así fornen-
ñoles sobre la familia, toma- la familia comunitaria a la tar su lectura y utilización 

Coloquio de la da del estudio de la Univer- contractual, y ahora a la fa- didáctica o profesional; y 

FIEP 
sidad de Deusto ("España milia-asociación. Puede abrir nuevos espacios de di-
2000 entre el localismo y la destacarse también la apor- fusión a proyectos e inves-
globalidad") y del estudio de tación del representante de ligaciones de expertos en 

Los coloquios que cele- los valores de los jóvenes la Universidad de Mons- los temas de especialidad 
braba habitualmente la Fe- españoles de la Fundación Huinaut de Bélgica, que de las revistas para dar a 
deración Internacional para Santa Marra ("Jóvenes es- ante los desafíos que plan- conocer sus trabajos. 
la Educación de Padres pañoles 99"). Ambos estu- tea a los padres la vigencia Participaron en el tele-
(FIEP) en su sede de dios son comunicaciones y de los mass-media, no sólo encuentro representantes 
Sevres (París) se hablan conclusiones de expertos recalcaba la atención sobre de publicaciones de Argen-
desplazado a otros paises sobre los datos de las res- el uso de la televisión sino tina (Contexto Educativo; 
con motivo de los respecti- pectivas encuestas de valo- sobre el horizonte, más apa- Plaza educativa), Brasil 
vos congresos, como los res previas. Lo verdadera- sionante si cabe, abierto por (Cadernos de pesquisa), 
de Rabal (1997), Túnez mente original de la comu- Internet. Chile (Revista de Orienta-
(1998),Lausanne(1999)o nicación presentada por ción Educacional), Colom-
Teherán (2000). En marzo ECCA en el coloquio consis- bia (Educación y Pedago-

-ldff7~,,~-~ 



gla; Interacción), Cuba 
(Educación), España (Co
municar; Cuadernos de Pe
dagogla; Educación y futu
ro; Educación y Gestión, 
Radio y Educación de Adul
tos , ECCA; REMA, Revista 
Electrónica de Metodolog la 
Aplicada; Revista de Educa
ción a Distancia; Revista Es
pañola de Pedagogla; Re
vista Iberoamericana de 
Educación; Revista lnteruni
versitaria de Formación del 
Profesorado; RIE: Revista 
de 1 nvestigación Educativa; 
Tandem, Uno y Textos, 
Tendencias pedagógicas). 
México (Horizonte; La tarea. 
Revista de Educación y Cul
tura; Pedagogla : Revista 
Especializada en Educa
ción; Revista Electrónica de 
Investigación Educativa; 
Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos; Revis
ta Mexicana de Investiga
ción Educativa; Revista 
Mexicana de Pedagogia; 
Roman Filas ; Sinéct1ca; 
Tecnología y Comunicación 
Educativas, ILCE), Perú (La 
tarea) y Venezuela (Informe 
de Investigaciones educati
vas. UNA, Paradigma). 

Radio ECCA participó 
con un video de cuatro mi
nutos de duración sobre 
esta publicación, Radio y 
Educación de Adultos, con 
el que se pretendió hacer 
una descripción física de la 
revista: titulo, lugar de pu
blicación, periodicidad, for
mato. temática; dar a cono
cer los ob¡et1vos que pers1-
gue-poblac1ón destinatana. 
finalidad, secciones- y algu
nas especificidades: idioma, 
cobertura geográfica, cana
les de distribución, tirada .. 
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Nueva coopera
ción co11 África 

El Seminario sobre la 
Cooperación Técnica para 
la capacitación de los Re
cursos Humanos en Ges
tión en Salud de los PALOP 
(Paises Africanos de Len
gua Oficial Portuguesa) y 
Timor Este, se celebró en 
el Rectorado de la Univer
sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) el 
pasado diciembre de 2000 
con los siguientes objeti
vos analizar y aprobar el 
proyecto de «Plan de Ac
ción para el desarrollo del 
proyecto de Formación en 
Gestión en Salud en los 
PALOP», para el trienio 
2001-2003; analizar la ini
ciativa de «La escuela vir
tual en Salud en los paises 
PALOP», aprobada en la 
reunión de Rlo de Janeiro, 
y acordar los compromisos 
de acción para su impulso, 
analizar las perspectivas 
para África de las nuevas 
tendencias en la formación 
continua, la educación de 
corta duración y la educa
ción a distancia, para el 
desarrollo de sus recursos 
de salud; potenciar la co
operación entre la Cátedra 
UNESCO de Investigación, 
Planificación y Desarrollo 
de Sistemas Locales de 
Salud (IPDSILOS), la 
FIOCRUZ, OMS-AFRO, 
OPS-OMS y los acuerdos 
con las organizaciones e 
instituciones part1c1pantes 
para garantizar el apoyo 
técnico y financiero nece
sario para el desarrollo del 
programa, y aumentar el 
conoc1m1ento y la sensibili
dad de la población e inst1-

tuciones de la Comunidad 
Autónoma Canaria, sobre 
la situación actual de estos 
paises y las perspectivas e 
importancia de la coopera
ción desde este Archipié
lago. 

A pesar de las dificulta
des de enlace con los dis
tintos paises, a lo largo de 
los primeros dlas se incor
poraron los participantes de 
Angola (Ministerio de Salud, 
Universidad "Dr. Agostinho 
Neto"), Brasil (Escuela Na
cional de Salud Pública 
FIOCRUZ), Cuba (Ministe
rio de Salud Pública), Espa
ña (Cátedra UNESCO de 
IPDSILOS de la ULPGC; 
Radio ECCA; Federación 
Española de Estudiantes de 
Medicina para la Coopera
ción Internacional), Guinea 
Bissau (Ministerio de Sa
lud), y Mozambique (Minis
terio de Salud). 

Las presentaciones y los 
ricos debates que se susci
taron permitieron analizar en 
profundidad el proyecto de 
«Gestión en Salud a Distan
cia» para la formación de 
profesionales de los PALOP, 
preparado por la Cátedra 
UNESCO/IPDSILOS de la 
ULPGC, basado en el curso 
a distancia de Gestión en 

Salud de la ENSP/FIOCRUZ 
utilizando el Sistema ECCA 
de educación a d1stanc1a, 
que fue valorado positiva
mente por su coherencia, re
comendándose que el grupo 
de trabajo formado por la Cá
tedra UNESCO junto a 
ECCA y la ENSP/FIOCRUZ, 
avancen en su definición y. 
s1 fuera posible, lo haga ope
rativo de modo piloto en al
guno de los paises, contan
do con la OMS y la UNESCO 
a través de acuerdos con las 
instituciones gubernamenta
les, financieras, académi
cas, etc. 

Se valoró también posi
tivamente la aportación rea
l izada por la Cátedra 
UNESCO de Tecnologías 
de la Información de esta 
Universidad canana para el 
desarrollo de la infraestruc
tura tecnológica necesaria 
para la incorporación de 
metodologías de trabajo que 
optimicen el trabajo colabo
rativo en la red que está 
creando con el proyecto de 
formación de Recursos Hu
manos en Gestión en Salud 
de los PALOP y la colabo
ración en el proyecto y el 
apoyo al Seminario de las 
instituciones Canarias: Go
bierno, Cabildos, Corpora-
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ciones Locales e institucio
nes regionales y locales, así 
como de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Inter
nacional. 

Por últrmo se valoró muy 
positivamente el conocimien
to de la experiencia de la me
todología ECCA y de la Cá
tedra UNESCO/IPDSILOS 
en la utilización de la educa
ción a distancia en la forma
ción de profesionales de Sa
lud y en la cooperación inter
nacional utilizando el Sistema 
ECCA para la promoción de 
la Salud. 

Respecto a la participa
ción de Radio ECCA, se 
puede resumir en la produc
ción de una "demo" que per
mitiera estudiar la viabilidad 
de producción de un curso 
a d1stanc1a con reuniones de 
grupo, dirigido a técnicos de 
Grado Medio y Superior en 
Salud, utilizando como do
cumento base el curso Ges
tión en Salud de la ENSP/ 
FIOCRUZ, que permita di
seminar hab1hdades profe
sionales y modelar una nue
va cultura institucional ca
paz de dar vida a los princi
pios ideológicos, técnicos y 
operacionales sobre los 
cuales fundamentar los Ser
vicios Integrados Locales de 
Salud (SILOS), que consti· 
luyen lo esencial de las re
formas sanitarias de los paí
ses con Sistemas Sanitarios 
tipo Servicio Nacional de 
Salud. 

Para su producción se 
constituyó un equipo de tra
bajo entre la Cátedra 
UNESCO/IPDSILO y Radío 
ECCA. Se eligió un módulo, 
se definió la dimensión de 
la «demo• : dos esquemas, 
las notas correspondientes, 
el glosario y un cuestiona
rio de evaluación. todo esto 

Noticias ECCA --------

acompañado de las suge
rencias metodológicas para 
la grabación y las estrate
gias didácticas para la diná
mica grupal. El trabajo se 
planteó en varias fases que 
finalizaban con una reunión 
para cerrar el contenido pro
puesto. Las actividades se 
centraron en la traducción 
del material de la FIOCRUZ, 
la selección de las ideas 
fundamentales que mere
cían ser tratadas en las cla
ses radiofónicas, el tipo de 
lenguaje adaptado a los y 
las participantes, la búsque
da de herramientas didácti
cas que permitieran presen
tar los contenidos cumplien
do con la finalidad de apor· 
tar nueva información que 
enriquezca el marco con
ceptual disponible, de forma 
sugerente y motivadora; y 
por último el análisis de los 
materiales didácticos produ
cidos. 

Este largo y laborioso 
trabajo ha supuesto un im
portante beneficio en el de
sarrollo de nuestra tarea 
como profesores en ense
ñanza a distancia, por la 
profundidad de los debates 
planteados y el compromi
so asumido por los partici
pantes, a los que hay que 
manifestar nuestro agrade
cimiento. 

Apoyo a la 
familia 

En abril de 2001 Radio 
ECCA y el Cabildo de 
Tenerife han firmado un 
convenio para desarrollar 
el Programa de Atención y 
Apoyo a la Familia, que 

cuenta con el asesoramien
to técnico del Departamen
to de Psicología Educati
va, Evolutiva y Psicobio
logla de la Universidad de 
La Laguna (Tenerife). 

El programa pretende 
intervenir en el ámbito fami
liar abordando la formación 
de padres, madres, adoles
centes y menores (seis a 
nueve años), aspirando a 
constituir un recurso para la 
intervención individualizada 
que realizan los educado
res/as de familia de los Ser
vicios Sociales Municipales. 
En la metodología utilizada, 
los padres y madres se re
únen semanalmente en gru
pos para reflexionar sobre 
las formas de actuación en 
la educación de sus hijos e 
hijas y también para fomen
tar su desarrollo personal. 
Así se propicia la adquisi
ción de nuevas redes de 
apoyo personal y social, o 
el reforzamiento de las ya 
existentes, para afrontar 
con garantías cualquier si
tuación de crisis. Paralela
mente, mientras los padres 
y madres acuden a las re
uniones de grupo, los me
nores se reúnen también 
con un guía-mediador para 
trabajar de forma lúdica as
pectos de la vida cotidiana, 
sin olvidar la adquisición de 
recursos y hábitos para 
afrontar situaciones conflic
tivas. 

El programa de adoles
centes también va encami
nado a fomentar su propio 
crecimiento. Aspectos como 
la identificación de la vida 
personal, el análisis de las 
formas de actuar, la adqui
sición de recursos y la ela
boración de un proyecto de 
vida que dé sentido y signi
ficación a su desarrollo, son 

los ejes fundamentales de 
este trabajo. 

Lo más destacable de 
este programa es su diseño 
de evaluación. Se pretende 
analizar procesos de cam· 
bios de mejora, tanto objeti
vos como subjetivos. Para 
ello conoceremos, entre 
otras variables, en qué me
dida cambian las ideas de 
los padres y madres acerca 
del desarrollo y educación 
de sus hijos e h11as; en qué 
medida perciben que ha 
mejorado su satisfacción 
con su rol parental; en qué 
medida se han producido 
cambios objetivos de mejo
ra en la educación, etc. Con 
respecto a menores y ado
lescentes se pretende cono
cer sus necesidades y esti
los de vida; como usuarios 
de los Servicios Sociales en 
situación de pre-riesgo o 
nesgo, conocer en su caso 
el historial de maltrato, el 
clima y concepto de familia, 
aspectos relacionados con 
la capacidad para percibir, 
afrontar y controlar situacio
nes de conflicto, reto o com
promiso. 

El proyecto puede cons
tituir un modelo de interven
ción conjunta y coordinada 
de todas las instituciones 
que trabajan en el ámbito fa
miliar de una comunidad. 
Actualmente se está llevan
do a cabo en la isla de 
Tenerife, pero en otras islas 
del Archipiélago (Gran Ca
naria, La Palma) y en Sevi
lla se trabaja en el Progra
ma de Apoyo Personal y 
Familiar para la formación 
de padres y madres. El to
tal de participantes en este 
conjunto de actividades 
suma unas 1.400 personas. 
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EL VOLUNTARIADO EN RADIO 
ECCA 

Historia y compromiso 
JOSÉ SUÁREZ CASTRO, HEIDI ARENCIBIA QUINTANA 

El voluntariado en su caminar histórico ha 
actuado con el ánimo de paliar las dificulta
des humanas. Lo que mueve al voluntariado, 
sus motivaciones -necesidad de ayudar a los 
demás, de hacer algo útil, de colaborar a me
jorar la sociedad ... - se traducen en acciones 
en su mayoría desarrolladas en unas deter
minadas condiciones que, entre otros rasgos, 
podrían presentar éstos: 

- una labor centrada en poblaciones ne
cesitadas donde apenas llega la acción del Es
tado; 

- que actúa sobre lo más urgente y de 
forma Inmediata. 

Sólo estas dos condiciones hacen que la 
concepción que se tiene sobre la acción vo
luntaria se vea restringida al ámbito de lo com
pensatorio, de favorecer su actuación sobre 
la compensación personal y de colectivos, así 
como del medio ambiente; y sin embargo el 
marco de intervención en el logro de la 
dinamización comunitaria y cultural, que es 
donde podemos encuadrar la educación, no 
se ve atravesada por esta acción. La poca pre
sencia voluntaria en las instituciones educati
vas está adscrita a la educación no formal. 

El nacimiento de Radio ECCA en el año 
1965 se inscribe dentro del marco de circuns
tancias socio-educativas que se dieron en Ca
narias en aquellos momentos, fundamental
mente por el alto porcentaje de analfabetismo 
que padecíamos. La necesidad de promover 
nuevas soluciones a las dificultades educa
cionales que se vivían, dieron oportunidad a 
que aquella Emisora Cultural de Canarias, de 
donde ECCA toma su nombre, se proyectase 
en el tiempo y propiciase la serie de resulta
dos que hoy conocemos. 

En estos treinta y seis años de existencia 
nuestra institución ha ido ganando en proyec
ción: en los diversos aspectos de alumnado, 
oferta educativa, presencia ... hemos ido reali
zando avances muy destacados. Basten dos 

indicadores: 

- La incorporación a Internet de nuestro 
Sistema de educación a distancia. Con la edi
ción de cursos en nuestra página web y la es
cucha de nuestra emisora en la Red se abre 
la posibilidad de seguir cualquiera de nues
tros cursos en cualquier lugar del mundo. 

- La ampliación de la presencia territorial 
de ECCA. Hoy nuestro Sistema está presen
te en la casi totalidad de las comunidades au
tónomas del Estado, en la mayoría de los paí
ses de América Latina. y con la incorporación 
en estos últimos años de Angola, Cabo Verde 
y Mauritania a la experiencia de nuestra tec
nología educativa, se abre un nuevo y prome
tedor espacio en el continente africano. 

Tendremos que reseñar aquí que la implan
tación del Sistema ECCA en América Latina 
ha ido en paralelo a la participación del 
voluntariado en los diversos proyectos nacio
nales. Un ejemplo de esta fórmula lo tenemos 
actualmente en Guatemala. El Instituto Gua
temalteco de Educación Radiofónica (IGER) 
disponía en 1999 de 2.965 orientadores vo
luntarios. Son miembros de la comunidad, de 
diversas profesiones, sobre todo maestros y 
estudiantes universitarios. Y son: 

- Personas particulares interesadas en el 
desarrollo de su comunidad. 

-Voluntarios compartidos con otras ONG, 
grupos religiosos dependientes de la pastoral 
de la educación de las diócesis, cooperativas, 
etc. 

- Son buscados en su localidad por un gru
po de estudiantes que necesitan ayuda. 

- Han sido antes beneficiarios, es decir gra
duados del IGER, y deciden apoyar a otros 
de su comunidad. 

Como podemos ver, este proyecto de IGER 
no podría sostenerse sin la inestimable pre
sencia del voluntariado. 



10 
¿Cómo surge el voluntariado en ECCA? 

Ya en el cuerpo de sus Estatutos pode
mos leer: 

Artículo 6: " ... por tanto, la pr1mera opción 
de la Fundación, su objetivo más general, es 
la dedicación a la cultura." 

Artículo 7 .1: "La segunda gran opción de 
la Fundación es transmitir la cultura a secto
res ampliamente mayoritarios, anteponiendo 
siempre los intereses de los sectores más 
necesitados." 

Artículo 7 .2: "La promoción cultural y la ele
vación de la formación humana se entienden 
por la Fundación como medios conducentes 
a la progresiva liberación de las personas y a 
la solución de las injusticias provenientes de 
la discriminación cultural. Por esto la Funda
ción quiere hacer llegar primordialmente su 
acción educativa a las personas que más ne
cesitan esta elevación cultural, a las que me
nos saben y son más débiles, a las que me
nos poseen y cuentan con menos influencia, 
a las grandes mayorías que con dificultad pue
den hacer oír su voz en la sociedad.ª 

Por su parte el Reglamento de Régimen 
Interior de Radio ECCA hace una referencia 
expresa en su Artículo 58.1: "La configuración 
de las prestaciones realizadas por los colabo· 
radores voluntarios reviste toda la multiplici
dad de formas que la imaginación de los res
ponsables del Centro y de los propios volun
tarios pueden llegar a concebir. ( .. .) La pre
sencia de los voluntarios debe ser considera· 
da como un signo de que las diversas activi
dades del Centro adquieren dimensiones so· 
ciales auténticas, capaces de generar la cola
boración voluntaria y desinteresada. Una di
rectriz, por tanto, del Centro debe ser el inten
to de mantener y multiplicar estas colabora
ciones voluntanas, arbitrando los medios ne
cesarios para la captación, formación inicial y 
permanente de los voluntarios y posterior se
guimiento de las tareas que puedan realizar 
en el Centro." 

Tenemos que unir a esto el carácter no lu
crativo de la Fundación, además de los pro
gramas específicos de Salud, Familia, Mujer, 
Menores ... que se llevan a cabo por medio de 
los cursos de part1cipac1ón comunitaria, y el 
fomento y la creación de redes de apoyo a las 
situaciones de riesgo social. 

En este espíritu general de actuación de 
Radio ECCA se fundamentan las condiciones 
para acoger la colaboración de personas que. 
compartiendo este espíritu. desean apoyar 
esta labor "regalando" parte de su tiempo li
bre como "tiempo liberado para la solidaridad". 

Informes 

En los primeros años estas colaboraciones 
tenían una conciencia clara de estar dentro 
de este fenómeno social del voluntariado. Es 
a partir de la década de los 90 cuando co
mienza a despuntar la idea de crear un ámbi
to que aglutine y encauce a las personas que 
colaboran en ECCA. 

Organización 
El voluntariado en ECCA se organiza des

de un departamento y en función de las ta
reas que realiza. Estas tareas son: 

- Dinamizar grupos vinculados a los cur
sos de desarrollo comunitario. Estos cursos 
tienen una metodología en la que, aparte de 
la escucha radiofónica y los materiales impre
sos, una vez por semana el alumnado partici
pa en su localidad en una reunión de grupo 
donde comparte, dialoga y debate los conte
nidos y estrategias que el curso aporta. A es
tas reuniones asiste un/a voluntario/a que ayu
da al grupo a establecer las adecuadas diná
micas para la consecución de los objetivos 
pretendidos. 

- Seguimiento del alumnado de alfabeti
zación. La alfabetización, por motivos obvios, 
se ha vuelto residual. Hoy son pequeños co
lectivos de personas mayores que necesitan 
de una atención y seguimiento más persona
lizado, del cual nuestro Sistema a distancia 
les provee. En años pasados este voluntariado 
para la alfabetización acompañaba al profe
sor orientador en estas tareas, sobre todo en 
visitas a domicilio ya que este alumnado no 
asistía a los centros de orientación, fundamen
ta l mente por vergüenza. La labor de l 
voluntariado se hacía muy importante, sobre 
todo para ayudar a estas personas a perder 
el miedo y participar en los centros de orien
tación junto al resto del alumnado. 

Captación del voluntariado 
En ECCA tenemos estrategias sencillas 

para la captación de voluntarios/as. Todos los 
años, con el comienzo de los programas de 
cursos, se establecen medios para esta cap· 
tación. El voluntariado llega a ECCA básica
mente por dos canales diferenciados: 

- De los propios grupos de participantes 
en los cursos que se conforman en cada loca· 
lidad y de entre sus miembros, a quienes se 
invita a participar en un encuentro formativo. 
Durante ese encuentro, entre otras cuestio· 
nes, se les plantea la posibilidad de ser 
dinamizadores del propio grupo, poniéndoles 
los medios técnicos y materiales adecuados 
para que puedan llevar a cabo la tarea de 
monitorización. Aunque su labor termina cuan-
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do acaba el curso, algunas de estas personas 
siguen realizándola en otros grupos durante 
varios anos. 

- El hecho de conocer que en ECCA exis
te la posibilidad de hacer labores de 
voluntariado para la educación lleva a muchas 
personas a buscar información e implicarse. 
Son alumnos/as de Magisterio, Trabajo So
cial... o profesionales diversos. 

Seguimiento y atención 
El vfnculo del voluntariado con la institu

ción se desarrolla a través de un departamen
to que es quien promueve las actividades de 
respuesta a las necesidades que se van de
tectando. Estas necesidades están ligadas por 
un lado a la tarea concreta que ejercen, y por 
otro a las propuestas, fundamentalmente 
formativas, que se originan de forma específi
ca o general. No se descuidan los aspectos 
lúdicos y encuentros puntuales de Navidad y 
fin de curso. 

El voluntariado en ECCA puede realizar de 
forma gratuita cualquier curso que se emita, 
asf como acceder a cuantas actividades de
sarrolla la institución. 

Otras aportaciones 
Desde hace unos anos se viene dando una 

proliferación de organizaciones de voluntariado 
en Canarias. La importancia que cobra el in
tercambio de experiencias, fa promoción, la 
coordinación y actuación de estas organiza
ciones ante las instancias oficiales, ha propi
ciado que se vaya conformando un organis
mo que promueva el encuentro entre estas 
entidades. De ahl nace la idea de crear la Pla
taforma para la Promoción del Voluntariado de 
la provincia de Las Palmas, y otra de simila
res caracterfsticas en la de Santa Cruz de 
Tenerife. En ambas realidades nos hemos 
hecho presentes, participando en su creación 
y proyección de futuro. 

Tendríamos que resenar también fa presen
cia cotidiana del voluntariado en nuestra pro-

gramación radiofónica. Destacamos los pro
gramas destinados a la promoción y a las ac
tuaciones y proyectos que llevan a cabo las 
ONG y otras organizaciones. 

Mantenemos el compromiso 
Tal y como venimos diciendo está claro que 

Radio ECCA tiene que comprometerse con el 
voluntariado, y es lo que quiere hacer En este 
momento nuestro granito de arena lo pone
mos, además de segu ir manteniendo el 
voluntariado que ya tenemos, trabajando en 
colaboración con ef Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para elaborar un curso so
bre el voluntariado que se difunda a través de 
Internet; y con la Dirección Generar de Asun
tos Sociales de nuestra comunidad autónoma, 
para otro curso radiofónico también sobre el 
voluntariado. 

Los objetivos comunes de ambos cursos 
son: 

• Informar acerca de qué es el 
voluntariado. 

• Sensibilizar a la población con el traba
jo del voluntariado. 

• Facilitar una comprensión adecuada de 
los principios legitimadores del voluntariado. 

• Contribuir a la formación de una cultura 
del voluntariado. 

• Formar en conceptos y actitudes bási
cas a las posibles personas voluntarias de la 
comunidad. 

• Animar a la ciudadanía a participar acti
vamente como voluntarios y voluntarias. 

Curso en Internet 
El curso a través de Internet surge con 

motivo de 2001 como Año Internacional del 
Voluntariado. El contenido de este curso, que 
se puede encontrar en 
www.radioecca.org/voluntariado2001, es el 
siguiente: 

Tema 1: ¿Qué es el voluntariado? 
Tema 2: El espfritu def voluntariado. 
Tema 3: Ámbitos de acción. 
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Para su promoción se elaboró el díptico que 
reproducimos a pie de página 

Curso radiofónico 
Sobre el curso de emisión radiofónica he

mos de decir que está en plena fase de pro
ducción. El programa de contenidos se ha dis
tribuido en cinco 'grandes temas: 

• Educar en la paz y la solidaridad. 
La tarea del voluntariado en su vertiente 

educadora. 
• Importancia y sentido de la dimensión 

social del ser humano: 
Socialización frente a individualismo 
Asociacionismo referencia del grupo como 

crecimiento humano 
• La figura del voluntario y la acción vo

luntaria 
La evolución del voluntariado: conceptos y 

situación actual. 
• Principios legitimadores del voluntariado: 

Marco legal: Ley 6/1996, de 15 de enero, de 
Voluntariado; y Ley 4/1998, de 15 de mayo, 
de Voluntariado en Canarias. 

Código ético del voluntariado. 
• Campos de intervención del volunta

riado: 
Áreas de actuación. 
Puntos de información 

En cuanto a metodología, este curso está 

.. . 
1 • • 

programado como es obvio según el Sistema 
ECCA, que implica realizar las siguientes ac
tividades· 

- Audición de clases grabadas. 
- Utilización del material impreso. 
- Pequer'lo trabajo a través del cual el 

alumnado conocerá alguna entidad que tra
baje con voluntariado. 

-Asistencia opcional a un taller cuyo obje
tivo principal es motivar a los participantes a 
asumir un compromiso como voluntario/a. 

El material del curso está compuesto por: 
- Los esquemas para seguir las clases. 
- Un cuadernillo de documentos que am-

plia la información que aparece en los esque
mas 

- Una gufa para la realización del trabajo. 

Es nuestra intención que este curso se em
piece a emitir en la segunda quincena de oc
tubre de 2001, finalizando todas las acciones 
relacionadas con él alrededor del 5 de diciem
bre, ora Internacional del Voluntariado. 

Llegados a este punto habrfa que decir que 
nuestro trabajo en la educación de las perso
nas adultas no serfa lo que ha sido sin la apor
tación del voluntariado que nos ha acompa
ñado, haciendo camino con nosotros a lo lar
go de estos anos. Desde aqul nuestro agra
decimiento y compromiso renovado 

~K 

voluntari@2001.decidete 
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ALFABETIZACION DIGITAL 
Internet para todos 

RAIMUNDO GUTIÉRREZ DEL MORAL 

"Cada pocos cientos de años en la historia de Occidente se produce una súbita transformación ... En el 
espacio de unas cuantas décadas, la sociedad se reestructura a sí misma: cambia su visión del mundo, sus 
valores básicos, su estructura política y social, sus artes y sus instituciones clave. Cincuenta años más tarde 
hay un nuevo mundo y quienes nacen entonces no pueden siquiera imaginar el mundo en que vivieron sus 
abuelos y en el que nacieron sus padres. En estos momentos estamos viviendo una transformación así ... " 

1. ANTECEDENTES 
Este texto de Drucker anuncia el nacimien

to de una nueva era en el mundo del conoci
miento. Un vaticinio que se está cumpliendo y 
que obliga a un cambio de mentalidad de la 
sociedad en su conjunto y de cada uno de sus 
miembros en particular. Esta nueva situación 
plantea la producción de materiales educati
vos adaptados a las transformaciones que se 
están produciendo. Todo ello llevó a Radio 
ECCA a la necesidad de elaborar un nuevo 
módulo de informática que partiera de estas 
dos premisas: 

• Por una parte, la fugacidad de cualquier 
producto informático y de cualquier in
formación relacionada con este campo 
hacía necesaria la adaptación o actuali
zación del módulo Informática Básica de 
Graduado Escolar que había quedado 
obsoleto 

• Por otra, la preocupación de Radio 
ECCA por incorporar al mayor número 
posible de personas, con el menor cos
te y en el espacio más corto de tiempo, 
a la nueva sociedad de la información. 
Este carácter alfabetizador coincide ple
namente con aquel otro que propició 
hace ya más de treintaiséis años la apa
rición de Radio ECCA en la escena edu
cativa canaria. Por aquel entonces se 
trataba de enseñar a leer y escribir a tra
vés de la radio, algo que parecía impen
sable en aquellos momentos. Ahora, en 
los nuevos tiempos, en los albores del 
siglo XXI, inmersos en la sociedad de la 
información, se hace necesario poner al 

(Drucker, 1993) 

alcance de todas la personas el acceso 
a esa información que hasta no hace 
mucho tiempo era privilegio de unos 
pocos. Y también es la radio el elemen
to potenciador de esta realidad. 

Esta preocupación alfabetizadora era com
partida por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria que se encontraba empeñada, 
en esos momentos, en un ambicioso proyec
to de alfabetización digital que tenía como 
campo de experimentación el territorio del 
Guiniguada, que dio nombre al proyecto. Esta 
coincidencia en el tiempo y en los objetivos 
hizo que ambas instituciones colaboraran ini
cialmente en la puesta en marcha de este 
módulo de Alfabetización digital. El equipo de 
trabajo mixto se constityó entre miembros del 
Departamento de Informática de la Universi
dad, dirigido por D. Enrique Rubio Royo, y otro 
de Radio ECCA, que dirigía M11.Carmen 
Palmés, formado por elementos de los dife
rentes departamentos involucrados en el pro
yecto. 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos generales, compartidos por 

ambas instituciones, son los siguientes: 
1. Disminuir los temores naturales de la 

población adulta en el uso del ordenador como 
herramienta básica para acceder a las fuen
tes de la información y del conocimiento. So
bre todo las personas con menores posibili
dades de acceso a esta nueva sociedad. 

2. Propiciar y fomentar el uso de las nue
vas tecnologías que utilizan Internet. 
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3. Iniciar a la población destinataria, fun
damentalmente la adulta, en el acceso y uso 
de las nuevas tecnologías 

4. Despertar el interés por otros cursos de 
Radio ECCA para reforzar y ampliar los cono
cimientos informáticos básicos adquiridos con 
este módulo. 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 
El módulo estaba, en pnnc1pio, dirigido al 

alumnado de Graduado Escolar, que fue el 
departamente que planteó la necesidad de ac
tualizar y hacer más utiles los contenidos del 
anterior módulo de Informática Básica. 

Paralelamente se consideró, como ya que
da expuesto en los antecedentes de este tra
bajo, que era conveniente hacerlo extensivo 
a toda la población adulta, en un ambicioso e 
ilusionante proyecto de alfabetización. 

Ambos colectivos, aparentemente distintos, 
podían unificarse en virtud del sistema de 
impartición de módulos, que permite la matrí
cula en módulos aislados. Ello hacia posible 
que, sin perder su carácter académico como 
asignatura oblígatoria del currículo def 
alumnado de Graduado Escolar, pudiera ser 
seguido por cualquier persona interesada en 
este módulo. La única condición era que es
tuviera adscrita a un centro de orientación. 

4. DISEÑO 
Su carácter alfabetizador cond1c1onó el d1-

sel'\o. Era un curso dirigido a toda la pobla
ción adulta, sin distinción de edades o nivel 
cultural. Por ello debía ser de fácil compren
sión, atractivo en su disel'lo y ameno en su 
contenido. Con estas premisas se acometió 
la tarea de crear el módulo que en un princi
pio se llamó Internet y las Nuevas Tecnolo
gías, teniendo en cuenta su contenido, y pos
teriormente, atendiendo más a su carácter y 
filosofía, adoptó su nombre actual y definitivo 
de Alfabetización digital. 

El módulo se organizó teniendo en cuenta 
que iba a impartirse en Graduado Escolar. Ello 
le condicionó en su estructura, ya que se es
tableció en veinte el número de esquemas a 
realizar, dieciséis de ros cuales eran de con
tenido y los cuatro restantes de repaso. 
El otro gran problema que se presentó fue el 
de los contenidos. Hubo varias reuniones en
tre miembros de los equipos de ECCA y de la 
Universidad para establecer el temario. Final
mente, el equipo productor del curso, presen
tó a la consideración del equipo Asesor de la 
Universidad un proyecto (con las aportado-
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nes de ambas instituciones), que fue admitido 
en su integridad y que se desarrolla en el si
guiente apartado 
Por otra parte, se consideró que éste debla 
ser el primero de una cadena de cursos dirigi
dos al mismo tipo de población. Si se nos per
mite la imagen, poco académica, pero extre
madamente visual, era como el aperitivo de 
una copiosa y nutritiva comida, que tendrla su 
continuación en la amplia oferta informática 
de Radio ECCA 

5. CONTENIDO 
El temario se dividió en cuatro bloques, que 

correspondlan a ras cuatro semanas de dura
ción del curso, con el siguiente contenido en 
cada caso: 

BLOQUE 1: El ordenador y su entorno. 
Su objetivo es acercar al potencial alumnado 
al ordenador de un modo no traumático y sen
cillo. Sólo se proponen contenidos básicos y 
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tareas de uso en algunos de los otros tres blo
ques del módulo que tienen como protagonis
ta a Internet. 

BLOQUE 11. Internet al alcance de to
dos. Es la primera aproximación a la más im
portante red extendida por todo el mundo. Se 
pretende que las personas que sigan el curso 
conozcan cómo conectarse y navegar con 
cierta destreza por las páginas web de 
Internet, haciendo uso de los hipervlnculos o 
enlaces. 

BLOQUE 111: las búsquedas en Internet. 
~ste es un bloque de interés especial, toda 
vez que uno de los objetivos del curso es el 
de poner todo el caudal de información alma
cenado en Internet al alcance de la población 
En algún modo, justifica el nombre del curso. 
Si en otros momentos de su historia Radio 
ECCA acometió la tarea de alfabetizar a las 
personas que no sabían leer ni escribir (como 
queda dicho en otro lugar de este trabajo), 
ahora pretende ese otro tipo de alfabetización 
igualitaria que consiste en proporcionar herra
mientas adecuadas que permitan el acceso a 
informaciones y servicios ubicados en Internet. 

BLOQUE IV: Aplicaciones en Internet. El 
último de los bloques de contenido pretende 
que las personas adultas que sigan el curso 
conozcan y usen ciertas aplicaciones de inte
rés localizadas en Internet, como el correo 
electrónico, los chat, los grupos de noticias, 
las videoconferencias, la televisión interactiva, 
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etc. Algunas de estas aplicaciones se tratan 
con cierta profundidad, como el correo elec
trónico; otras, se citan y enumeran sus carac
terísticas. En cualquier caso, se deja clara la 
idea que motivaba la producción de este mó
dulo· la fugacidad de los avances tecnológi
cos asentados en Internet. Lo que hoy es no
vedoso, mar'lana se queda viejo. Pero ésta es 
una constante con la que hemos de aprender 
a convivir 

6. LAS PRÁCTICAS 
El esfuerzo llevado a cabo en este aparta

do es importante. Por primera vez se empa
quetan las prácticas en un CD, lo que permi
te, dada su capacidad, incluir elementos has
ta este momento no utilizados, como es el caso 
de los videos. Todas las tareas permiten acti
var un programa en el que se visualizan los 
pasos a realizar en la práctica y que poste
riormente deberá hacer el alumnado Estos 
vídeos pueden repetirse cuantas veces se 
desee y manejar su proceso de ejecución des
de el dispositivo reproductor que está siem
pre presente y activo. 

El CD contiene nueve prácticas en las que 
se actualizan y visualizan, mediante tareas y 
pasos, los contenidos vistos en los distintos 
bloques del curso. Cada bloque consta de dos 
prácticas, salvo el cuarto, el último, que tiene 
tres. 
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7. EL MATERIAL COMPLEMENTARIO 
Además de los esquemas, elemento im

prescindible en la metodología ECCA, el mó
dulo de Alfabetización digital contiene el si
guiente material: 

1. Cuatro Cuestionarios, uno porcada blo
que temático, en los que se recogen los as
pectos más significativos de los contenidos 
teóricos. Figuran al final del cuaderno de Es
quemas. 

2. Las Notas, que amplían y aclaran mu
chos de los conceptos y tareas estudiados 
durante el curso. Están estructuradas, al igual 
que el módulo, en cuatro grandes apartados 
que coinciden nominalmente con los bloques 
de contenidos. 

3. Un Glosario de los términos más usa
dos en informática, con especial mención a 
los vocablos relacionados con Internet. Físi
camente se ubica este glosario al final del cua
derno de Notas, anteriormente citado. 

4. Un cuaderno con Direcciones de 
Internet. Se ordenan por temas y subtemas, y 
en ambos casos alfabéticamente. Se citan las 
direcciones más visitadas o de mayor utilidad 
para los usuarios ocasionales. 

5. Un cuadernillo de Instrucciones para el 
manejo del CD de Prácticas. En él figuran, 
secuenciallzadas, todas las tareas a realizar 
para la instalación del programa de prácticas 
y el manejo de la consola. Asimismo, se mues
tran y explican todos los elementos que for
man el programa: comentarios. ayudas gráfi
cas, videos, etc. 

6. Un Manual, para uso exclusivo de los 
profesores orientadores del módulo, donde fi
guran todos los esquemas rellenos, y los cues
tionarios resueltos con una breve explicación 
justificativa del SI o del NO. 

7. El CD de prácticas, sobre el que ya se 
ha hablado en el apartado PRÁCTICAS de 
este arrtículo. 

8. TUTORIZACIÓN 
La Consejería de Educación, Cultura y De

portes del Gobierno de Canarias, puso a dis
posición de este proyecto alfabetizador su red 
de aulas informáticas repartidas por todo el 
archipiélago. De este modo, el alumnado po
día disponer, cerca de su lugar de residencia 
(o lo más cerca posible a ella), de un centro 
de orientación especializado para realizar las 
prácticas consideradas necesarias. 

Esta red de Centros de Alfabetización 
Digital atendió a 59 grupos (cerca de mil alum
nos de todas las islas) , dirigidos por los profe-
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sores respectivos de las aulas de informática 
de los Centros seleccionados, que previamen
te habían acordado con las autoridades aca
démicas unos criterios de acreditación de su 
tiempo de dedicación a esta tarea, y un siste
ma de gratificaciones. 

Con anterioridad, el grupo de profesores 
de informática que iba a tutorizar al alumnado 
de este curso, recibió la información y forma
ción necesarias para llevar a cabo su cometi
do con las mayores garantías de éxito posi
bles. Para ello se programaron jornadas de 
formación que tuvieron lugar en Las Palmas 
de G ranCanaria y en Santa Cruz de T enerife. 
En ellas se les puso al corriente del Sistema 
ECCA de enseñanza a distancia para adul
tos, y, sobre todo, de lo relativo a las tutorías 
presenciales. Asimismo se les indicó el modo 
de realizar las prácticas y las instrucciones 
para su instalación en el disco duro de los di
ferentes ordenadores del aula informática. 
El cometido específico de este grupo de pro
fesores consistía en la atención a grupos de 
alumnos en dos aspectos concretos. Por una 
parte, la corrección y comentarios de las eva
luaciones semanales que los alumnos han de 
llevar al centro; y, por otra, la realización de 
las prácticas de un modo individualizado. Cada 
alumno, ante un ordenador y a su ritmo, trata
ba de seguir las indicaciones que se le daban 
acerca de las diferentes tareas y pasos que 
componían cada práctica. 

Posteriormente, tanto el profesorado como 
el alumnado, realizó una evaluación del cur
so, a partir de unos impresos elaborados por 
el departamento pedagógico de Radio ECCA, 
en el que se valoraban los aspectos más sig
nificativos del proyecto. 

9. CONCLUSIONES 
Todo el equipo participante en la elabora

ción del módulo Alfabetización digital espera, 
y desea, que cubra las expectativas que en él 
ha depositado el profesorado que día a día ha 
de estar a pie de obra recibiendo de parte del 
alumnado las quejas o parabienes que en él 
despiertan los cursos, y, sobre todo, que cum
pla el objetivo principal para el que fue crea
do: dar una respuesta positiva a la población 
adulta para su acceso a la sociedad de la in
formación. En cualquier caso, se han esta
blecido elementos de evaluación del curso, 
tanto por parte de los profesores orientadores 
del módulo, como de todos los alumnos que 
lo sigan, para, a la vista de sus observacio
nes, realizar las modificaciones oportunas. 



17 

RADIO ALTERNATIVA 
La des-alienación de la radio 

IVÁN LEMUS (Venezuela) 

En los últimos quince años, aproximada
mente, se ha empleado el calificativo de alter
nativo en diversas áreas de la acción huma
na, de manera, que las opciones para resol
ver un problema se desarrollan de una mane
ra distinta de la forma convencional como se 
venía haciendo, aunque similarmente eficien
te. Ejemplos del uso de este adjetivo los ve
mos en medicina alternativa, música alterna
tiva, enfoques alternativos en sicología, sexua
lidad alternativa, comunicación alternativa y 
por supuesto radio alternativa. 

Hay quienes piensan que pueden ser ejem
plos de radío alternativa, desde aquel progra
ma de Orson Welles (1938) que aterrorizaba 
a sus oyentes con la llegada de los 
extraterrestres, o aquel programa trágico del 
film "Talk Radio" (o La Radio Ataca al Mundo, 
1989), hasta la programación de la Deutsche 
Welle o Radio Nederland, pasando por los 
actuales programas de entretenimiento juve
nil, en donde explotan el humor mediante la 
irreverencia, lo escatológico, lo salaz y lo xe
nófobo. 

Sin embargo, antes de "meter en un mis
mo saco" tal variedad de programas y emiso
ras, es necesario aclarar qué significa radio 
alternativa, o qué distingue un programa o emi
sora alternativos de los convencionales, y qué 
importancia tiene el significado de alienación 
en esta distinción. 

A continuación se resumen una serie de 

conceptos que podrían ayudar a discernir un 
poco más esta problemática, que es vital para 
situarse ante cualquier propuesta radiofónica. 

COMUNICACIÓN 
El significado de comunicación es el con

cepto a partir del cual debe comenzar a 
discernirse el enfoque tradicional de comuni
cación (vertical) de otro alternativo (horizon
tal), tal como se compara en el cuadro. 

Se podría resumir diciendo que el leitmotiv 
desde la perspectiva tradicional es percibir a 
sus oyentes como un agregado homogéneo y 
ofrecerles un mensaje homogeneizante, pri
vando más los intereses de la estructura so
bre los intereses particulares, imponiendo 
subliminalmente una línea de acción al recep
tor. De este modo, para el ciudadano común 
y corriente es perfectamente normal comprar 
y actuar como lo indican los medios masivos 
de comunicación, aun a costa de sus necesi
dades y capacidades reales, sin preocuparse 
de si está alienado o no. 

Por lo contrario, una comunicación alter
nativa permite que cada cual construya su lí
nea de acción (aunque después se pongan 
de acuerdo para compartir una línea en parti
cular). Tal como lo señaló Fraire (1974), des
de esta perspectiva se intenta permitir a la 
comunidad salir de su estado de conciencia 
ingenua-alienada hacia un estado de concien
cia critica. 

COMUNICACIÓN VERTICAL COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
(convencional, trad icional) (alternativa) 

Seg'lin M. l<aplún "es el proceso por el que un emisor en- Parafraseando al mismo autor, es un proceso de 
vía un mensaje a un receptor, y que, hipotéticamente, interacción social en el que los interlocutores intercambian 
pueda dar lugar a un feed-back o retroalimentación". de manera dialógica un conjunto de ideas organizadas y 
(ALER, 1983) adaptadas a sus circunstancias. 

En este enfoque se observa la influencia de modelos Desde esta perspectiva se aprecia la influencia de mode-
mecanicistas o determinísticos. Se busca predecir, condi- los más fenomenológicos y humanistas; se busca enten-
cionar y medir conductas (por lo general el consumo). der y compartir los intereses y necesidades "dl'l otro" y su 

comunidad (por lo general la participación en d proce-
so). 



LA RADIO LIBERADA 
En los últimos veinte años se han emplea

do conceptos afines como radio comunitaria, 
radio participativa, radio educativa, adulto con
temporáneo, radio libre o popular, entre otros 
términos. Desde un punto de vista integrador 
y utilizando los elementos comunes a estos 
conceptos podemos definir a la radio alterna
tiva como una estrategia radiofónica que 
sirve para comunicar de manera dialógica 
y participativa un conjunto de experiencias 
y valores que motiven hacia una transfor
mación social justa. 

En esta definición quedan explícitos: 
a) las intenciones socio-reconstruccio

nistas del equipo de trabajo; 
b) el contenido coherente con la cotidia

neidad del público prefigurado {necesidades 
de cambio, experiencias y valores); y 

c) su condición primordial de servicio. 

Son muchas las características que pue
de reflejar una emisora o programa alternati
vo; su enfoque comunicacional puede resu
mirse como: 

• Dialógico: conversación o diálogo más 
que disputas o instrucciones. 

• Interactivo: superar la pasividad del 
usuario. 

• Empático: comprender o "ubicarse" en 
el lugar del otro. 

• Democrático: todos tienen derecho a 
expresar y compartir su opinión razo
nada bajo una coordinación que per
mita el libre intercambio. 

• Problematizador: señala las contradic
ciones y soluciones de las diversas 
áreas del acontecer comunitario o del 
país (no insidiosa). 

Todas estas características son compati
bles con cualquiera de los géneros, formatos 
y recursos radiofónicos, lo cual permite una 
amplia diversidad de proyectos por áreas de 
interés. 

Es obvio que hacer radio de esta naturale
za implica experimentar y pasar por diversas 
fases a fin de lograr una identidad ante la au
diencia. En tal sentido, es natural que existan 
emisoras o programas pseudo-alternativos, 
cuasi-alternativos, pre-alternativos, etc. 

VALORES 
Este factor es muy importante para distin

guir un programa o emisora alternativa de otro 
convencional, en particular por los valores pro
yectados o evidentes. Entre los valores pue-

den mencionarse de manera comparativa los 
siguientes: 

• Consumo de información o habilidades 
útiles, más que consumo de bienes y 
servicios. 

• Conocimiento de las necesidades rea
les. y no provocación de necesidades 
ficticias. 

• Creatividad para enfrentar la realidad, 
más que distracción o evasión de la 
realidad. 

• Critica constructiva, y no critica iróni
ca (humor ácido). 

• Racionalidad y austeridad, ante hedo
nismo y opulencia (glamour). 

• Fraternidad y altruismo, ante egofsmo 
y libertinaje. 

• Respeto, y no irreverencia irracional. 
• Movilización y participación ante pasi

vidad y confort. 

CONCLUSIÓN 
Planteamientos como los anteriores son 

sólo algunos de los tantos que permiten iden
tificar programas o emisoras como alternati
vas para su consiguiente apoyo y difusión. 

Vemos asr cómo no pueden "meterse en 
un mismo saco" aquellos programas 
amarillistas que simplemente explotan el hu
mor fácil (chabacano o venenoso), lo esca
broso, lo esotérico, ni programas de corte po
pulista o panfletario cargados de asisten
cialismo y paternalismo, ni cualquier progra
ma que imponga su visión del acontecer. 

La aparición de emisoras o programas al
ternativos no es una simple segmentación del 
medio. No es lo ruidoso de las expresiones o 
lo novedoso de los recursos y técnicas, ni la 
sola diversificación de temas, lo que define y 
caracteriza a un programa como alternativo; 
sino su evidente intención y acción para esti
mular al oyente, respetando las capacidades 
que le permitan a él y su comunidad superar 
su situación hacia una mejor sociedad dentro 
de los parámetros de la dignidad humana. 

Producir y trabajar dentro de esta perspec
tiva no es tarea fácil. Por un lado, hemos es
tado muy influidos por los medios de comuni
cación tradicionales y la búsqueda experimen
tal de una metodología de trabajo adecuada 
llega a ser un proceso lento y conflictivo, que 
va más allá de la •acción-reflexión-acción" que 
preconizaba Fraire (1974). 

Por otro lado está la rentabilídad de por me
dio. 
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En Caracas y su zona metropolitana 

(unos 6 millones de habitantes) existen 
alrededor de 22 emisoras AM y 23 FM. De 
las AM, apenas dos emisoras tienen un cla
ro perfil alternativo, otras tres son evangé
licas (protestantes) y una es deportiva; el 
resto son emisoras primordialmente musi
cales o de combinación música + entrete
nimiento además del peso de la publicidad 
comercial. Situación similar en las FM: la 
gran mayoría transmite musicales o músi
ca+ entretenimiento; muy pocas hacen, al 
menos, la combinación música + opinión 
crítica. 

A pesar del conocido impacto que puede 
lograr la radio y de las facilidades de su acce
so ¿cuál es la proporción -en cada país- en
tre las emisoras que se dedican a la concien
tización o formación crítica de masas y el res
to de las emisoras comerciales? Pero esto ya 
es tema de otra discusión. 
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HENRIVALOT 
Coordinador de voluntarios de Naciones Unidas para el 

Año Internacional del Voluntariado(*) 

"Tenemos la obligación de llamar la atención de los gobiernos sobre la 
importancia del voluntariado". 

Desde marzo de 1999, Henri Valot, fran
cés y licenciado en Filosofía y Derecho, es el 
máximo responsable del Equipo AIV 2001, que 
coordina las actividades del Año Internacio
nal del Voluntariado. Durante los últimos cin
co años ha acumulado una rica experiencia 
como observador de Naciones Unidas en los 
conflictos de Camboya, Mozambique y Angola. 

¿Cuál es la necesidad más urgente del 
voluntariado en el mundo en este momen
to? 

El AIV es una excelente ocasión para ha
blar de las políticas que facilitan el 
voluntariado. La primera necesidad es reali
zar un diagnóstico de la situación y, después, 
promover recomendaciones. Eso sí, hay que 
respetar las condiciones del voluntariado en 
las diferentes situaciones sociales, políticas y 
económicas de cada nación. 

¿Qué ofrece el AIV a los diferentes actores 
implicados? 

Frente al AIV se presentan cuatro grandes 
objetivos: facilitar, reconocer, establecer una 
red y promover el voluntariado. Todos son 
igualmente importantes y están íntimamente 
ligados. Los implicados en el AIV (ONG, aso
ciaciones, ministerios, universidades, medios 
de comunicación ... ) pueden, según su estatu
to, origen y función, estimar cuál de estos ob
jetivos tiene prioridad. Por ejemplo, una aso
ciación pequeña en un país en vías de desa
rrollo verá en el AIV la posibilídad de pertene
cer a una red mundial. Grandes organizacio
nes de voluntariado, ya establecidas, busca
rán el reconocimiento a la contribución de sus 
voluntarios. Los ministerios de Asuntos Socia
les tendrán una ocasión para reflexionar so
bre las condiciones que facilitan la acción vo
luntaria. 

Desde Voluntarios de Naciones Unidas 
(VNU), ¿se da prioridad a alguno de estos 
objetivos? 

El AIV no es sólo para celebrar, sino tam
bién para cambiar las mentalidades de los im
plicados en el voluntariado. El objetivo de otor
gar facilidades al voluntariado es esencial. 
Desde VNU pensamos que se debe facilitar 
la acción voluntaria efectuando recomenda
ciones. Tenemos la obligación de llamar la 
atención de los gobiernos sobre la importan
cia del voluntariado y ayudar a desarrollar las 
medidas que promuevan un clima propicio 
para su desarrollo. 

En cuanto a las demás prioridades, para 
reconocer el trabajo de los voluntarios se es
tán elaborando estudios sociológicos y eco
nómicos sobre su contribución social y eco
nómica. También se está constituyendo una 
red internacional de socios del AIV, un gran 
banco de datos y redes nacionales. 

Estamos en un mundo global, pero ¿se 
puede clasificar el voluntariado en función 
de las distintas zonas en las que se desa
rrolla? 

El voluntariado evoca realidades muy dife
rentes, dependiendo de las distintas culturas 
y civilizaciones. Lo que está claro es que su 
labor es muy importante, tanto por su contri
bución económica como por la creación de ca
pital social. Pero, puesto que las actividades 
voluntarias son a menudo espontáneas, infor
males y no están estructuradas, y puesto que 
tienen lugar fuera del mercado, no se suelen 
tener en cuenta ni forman parte de ningún 
estudio. Aun así, desde VNU identificamos 
cuatro tipos de actividades voluntarias, según 
el ámbito en que tengan lugar. 

A nivel local, en las aldeas, las acciones 
llamadas de ayuda mutua constituyen el nexo 
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social esencial y la seguridad para muchas co
munidades. Otra forma frecuente en el ámbi
to local es la participación voluntaria en la toma 
de decisiones políticas, no sólo mediante el 
voto sino con la creación de organizaciones 
benéficas que contribuyen al desarrollo so
cial. 

En otro nivel, existen programas de ayu
das nacionales e internacionales a los más 
desprotegidos. Son los llamados voluntariados 
de filantropla y asistencia social. Y por último 
la militancia es una forma de voluntariado que 
aparece en las organizaciones nacionales e 
internacionales más comprometidas, exclu
yendo a los que forman parte del personal re
munerado de la propia organización. 

¿Cómo valora la legislac ión internacional 
que regula el voluntariado? 

Incluso dentro de los contextos regionales 
más homogéneos, las medidas legislativas 
que regulan el voluntariado difieren de una 
región a otra. Por ejemplo, España, Portugal 
y Francia tienen disposiciones legislativas so
bre el voluntariado muy diferentes. La UE tie
ne los medios políticos para discutir estas di
ferencias y proponer normas comunes que re
gulen el voluntariado. 

Hoy existe, a iniciativa de la IAVE 
(lnternatlonal Associatíon for Volunteering 
Effort), una Declaración Universal del 
Voluntariado que está en proceso de revisión. 
Será discutida con ocasión de la conferencia 
mundial de IAVE en Amsterdam en enero 
(2001 ), lo que promete un interesante debate. 
En cualquier caso, las legislaciones interna
cionales que no se basen en el consenso con
ceptual y que no prevean los medios para su 
puesta en marcha, están destinadas a con
vertirse en puras declaraciones formales ino
perantes. 

¿Qué prioridades t iene VNU en su política 
de voluntariado? 

Buscamos ante todo establecer un juego 
de recomendaciones útiles a los gobiernos y 
demás actores sociales. Hay que tener en 

cuenta que el voluntariado varía en función 
de la cohesión nacional, las responsabilida
des sociales del poder público, y la propia ca
pacidad de acción y organización de los indi
viduos. 

En este sentido, las recomendaciones del 
ECOSOC (Consejo Económico y Social) cons
tituyen una parte importante de nuestros es
fuerzos para influir en las pollticas guberna
mentales dentro del terreno económico y so
cial. 

¿Qué tipo de política nacional es la más 
conveniente? ¿Los Estados deben limitar
se a regul ar , deben incent i var el 
vo luntariado ... ? 

En VNU animamos a los países a desarro
llar una estrategia global de promoción del 
voluntariado, en colaboración con las organi
zaciones de voluntarios y del sector privado. 
Invitamos también a los gobiernos a que sos
tengan una difusión pública que informe so
bre el valor y las posibilidades de ser volunta
rio. Para ello deben establecer un entorno 
político, legal y fiscal favorable al compromiso 
voluntario; también desarrollar acuerdos con 
el sector privado para promover el voluntariado 
de empresa. Por último deben animar a las 
organizaciones internacionales, tales como las 
agencias de ONU y BM (Banco Mundial) a de
sarrollar sus propias estrategias de 
voluntariado aprovechando el marco del Año 
Internacional. 

En esta edición colabora con IAVE el Cen
tro Nacional del Voluntariado holandés (NOV. 
en sus siglas inglesas). Se celebrará en 
Amsterdam del 14 al 18 de enero, y tomará 
como lema "Voluntarios, capital del milenio". 

Este foro se dirige a voluntarios de todo el 
mundo con una edad comprendida entre los 
16 y los 30 años. Para preparar los temas que 
se tratarán, habrá una conferencia previa los 
días 12 y 13 de enero. Los organizadores es
peran la participación de unas 1.500 perso
nas procedentes de más de un centenar de 
países. 

(")Texto aparecido en la revista Voluntarios de Madrid, editada por la D.G. de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
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XV SEMINARIO DEL PROFESORADO 
La familia ECCA en Fuerteventura 

LAL Y RAMÍREZ LORENZO 

En los primeros días de abril se produjo el 
necesario paréntesis en la actividad de nues
tros centros de orientación. Como cada año, 
y tras la celebración del Encuentro Internacio
nal ECCA 2000 que reunió a las gentes de 
este Sistema de educación de adultos de tres 
continentes, el profesorado de Radio ECCA 
de todas las Islas Canarias se reunió en torno 
al habitual Seminario Regional que, en su 
décimoquinta edición, se desarrolló en la isla 
de Fuerteventura, una de las más orientales 
del Archipiélago, donde la Emisora Cultural de 
Canarias tiene antiguas y profundas raíces. 

Durante tres días tuvimos la oportunidad 
de compartir los proyectos presentes y futu
ros que emanan de los diferentes departamen
tos que componen y conforman la polivalencia 
de Radio ECCA como centro docente de per
sonas adultas. Este año el objetivo ha sido de
batir las características que deben reunir las 
campañas de motivación al estudio para las 
personas adultas, todo ello partiendo de pro
yectos concretos adecuados a cada isla o zona 
de trabajo. Pero, además, se hizo partícipe a 
las fuerzas vivas de la tierra majorera, que se 
volcaron con todo el equipo de la Emisora 
Cultural de Canarias, en unas jornadas don
de las instituciones. alumnado y todas las per
sonas que han estado vinculadas a la labor 
de esta emisora, convivieron durante esos 
días. 

Especialmente emotivo fue el Encuentro de 
la familia ECCA, reunión lúdico-festiva de la 
comunidad educativa ECCA en la isla de 
Fuerteventura, poéticamente llamada la Rosa 
de los Vientos, desarrollado en el Auditorio 
Insular de la capital de la isla, Puerto del Re
sano. Tres de nuestros compañeros recibie
ron la insignia que les reconoce el trabajo en 
esta casa durante veinticinco años ininterrum
pidos, de manos del consejero de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, 
Don Marcial Morales. Aprovechamos la noche 
de fiesta para homenajear a tres hombres que 
tuvieron mucho que ver con el nacimiento con 
tan buen pie de la Emisora Cultural de Cana-

rías en Fuerteventura: Gerardo Mesa Noda, 
Pedro Morales Pérez y José Martín Peña. 

Muchos y muy variados testimonios que
daron reflejados en esta entrañable velada. 
Pero si tuviéramos que destacar uno sería sin 
duda el aportado por Doña Lorenza Machín 
Alarcón. Hace unos treinta y cinco años que 
se acercó por primera vez a un centro de Ra
dio ECCA. Actualmente trabaja como auxiliar 
de enfermería en el Hospital General de 
Fuerteventura y suele colaborar con escritos 
en medios de comunicación. 

Sus palabras, que reflejan las inquietudes 
de una mujer ávida por superarse, fueron, tex
tualmente, las siguientes: 

"Cuando tenía once años tuve que de
jar la escuela; tenla muchos hermanos y 
había que ayudar en la casa. Cuando 
cumplí veinte y nació mi primer hijo, me 
acerqué al profesor de Radio ECCA, D. 
Manuel Jiménez, y le dije: yo quiero 
aprender, yo quiero saber dónde tengo 
que poner los acentos, yo quiero saber 
cómo tengo que escribir una frase que 
no sea larga, pero que diga mucho. O. 
Manuel me puso una prueba que decía: 
"Ahf hay un hombre que dice ¡ayr. Me 
equivoqué en todas las palabras, pero no 
me desanimé. Entonces me matriculó en 
el grado X, y todos los sábados iba a ha
cer la orientación. A medida que iba 
aprendiendo, vera que mi niño iba cre
ciendo, pero también iba creciendo mi 
interés por la lectura y por otros aspec
tos de la vida a los que anteriormente no 
les prestaba atención. Por e1emplo, mi 
lectura cambió por completo: de novela 
rosa pasé a leer otro tipo de libros que 
me decfan mucho, que me enseñaban y 
que me iban despabilando; de alguna for
ma me iban diciendo que nadie me tenía 
que decir lo que tenía que hacer. Apren
dí a decidir por mí misma, nadie decidió 
por mí. Saqué el Graduado Escolar y 
otros cursos, como Estimulación precoz. 
Hoy, además de ser auxiliar de enferme-
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ria, me gusta mucho escribir. Todo elfo 
me lo enseñó Radio ECCA; y me ensef!ó 
y estimuló, sobre todo, a pensar y a ana
lizar lo que es nuestro pueblo. Hoy, des
de aquf, les quiero decir que la cultura y 
la salud son el espejo del pueblo; y les 
estimulo a todos a que estudien, porque 
una persona que ha estudiado sabe por 
dónde va y nadie la va a engañar. w 

Dona Lorenza emocionó al Auditorio al 
completo. Autoridades, profesores, alumnos ... 
nadie de los presentes pudo resistirse a un 
testimonio tan sincero y tan fiel reflejo de la 
filosofía del nacimiento de Radio ECCA. 

El broche de oro a la noche de fiesta de la 

Familia ECCA en Fuerteventura lo puso la ac
tuación del reconocido timplista majorero Do
mingo Rodríguez "El Colorao", quien, acom
paf\ado por Javier Cerpa a la guitarra, entu
siasmó a los presentes con su caracterlstico 
rasguear del peculiar instrumento musical, en 
si mismo slmbolo de la identidad canaria. 

Tras la fiesta con grandes testimonios, ri
sas, lágrimas, música y ganas de seguir ade
lante, la familia al completo siguió festejando 
al compartir una cena de confraternización, 
amablemente ofrecida por el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, sin protocolos: alumnos, 
profesores y autoridades compartiendo expe
riencias en un grato ambiente de cordialidad 
familiar. 

El Consejo de Redacción de Radio y Ed11cacio11 de Adultos desea fomentar la presentación 
espontánea de artículos e invita a colaborar a personas, colectivos e instituciones que se interesen 
por la Educación de Adultos. 

El Consejo examinará los a rtículos que se le propongan, reservándose e l de recho de decidir 
sobre su eventual publicación e informará a los autores sobre dicha decisión. 

Los artícu los (de 3 a 10 páginas y 30 lineas por página) deberán remitirse 
a la redacción de esta revista: 

Apa rtado 994 
35080 Las Pa lmas de Gran Canaria. España 

(No se devolverán los originales recibidos) 
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ALFABETIZACION DIGITAL: 
Del riesgo a la oportunidad digital 

ENRIQUE RUBIO ROYO 
Catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Reproducimos el texto de la lección inaugural de la apertura del curso académico 2000-01 en 
Radio ECCA, de indudable Interés y actualidad. 

Excmo. Sr. Consejero de Educación del 
Gobierno de Canarias, dignísimas autoridades 
y miembros de la comunidad educativa de Ra
dio ECCA, señoras y señores: 

En primer lugar, quisiera expresar mi más 
sincero agradecimiento a la Fundación ECCA 
y en particular a la Dirección de Radio ECCA, 
por la oportunidad que se nos brinda de parti
cipar en la apertura del curso 2000-01 de Ra
dio ECCA, para la lectura de la lección inau
gural que hemos titulado Alfabetifación digital: 
del riesto a la oportunidad digital. 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 
Hemos estructurado la presente lección en 

cuatro partes fundamentales: 
1. El nuevo contexto socioeconómico: tec

nologías de la información, networking, 
globalización. 

2. El riesgo o evidencia de división digital 
presente en cualquier sociedad, con indepen
dencia del nivel de desarrollo económico de 
la misma. 

3. Hacia una cultura social de aprend1za¡e 
permanente. 

4. Propuesta de alfabetización digital para 
Canarias. 

1. EL NUEVO CONTEXTO SOCIOECO
NÓMICO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA
CIÓN, NETWORKING, GLOBALIZACIÓN 

"Cada pocos cientos de años en la historia 
de Occidente se produce un súbita transfor
mación ... En el espacio de unas cuantas dé
cadas, la sociedad se reestructura a sí mis
ma: cambia su visión del mundo, sus valores 
básicos, su estructura polftica y social, sus 
artes y sus instituciones clave. Cincuenta años 

más tarde hay un nuevo mundo y quienes 
nacen entonces no pueden siquiera imaginar 
el mundo en el que vivieron sus abuelos y en 
el que nacieron sus padres. En estos momen
tos estamos viviendo una transformación así. 
Se está creando la Sociedad Postcapitalista•. 

(Druker, 1993) 

A lo largo de los 90, y como tránsito hacia 
la sociedad de la información y del conocimien
to, el planeta entero se ha ido organizando 
alrededor de una red de ordenadores Inter
conectados, actual Internet, que actúa como 
soporte de una transformación histórica a ni
vel mundial. Como toda transformación histó
rica, presenta múltiples dimensiones: tecno
lógica, económica, social, cultural y política. 
Las causas o motores de esta transformación 
son fundamentalmente: el cambio tecnológi
co, básicamente alrededor de las tecnologías 
de la información, el proceso de globalización 
y el "networking• como forma de organización 
en red. 

Estudios econométricos muestran la estre
cha relación estadística entre difusión de tec
nologías de la información, y productividad, 
competitividad para países, regiones y empre
sas. Otra característica fundamental de las 
tecnologías de la información es su doble na
turaleza, por un lado son promotoras del cam
bio actual y por otra son factores de adecua
ción al cambio que ellas mismas provocan, lo 
que les confiere un papel crucial y estratégico 
en el proceso de tránsito hacia la sociedad de 
la información. 

La globalización, aunque es un término 
mundimensional, tiene una vertiente eminen
temente económica. Una economía global vie
ne caracterizada por tener sus unidades nu
cleares trabajando en tiempo real a escala 
planetaria. Así, los mercados de capital están 
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interconectados a lo largo de 
todo el mundo, de modo que 
los ahorros e inversiones en 
todos los paises, aun cuando 
la mayorla de ellos no estén 
invertidos globalmente, depen
den para su rendimiento del 
comportamiento de los merca
dos financieros globales. 

Esta economía global es 
históricamente nueva, por la 
sencilla razón de que sólo en 
las dos últimas décadas se 
han desarrollado las infraes
tructuras tecnológicas reque
ridas para que funcione a una 
escala mundial. 

Ninguna transformación 
histórica significativa ha sido 
llevada a cabo en el ámbito de la tecnologla, 
o de la economía, sin la correspondiente trans
formación organizacional. En efecto, las gran
des fábricas dedicadas a la producción en 
masa fueron tan criticas para la consecución 
de la sociedad industrial, como el desarrollo y 
difusión de nuevas fuentes de energla. En la 
sociedad de la información, la forma de orga
nización crítica es el networking u organiza
ción en red. Una red es sencillamente un con
junto de nodos digitales interconectados. Pue
de ser jerárquica, pero no tiene un centro. Las 
relaciones entre los nodos son asimétricas, 
pero todos ellos son necesarios para el fun
cionamiento de la red, es decir, para la circu
lación de bienes, imágenes, servicio, informa
ción , dinero, etc. La clave en esta lógica 
organizacional no es la estabilidad sino la in
clusión o exclusión, el estar o no estar en la 
red De tal modo que estar fuera de la red, o 
estar desconectado de la misma, implica un 
desvanecimiento de las oportunidades 
digitales, puesto que todo lo que es significa
tivo en el contexto socioeconómico que so
portan está organizado alrededor de una tela
rar'la de redes interaccionando entre sí. 

Las redes son el tipo de organización ade
cuada para la adaptación y extrema flexibili
dad que se requiera para estar en la econo
mía global, caracterizada por una demanda 
tecnológica cambiante y una innovación tec
nológica constante. 

En realidad, redes han existido siempre en 
las organizaciones humanas. Pero sólo en la 
actualidad han alcanzado su forma más de
sarrollada, siendo la razón, una vez más, fun
damentalmente tecnológica La fortaleza de 
una red es su flexibilidad, su capacidad de 
descentralización, su topologla cambiante, su 
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capacidad de adaptación a 
nuevas tareas y demandas 
sin destruir sus reglas bási
cas organizacionales. Esta 
fortaleza, a su vez, implica 
grandes riesgos para las per
sonas y los territorios cuyo 
sustento y destino dependen 
de su inclusión o no en las 
mismas y que no pueden 
adaptarse tan rápidamente a 
drásticas exclusiones de las 
mismas. 

El papel crucial de las tec
nologlas de la información a 
la hora de estimular el desa
rrollo es un arma de doble filo. 
Por una parte. permite a los 
paises o regiones saltarse 

etapas del crecimiento económico al ser posi
ble modernizar sus sistemas de producción y 
aumentar su competitividad más rápidamen
te que en el pasado, por ejemplo economlas 
asiáticas del Pacifico, como Malasia, Taiwan, 
Hong-Kong, etc. Por otra parte, para aquellas 
economlas incapaces de adaptarse al nuevo 
sistema tecnológico, su retraso y pérdida de 
competitividad son acumulativas. 

Asl pues existen pocas oportunidades para 
un pals o región para desarrollarse en la nue
va economla sin su incorporación masiva al 
sistema tecnológico de la sociedad de la in
formación. No se trata de producir localmente 
hardware en tecnologlas de la información o 
programación avanzada, sino de la capacidad 
para usar y aplicar las tecnologlas de la infor
mación, lo que implica a su vez una profunda 
reorganización de la sociedad. 

Asl las cosas ... , ¿cuál es el significado real 
de esta extraordinaria mutación -tecnológica 
y económica- para el desarrollo social, para 
la vida y el bienestar de las personas? Por 
una parte existe una serie de utopías asocia
das a la futura infraestructura global de infor
mación (de la cual la actual Internet es su pri
mera versión) que prometen un desarrollo 
sostenible basado en: la mejora del proceso 
democrático, nuevos valores sociales, aumen
to de las oportunidades para todos. la nueva 
civilización, cohesión social, mejora de la edu
cación etc. Tal como decla Al Gore ... 

·un requisito esencial de un desarrollo sos
tenible, para todos los miembros de la familia 
humana es ... la creación de una infraestruc
tura mundial de información". 

"La infraestructura de información ya es 
para la economla de los Estados Unidos de 
los años 90 lo que la infraestructura del trans-
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porte fue para la economía de mediados del 
siglo XX". (Al Gore, 1995). 

Pero, por otra parte, parece evidente el ries
go de abismo creciente entre países desarro
llados y no, en cuanto al acceso a las tecnolo
gías de la información, lo que Impediría la in
tegración de todos en esa futura estructura 
global de información, al no ser capaces de 
superar los países pobres los obstáculos fi
nancieros y tecnológicos que dificultan su ac
ceso a las tecnologías. En cualquier caso, con 
las tendencias actuales, quizás sea ilusorio 
pensar que los países en desarrollo se pon
gan al día o simplemente mantengan el ritmo 
respecto a los países ricos, donde la veloci
dad de desarrollo es muy alta y está soporta
da por abundantes recursos. Como resulta
do, puede suceder que meíore la situación en 
los países pobres o en vías de desarrollo, pero 
la polarización, el desequilibrio, no desaparez
ca. 

Del mismo modo, esta espiral descenden
te de exclusión tecnológica entre regiones se 
reproduce en el seno de cada país, de cada 
sociedad, independientemente de su vitalídad 
económica, fenómeno que tratarmeos de mos
trar a continuación. 

2. DIVISIÓN DIGITAL 
Para focallzar bien la división digital, quie

nes trabajen con el objetivo de tender puen
tes deben ponerse de acuerdo de que se tra
ta, como veremos, de un problema con múlti
ples componentes como: nivel de acceso a 
las tecnologías de la información, vitalidad 
económica de las diferentes comunidades pre
sentes en la sociedad, edad/sexo, relevancia 
de los contenidos, sociedad dedicada a un 
aprendizaje permanente, etc. todas ellas a 
tener en cuenta. 

S1 se deja de analizar y evaluar la división 
digital, las tecnologías de la información que 
muchos esperan que enriquecerán sus vidas, 
sólo servirán para profundizar y ampliar las 
divisiones históricas de nuestra sociedad. 

¿Qué se entiende por división digital? 
En la actualidad, en cada país, en cada 

sociedad, un cierto porcentaje de su pobla
ción dispone de los mejores recursos en las 
tecnologías de la información que la industria 
puede ofrecer. 

Existe otro grupo de la población, que por 
una u otra razón, no tiene acceso a los más 
nuevos y mejores ordenadores, a un servicio 
telefónico fiable o a los servicios de Internet 
rápidos y adecuados. 

La diferencia entre ambos grupos de ciu
dadanos es lo que se denomina "división 
digital". Es decir: "el abismo existente entre 
aquellos que pueden hacer un uso eficaz de 
las nuevas tecnologías de la información y de 
las comunicaciones, tales como Internet, y los 
que no pueden•. 

Estar en la orilla menos afortunada de la 
división significa menores oportunidades a la 
hora de formar parte de la nueva economía 
basada en la información y el conocimiento, 
en la que la mayoría de los trabajos estarán 
relacionados con ordenadores conectados a 
Internet. También significa menos oportunida
des de alcanzar los servicios y recursos dis
ponibles en la red, como información, diferen
tes formas de participación, compras, forma
ción, ocio, cultura, etc. 

¿Qué factores contribuyen a la división 
digital? 

Diferentes investigaciones realizadas por 
el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos y la Universidad de Standford, indican 
que ciudadanos con mayor nivel de ingresos 
y de formación, tienen mayores posibilidades 
de usar Internet. Al mismo tiempo, también se 
ha detectado que el nivel de formación es crí
tico a la hora de comprender y valorar los po
tenciales beneficios y oportunidades que el 
acceso a Internet puede proporcionar. 

Aunque la caída de los precios de las tec
nologías de la información puede facilitar o 
ayudar a superar el "abismo•, existen otros 
factores adicionales que contribuyen a la divi
sión como: 

• carencia absoluta o relativa de las ha
bilidades informacionales precisas. De 
acuerdo con el informe sobre "forma
ción de adultos" del departamento de 
educación americano, alrededor de un 
25% de los adultos americanos son 
"funcionalmente analfabetos". mientras 
que un 30% tienen limitadas habilida
des. 

• escasa presencia de contenidos de alta 
calidad que sean relevantes, de interés, 
para las diferentes comunidades o sec
tores de población, que pudieran moti
var a la mayoría a comprometerse a 
aprender cómo usar las tecnologías 
digitales. 

• aunque las tecnologías Internet básicas, 
permiten una interacción bidireccional, 
la industria está desarrollando produc
tos y servicios que se concentran en 
usuarios consumidores y no en produc
tores. 



Importancia de tender puentes en la divi
s ión digital y de crear oportunidades 
d igitales para todos los ciudadanos. 

El acceso a los ordenadores e Internet, y 
la capacidad para hacer un uso efectivo de 
dichas tecnologías es cada vez más impor
tante en orden a la participación (de todos) en 
la vida económica, política y social. Aun cuan
do estamos asistiendo a una explosión de 
acceso a los ordenadores e Internet, desgra
ciadamente existe una clara evidencia de la 
existencia de una "división digital", de un va
cío entre aquellos individuos y comunidades 
que tienen acceso a dichas herramientas de 
la Sociedad de la Información y los que no 
tienen acceso, sea cual sea la causa (nivel de 
formación, ingresos, discapacidades ... ). 

La administración Clinton-Gore ha puesto 
en marcha la iniciativa "National Call To 
Action•, para hacer llegar las oportunidades 
digitales a los jóvenes, las familias y las dife
rentes comunidades, estableciendo los si
guientes objetivos críticos: 

a) Proporcionar herramientas y utilida
des de aprendizaje del s. XXI para cada niño 
en cada escuela. 

Para que los niños de hoy tengan éxito, 
necesitan dominar herramientas básicas a 
temprana edad. La capacidad para usar nue
vas tecnologías para aprender permanente
mente y tener éxito en el trabajo durante el 
siglo XXI, aparece como una •nueva necesi
dad básica•, por lo que es imprescindible a 
nivel nacional que cada niño tenga una for
mación tecnológica básica. 

Para alcanzar este objetivo, amén de otros 
requisitos, será necesario formar a los profe
sores para que usen e integren la tecnología 
en su labor docente (de manera que superen 
otra división digital: la llamada división digital 
pedagógica entre profesores capaces de usar 
adecuadamente las tecnologías de la informa
ción y recursos multimedia, y los que no), a la 
vez que proporcionar contenidos en línea de 
alta calidad sobre plataformas educacionales 
adecuadas. 

b) Crear oportunidades digitales para 
cada famllia y comunidad. 

Para que se beneficien de la nueva econo
mía, debemos asegurar que todos los ciuda
danos tengan acceso a la tecnología así como 
las habilidades necesarias para utilizarla. De
bemos trabajar para alcanzar el objetivo a lar
go plazo del acceso doméstico universal o 
generalizado, proporcionar recursos a todos 
los ciudadanos a través de centros tecnológi
cos comunitarios, capacitar a todos los ciuda
danos con habilidades en las tecnologías de 
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la información y motivar a las personas para 
que valoren el hecho de "estar conectados". 

Barreras para la participación de las per
sonas mayores. 

Sería fantástico si la solución digital fuera 
meramente de "crear las condiciones y a na
vegar". Las divisiones tecnológicas son pro
blemas complejos que no se resuelven sim
plemente proporcionando acceso a Internet. 

La asociación de jubilados norteamerica
na (AARP) ha constado que la división digital 
entre el segmento demográfico al que repre
sentan, aproximadamente adultos mayores de 
50 años (que no olvidemos es el segmento de 
más rápido crecimiento), es mayor que en el 
resto de segmentos de población. 

Por supuesto que el acceso es fundamen
tal. Afortunadamente los costes relativos a 
tecnología y acceso disminuyen, aunque no 
obstante los ordenadores puedan estar toda
vía fuera de alcance de la mayoría de las per
sonas mayores con bajos ingresos, amén de 
los gastos adicionales que implica el acceso 
a Internet. 

Otra barrera más importante para la parti
cipación de la población superior a los 50 años 
es el reto de por qué adquirir habilidades para 
el uso de los ordenadores. En este sentido es 
fundamental otro aspecto común que el de la 
relevancia. Personas mayores a menudo pien
san que no hay nada de interés para ellos en 
Internet o al menos lo suficientemente intere
sante que justifique el esfuerzo que les exige. 
No obstante existen abundantes experiencias 
en los que una vez conectados se convierten 
en entusiastas participantes (en este sentido 
permítanme que haga mención, como expe
riencia personal, de los alumnos de "Peritia y 
Doctrina", mayores de 55 años de la ULPGC). 

Barreras formativas o educacionales. 
Los contenidos en línea han sido diseña

dos principalmente para usuarios de Internet 
que tienen dinero para gastar discrecional
mente. La gran parte de la información pre
sente en la red está escrita para una audien
cia que lee a un nivel educacional medio o 
avanzado. En USA un 22% aproximadamen
te de los adultos no tienen las habilidades de 
lectura y escritura necesarias para la vida dia
ria. 

De este modo, Webs pobremente diseña
das (en cuanto a tamaño de las letras, con
trastes, vocabulario ... ) son también una ba
rrera para la participación, pudiendo provocar 
"cibersegregados" en relación con los usua
rios más jóvenes. 
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Otro riesgo que se corre es el llamado "sín
drome de frustración", cuando como resulta
do de una operación de búsqueda mal plan
teada {por ejemplo cuando se introduce un 
término muy general o no adecuado), se ge
nera frecuentemente una avalancha de exce
so de información. 

Contenidos y d ivisión digital, ¿qué desea 
la gente? 

Los contenidos presentes en línea, es un 
elemento clave de la división digital, y frecuen
temente ignorado en debates acerca del ac
ceso a las Tecnologías de la información. En 
particular son claves los contenidos en línea 
para ciudadanos desfavorecidos y con bajos 
ingresos. 

Existen experiencias que muestran que, en 
relación a tender puentes a la división digital, 
tan importante es crear contenidos relevan
tes en Internet (que respondan a las necesi
dades e intereses de muchos usuarios de 
Internet con bajos ingresos y desfavorecidos 
socialmente), como proporcionar ordenadores 
y conexiones a Internet. 

Nos hemos centrado tanto en equipos y 
cables para conectar a Internet que hemos 
olvidado preguntar o Investigar a qué accede 
la gente una vez está conectada. 

Por otra parte, se ha identificado un fuerte 
deseo en la gente por conseguir información 
local práctica relativa a sus vecinos, lo cual 
parece ignorarse en los grandes portales na
cionales o internacionales. 

Se ha comprobado que adultos desatendi
dos desean involucrarse en actividades socia
les, culturales y profesionales con especial 
énfasis en información local relativa a salud, 
ocio, entretenimiento, trabajos, alquileres, or
ganización de los servicios sociales, oportu
nidades formativas ... 

Especial atención como ejemplo de buena 
práctica, merece el proporcionado por la web 
oficial de la mencionada Sociedad Americana 
de Retirados o jubilados (AARP Webplace), 
la cual proporciona abundantes recursos para 
navegantes experimentados o no (consejos, 
how to's, foros de discusión ... ). enlaces e in
formación de interés para los miembros del 
colectivo relativos a: salud, planificación finan
ciera, legislación, viajes, alquileres, noticias, 
club, libros en línea ... ). 

De la división digital a la oportunidad digital. 
¿Seremos capaces de aprovechar la opor

tunidad para tender puentes entre ambas ori
llas? La respuesta dependerá de los líderes 
sociales que deben comprometerse a asegu-

rara cada uno de los ciudadanos la conexión 
y uso eficaz de las tecnologías de la informa
ción. Parte de la solución implica estrechar 
relaciones entre la administración, ONGs, 
empresas, asociaciones de vecinos ... sobre 
la base de que todos pueden colaborar para 
superar la división, aprovechándose de las 
oportunidades que la presencia en red les pro
porciona. 

Los ciudadanos pueden usar Internet para 
trabajar desde casa, para poner en marcha 
nuevos negocios, para identificar oportunida
des de todo tipo, para su adecuación profe
sional permanente, para adquirir información 
y bienes {todas las ofertas y los mejores pre
cios), para interaccionar con la administración, 
el médico, los bancos, agencias de viajes, etc. 

La capacidad para usar tecnología en el 
puesto de trabajo es cada día más importan
te, al tiempo que la demanda de trabajo en el 
sector de las Tecnologías de la información 
está creciendo rápidamente pagándose unos 
salarios considerables, casi un 80% más que 
la media intersectorial. 

Demanda de fuerza de trabajo para una 
sociedad de la información. 

En el Informe "Digital Economy 2000" del 
Departamento de Comercio USA, se muestra 
la importancia creciente de las tecnologías de 
la información en la economía USA. EE.UU. 
ha disfrutado de diez años de expansión eco
nómica con una baja inflación y con tasas de 
desempleo record. El mencionado Departa
mento identifica como motores de esta explo
sión económica a: una rápida innovación tec
nológica, fuerte caída en los precios de las 
tecnologías de la información, y fuertes inver
siones en bienes y servicios relacionados con 
las tecnologlas de la información prácticamen
te en todas las industrias americanas. 

3. HACIA UNA CULTURA SOCIAL DE 
APRENDIZAJE PERMANENTE 
Necesidad de un aprendizaje permanente. 

La actual situación de cambio generaliza
do, está provocando una serie de retos en di
ferentes ámbitos de la vida: en la economía y 
en el mercado de trabajo, en una competiti
vidad creciente, en los requerimientos de nue
vas habllídades y capacidades para trabajar. 
Son evidentes también en la demanda de nue
vos productos y servicios, y en el ritmo acele
rado del cambio tecnológico, así como en la 
estructura de la comunidad, en las relaciones, 
roles y formas familiares. Frente a estos retos 
-y aun cuando el concepto de aprendizaje per-



manente no es nuevo, dado que por primera 
vez tenemos los medios tecnológicos para ha
cerlo realidad-, debemos enfatizar la contri
bución que el aprendizaje permanente puede 
proporcionar, a la hora de capacitar a las per
sonas y organizaciones a enfrentarse a las 
transformaciones radicales que se están pro
duciendo, y que como veremos aconsejan y 
hacen inevitable la creación de una sociedad 
del aprendizaje ("Learning Society"). 

Así pues, no tenemos otra opción sino pre
pararnos para esta nueva situación, en la cual 
la clave del éxito será la formación continua, 
el aprendizaje permanente, puesto que los 
nuevos discapacitados del siglo XXI serán 
aquellos que no tengan capacidad para apren
der. Una habilidad clave será disponer de la 
capacidad para obtener, asimilar y aplicar de 
manera efectiva la información, el conocimien
to adecuado, para la resolución de problemas 
y la toma de decisiones en cada instante. Has
ta el punto que nuestra capacidad no será juz
gada exclusivamente por la formación adqui
rida en el pasado, sino que también se valo
rará nuestra capacidad de aprender y adap
tarnos al futuro. 

Cáracter social del aprendizaje permanen
te. 

Tal como dice Jacques Delors en el Libro 
Blanco sobre la Educación: 

• ... Hay una necesidad de redefinir y am
pliar la noción de formación permanente. No 
sólo debe adaptarse a los cambios produci
dos en la naturaleza del trabajo, sino que debe 
también constituir un proceso de formación 
integral de la persona, su conocimiento y apti
tudes, así como de su capacidad de crítica y 
de actuación. Deberla desarrollar en las per
sonas una conciencia de sf mismas y de su 
entorno, estimulándoles a jugar su papel so
cial en el trabajo y en la comunidad". 

(Jacques Delors, 1996) 

Continuar desarrollando sistemas educa
tivos y de formación que se apoyan en opor
tunidades de aprendizaje limitadas a la parte 
inicial de la vida "más de lo mismo". no es ni 
suficiente ni adecuado como estrategia para 
enfrentarse a los retos actuales. Mucho se ha 
hablado acerca del aprendizaje permanente, 
pero en realidad todavía se vincula a un es
trecho segmento de la población de los paí
ses desarrollados. La ardua tarea a la que 
deberán enfrentarse las diferentes administra
ciones será hacerlo realidad progresivamen
te en una parte de la población cada vez ma
yor, de modo que eventualmente llegue a ser 
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una realidad para todos que les ayude a en
frentarse a los retos que se plantean en nues
tro tránsito a la Sociedad del Conocimiento. 

Una cultura de AP puede actuar como un 
recurso de adecuación al cambio, ayudando 
a las personas a hacer frente a dicho cambio 
y a convertirse en ciudadanos activos. En la 
actualidad, aun cuando ciertas personas al
canzan ya altos niveles de competitividad y 
cualificación a través de la formación pre y 
postgrado, todavía existe, en cuanto aprendi
zaje, una profunda división en nuestra socie
dad. Por un lado están aquellos que ya han 
alcanzado cualificaciones y que continúan en 
un proceso activo de aprendizaje en sus vi
das, tanto en el trabajo como en otros ámbi
tos. Constituyen una minoría. Por otro lado 
está la mayoría, incluyendo aquellos que no 
poseen cualificación formal, los que no han 
estado implicados en un proceso de aprendi
zaje sistemático abandonando sus estudios 
antes de tiempo, aquellos que declaran que ni 
desean ni tienen planes de aprendizaje. Esta 
manifiesta división es incompatible con una 
cultura de AP para todos. 

El establecimiento de una nueva cultura 
representa la tarea principal para todo el mun
do, en particular para la administración y para 
aquellas personas e instituciones que finan
cian, promocionan o proporcionan aprendiza
je. Todos necesitan modificar sus planteamien
tos y comportamientos, si deseamos que el 
AP para todos sea una realidad. El cambio más 
significativo será el correspondiente a la acti
tud de grupos e individuos, en particular la de 
aquellos que no están en la actualidad com
prometidos en actividades de AP, quienes no 
muestran inclinación a estar implicados, o que 
disfrutan de pocas oportunidades para desa
rrollar sus capacidades o intereses a través 
del aprendizaje. 

Elementos clave a la hora de crear una 
cultura social de AP para todos debemos con
siderar: 

• la contribución del AP al desarrollo de 
la comunidad 

• el fomento de una política pública que 
garantice la igualdad de acceso al 
aprendizaje, la información y las tecno
logías de la información, y que reconoz
ca que una inversión en aprendizaje 
permanente contribuye a una compe
titividad global y al bienestar social y 
económico 

• la identificación y promoción de medios 
que faciliten el acceso al aprendizaje 
para aquellos adultos menos relaciona
dos en la actualídad con sistemas de 
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formación 
• medidas para estimular/ampliar la de

manda de aprendizaje de los adultos 
mayores en general, y en particular los 
de menos representación 

• identificar y llevar a cabo ejemplos prác
ticos de partenariazgos para una plani
ficación y distribución efectiva del AP. 

Distintas iniciativas han surgido con el ob
jetivo de lograr una Sociedad de la Informa
ción integrada y cohesionada, y que preten
dan dar respuesta a tas nuevas necesidades 
de cualificaciones y habilidades relacionadas 
con las tecnologías de la información y al pro
blema de escasez de personal cualificado. En 
particular, y en relación con el carácter social 
del aprendizaje permanente, el Consejo de 
Europa en la última reunión celebrada en Lis
boa durante el pasado mes de marzo, incor
poró a la iniciativa "eEurope 202" la siguiente 
conclusión: "debe darse mayor importancia a 
la formación continua como componente bá
sica del modelo social europeo·. 

Una verdadera sociedad del aprendizaje es 
socialmente inclusiva de todos sus miembros, 
incluyendo niños, jóvenes y adultos. 

Marco estatrégico. 
Un nuevo marco estratégico para la pro

moción del AP debería diseñarse, con el ob
¡etivo de que se lograse para el mismo un 
amplío apoyo, al ser capaz todo el mundo de 
identificar su papel en dicho marco, así como 
su contribución al desarrollo de una cultura de 
AP para todos, bien como patrocinadores, 
administración, voluntariado, etc. 

Dicho marco debería mostrar el papel del 
AP a la hora de mantener la competitividad de 
la comunidad en una economía global, y en el 
desarrollo de nuevas habilidades, autoestima, 
oportunidades, etc. de todas las personas. 
Además deberla explicar la contribución del 
AP en relación con el aseguramiento de una 
mayor cohesión social. 

El marco estratégico debería asimismo 
sentar las bases para el establecimiento de 
un cambio radical de actitud hacia el AP, me
diante el diseño de campañas que generasen 
un mayor interés en el AP, que condujeran a 
un incremento sustancial en la demanda, es
pecialmente de aquellos que tradicionalmen
te están ausentes o excluidos del aprendiza
Je. Deberla asimismo enfatizar como lugares 
clave de aprendizaje: la casa, la comunidad y 
el lugar de trabajo. Por otra parte, las tecnolo
gías de la Información deberían usarse de 
manera eficaz para soportar el AP allá donde 
ocurra. 

4. PROPUESTA DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL EN CANARIAS 

Actualmente casi la mitad de los inter
nautas del mundo (alrededor de 340 millones) 
están en América con más de 170 millones 
de usuarios -obviamente casi todos ellos en 
EE.UU. y Canadá-. La cifra es considerable 
si se la compara con 95 millones de usuarios 
europeos. 

La media mundial de conexión a Internet 
oscila en el 5,5% de la población, pero desta
can los países nórdicos (casi 50% de la po
blación conectada), EE.UU. (48%) y Canáda 
(42%). África, con menos de 3 millones de 
usuarios es la zona menos representada en 
Internet. En países como Burundi o Cabo Ver
de no hay ni mil personas usuarias de Internet. 

En España, según datos de la Asociación 
para la Investigación de los Medios de Comu
nicación, en su estudio de diciembre de 1999, 
cita la cifra de 3.625.000 internautas, lo que 
supone un 9,26% de la población. Los datos 
para Canarias son sensiblemente inferiores a 
la media nacional (7,3%), aunque distantes de 
los datos para Cataluña (14%), Madrid (11,3%) 
o La Rioja (10,9%) . El mayor número de 
internautas se encuentra fundamentalmente 
localizado en un tramo de la población com
prendida entre los 14 y los 45 años, aproxi
madamente. 

Estos datos suponen que en la práctica casi 
un millón cuatrocientos mil habitantes en Ca
narias no tienen acceso a Internet. 

¿Qué hacemos con ellos, en particular con 
los adultos mayores? 

Dentro del contexto hasta ahora presenta
do y aceptando que nuestra supervivencia en 
el siglo XXI, como individuos, organizaciones 
y sociedad dependerá de nuestra capacidad 
para aprender, Radio ECCA y la ULPGG, par
tiendo cada uno de sus realidad y compromi
so social, pretenden llevar a cabo conjunta
mente un proyecto de alfabetización digital, 
como aportación de ambas instituciones a la 
consecución de una sociedad de la informa
ción para todas y todos en el ámbito de Cana
rias, así como el inicio del debate alrededor 
del concepto de alfabetización digital. 

Para la creación de una cultura social del 
aprendizaje permanente, las instituciones de 
enseñanza superior, y en particular la ULPGC, 
deberá diversificar y facilitar su oferta, hacien
do del aprendizaje continuo un aspecto nu
clear de su misión. Para ello, será critico el 
diseño de un modelo innovador de partena
riazgo, con la administración, asociaciones 
profesionales y empresariales, fundaciones sin 
ánimo de lucro, voluntariado, etc. con objeto 



de que se planifiquen con antelación las ne
cesidades formativas conducentes a incre
mentar tanto los niveles de crecimiento y em
pleo, como los de participación ciudadana, de 
modo que se reduzca la exclusión social. 

Analizando las recomendaciones que di
ferentes iniciativas proponen para la sociedad 
de la información para todos, observamos 
cómo la mayoría han sido contempladas por 
Radio ECCA desde su fundación, hace ya más 
de 30 años. La aproximación de Radio ECCA 
al proyecto de alfabetización digital es com
pletamente lógica y natural, puesto que sen
cillamente se trata de adecuar a un nuevo tipo 
de sociedad, a una sociedad en red, sus obje
tivos fundacionales de alfabetizaicón. En efec
to, si en una primera etapa Radio ECCA fue 
capaz de llevar las habilidades básicas de lec
tura y escritura a aquellas personas adultas 
carentes de las mismas, ahora, se pretende 
abrir una segunda etapa de alfabetización 
digital que puede hacer llegar las nuevas ha
bilidades informacionales básicas para incor
porar a la sociedad de la información a todos 
aquellos adultos que por una u otra razón no 
las posean, con todas las diferencias y analo
gías que ambos procesos de alfabetización 
pudieran tener. 

La autoridad moral y profesional del siste
ma y metodología ECCA constatados duran
te más de 30 años, así como los resultados 
alcanzados en los más de 800.000 estudian
tes que se han formado de una u otra manera 
con Radio ECCA, son el mejor aval para el 
éxito del proyecto que a continuación se ex
pone con brevedad. 

Objetivo General del Proyecto: Alfabetiza
ción d igital para Canarias. 

Se pretende "desarrollar un programa edu
cativo en dos modalídades, radio y radio e 
Internet, que haga partícipes a todas las per
sonas adultas de Canarias sin exclusión, y sea 
cual sea su nivel cultural o su lugar de resi
dencia, de las posibilidades y riesgos de la 
sociedad de la información, concienciándolas 
de las ventajas, inconvenientes, riesgos y 
oportunidades que ésta conlleva. 

Como ob¡etivos específicos se contemplan: 
• sensibilizar acerca de la importancia del 

aprendizaje permanente, en relación 
con uno mismo, familia, organización y 
comunidad. 

• disminuir los temores de la población 
destinataria ante el uso de las nuevas 
tecnologías de la información. 

• propiciar y fomentar el uso adecuado y 
crítico de las tecnologías de la informa
ción. 

Para ello se llevará a cabo el desarrollo de 
un módulo para la alfabetización digital que 
se impartirá en las condiciones habituales de 
Radio ECCA en toda Canarias (grupo control), 
así como otro grupo de alumnos (grupo pilo
to) que de forma experimental utilizarán radio 
e Internet. 

Como recapitulación o resumen de todo lo 
dicho, hemos tratado en primer lugar de ex
poner el nuevo contexto socioeconómico que 
se está configurando, alrededor de los con
ceptos de globalización, organización en red, 
y tecnologías de la información, como tránsito 
a la Sociedad de la Información o del conoci
miento. Hemos constatado los riesgos eviden
tes de exclusión social que ello conlleva, hoy 
por hoy, para regiones y países en desarrollo. 
Hemos analizado también el fenómeno de "di
visión digital" que se produce en cualquier 
sociedad independientemente de su nivel o 
vitalidad económica. En particular hemos tra
tado de analizar sus efectos sobre el segmento 
de los adultos mayores. Como marco estraté
gico para evitar los mencionados riesgos y 
beneficiarse de las oportunidades digitales de 
una Sociedad de la Información para todos y 
todas, se ha propuesto la promoción de una 
cultura social de aprendizaje permanente. En 
este contexto, y partiendo de la realidad ac
tual de Canarias, hemos presentado un pro
yecto de "Alfabetización digital para Canarias", 
en el que Radio ECCA y la ULPGC tienen 
puestas sus máximas ilusiones y esperanza. 

Para terminar, y aun cuando la cita es de 
hace algunos años, por su vigencia y por la 
autoridad de su autor, estimamos oportuno 
incluirla como fin de la presente lección inau
gural del curso: 

"El nuestro es un período de transición. El 
aspecto que tome la sociedad del futuro de
penderá de la forma en que los países desa
rrollados: sus líderes intelectuales, sus líde
res empresariales y sus lideres políticos, pero 
sobre todo cada uno de nosotros, en nuestro 
propio trabajo y vida, respondamos a los re
tos de este período de transición de la era 
postcapitalista. De lo que no hay ninguna duda 
es de que éste es el momento de hacer el fu
turo, precisamente porque todo está cambian
do. Ahora es Tiempo para la Acción". 

(Peter F. Drucker, 1994) 
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2001: AÑO INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIADO 

SHARON KAPELING-ALAKIJA 

Coordinadora Ejecutiva Voluntarios de Naciones Unidas 

Distinguidos colegas y amigos, 
Quisiera comenzar diciendo lo mucho 

que me honra part1c1par en este primer 
Congreso Iberoamericano del Volunta
riado, foro de debate y reflexión y marco 
de la constitución de una liga que une a 
la sociedad civil a ambos lados del océa
no Quiero expresar mi especial agrade
c1m1ento a los anf1tnones, la Xunta de 
Galicia y el Min1steno de Traba¡o y Asun
tos Sociales, por ofrecer oportunidades 
como ésta para fomentar la solidaridad. 

Al celebrar la llegada de una nueva 
era, nos despedimos también del siglo 
XX Sus excepcionales avances nos 1ns
p1ran. Celebramos la capacidad huma
na de renovación. Y a la vez reconoce
mos -con humildad y dolor- sus decep
ciones y tragedias. 

Hemos aprendido que los avances 
que celebramos conllevan tremendas 
responsabilidades. Hemos aprendido 
que nuestro planeta es vulnerable pero 
que hay millones de personas en todos 
los rincones del mundo comprometidos 
a protegerlo. Hemos aprendido que in
cluso en tiempos modernos una riqueza 
inimaginable puede convivir con una po
breza impensable; y que nuestro desti
no común dependerá en gran parte de 
compartir con mayor equidad los recur
sos de nuestro planeta. 

Pero sobre todo, hemos aprendido 
que -como escribió el poeta John Donne 
hace siglos- "ningún hombre es una isla". 
Hablando ante ustedes, siento la nece
sidad de añadir "ninguna mujer es una 
isla". ¡E incluso, dada la realidad de la 
globalización . hoy día ni siquiera una isla 
es una isla! 

En otras palabras: ninguno de noso
tros está solo. Como cohabitantes de 
este planeta, nuestro destino y el desti
no de las sociedades a las que pertene
cemos están estrechamente unidos. Te
nemos una responsabilidad los unos ha
cia los otros y también hacia los lugares 
que habitamos ¡untos. 

En esa convicción - que nace de la 

historia - residen nuestras mayores es
peranzas. 

De esa convicción surge la inspira
ción que mueve a miles de voluntarios a 
dejar sus hogares y a atravesar el mun
do para ayudar a mejorar el futuro de per
sonas a las que nunca han conocido. 

De esa convicción surge la inspira
ción que mueve a personas en todo el 
mundo a convertirse en voluntarios en 
sus propios países o comunidades - a 
trabajar. sin pago, por un futuro mejor 
para las familias y los hijos de otros.-

Y de esa conv1cc1ón surge la •socie
dad civil", un concepto que en la última 
década, ha comenzado ha cambiar la for
ma en que muchos de nosotros pensa
mos en el mundo y en nuestro lugar en 
él. 

La sociedad civil es más que una 
idea Creo que no es exageración des
cribirla como un "despertar poht1co y es
piritual". Y hoy es también un movimien
to. Su historia, como nos recuerdan los 
poetas, tiene raíces profundas en mu
chas tradiciones nacionales. Pero su his
toria también abarca iniciativas recien
tes por parte de personas y organizacio
nes en todo el mundo para unirse por una 
causa común . 

Se le está dando un nuevo énfasis a 
la colaboración entre diversos sectores 
para llevar a cabo las actividades de go
biernos, agencias de Naciones Unidas y 
ONGs. Este tipo de cooperación se está 
consolidando como un poderoso princi
pio organizativo para personas y grupos 
en todo el mundo. Un buen ejemplo de 
ello es sin duda el Plan Estatal del 
Voluntariado de España, cuya elabora
ción e implementación une a las admi
nistraciones públicas con las organiza
ciones de la sociedad civil. 

Aunque la noción de "sociedad civil" 
se está difundiendo mucho en la actuali
dad, no es un concepto nuevo. Pero si 
ha adquirido un nuevo significado y una 
nueva importancia. El término se suele 
usar para denominar el sector de la so-

ciedad global que no es ni público (es 
decir. el gobierno) ni privado (es decir: la 
empresa). Como escribió un observador, 
es "aquel espacio donde las personas 
pueden unirse al margen de las institu
ciones del mercado y del estado, un ve
hículo a través del cual los ciudadanos 
pueden e¡ercer la iniciativa individual 
para alcanzar objetivos de interés co
mún". 

Pero lo que dota a la sociedad civil 
de su fuerza e influencia es su poder de 
infundir a instituciones una conciencia 
moral y un compromiso con la responsa
bilidad; su poder de inspirar en hombres 
y mujeres actos de heroísmo cotidiano. 
La sociedad civil motiva el compromiso 
cívico. Como lo expresó un escritor de la 
revista The Economist: "El "civismo• es 
lo que importa; donde existe, todo es po
sible. Donde no existe, nada lo es." La 
sociedad civil expresa día a día la soli
daridad. 

En palabras del Informe sobre el De
sarrollo Humano 1999 del PNUD, esta 
sociedad civil late con un corazón inv1s1-
ble. Como nos recuerda el Informe, la so
lidaridad es mucho más que simplemen
te grata. Es fuente de inspiración. Tiene 
un efecto positivo sobre las expectativas 
de vida. No sólo contribuye al desarrollo 
humano: es uno de sus resultados. "El 
papel que ¡uega la solidaridad en la for
mación de capacidades humanas y en 
el desarrollo humano es fundamental". La 
solidaridad es considerada a menudo 
como altruista - basada en el amor y en 
emociones compartidas-. Pero como in
dica el Informe sobre el Desarrollo Hu
mano, "también es una obligación social, 
definida socialmente y puesta en vigor 
por normas y recompensas sociales". 
Dicho de otra forma, la solidaridad se 
puede enseñar. Se puede fomentar. Se 
puede promocionar. Y se puede apren
der. En una reciente visita a Asia, apren· 
dí una leyenda sobre un guerrero nativo 
que muere y va al cielo. Pero antes de 
entrar, pide visitar el Infierno. Una vez 



allí, le asombra ver una enorme mesa 
repleta de la más suculenta comida. No 
obstante, los habitantes del infierno pa
recen estar hambrientos. El guerrero le 
pregunta al guia, •¿cómo puede ser? ¿No 
se les permite comer?". "Por supuesto 
que pueden comer" contesta el gula, 
"pero para ello han de utilizar los palillos 
que se les dan. Los palillos miden dos 
metros de largo y llenen que sujetarse 
por uno de sus extremos. Mírales. 1No 
consiguen dar con sus bocas ni una sola 
vezl" "!Basta!" responde el guerre
ro."IEsto si que es el infierno! ¡Llévame 
al cielo por favorl" En el cielo, le sorpren
de encontrar una sala semejante con una 
mesa similar repleta también de comida. 
Pero aquí la gente está radiante, sana, 
feliz y bien alimentada. El guerrero se 
dirige al guia y dice, "Comprendo; aqul 
no hay palillos". El guía contesta que si 
los hay, también de dos metros, también 
sujetos por los extremos. ¡Pero aqul en 
el cielo han aprendido a darse de comer 
los unos a los otros!" Y esta idea me lle
va al mensaje principal que quiero com
partir hoy con todos ustedes. A lo largo 
de los dos próximos años, todos tene
mos una oportunidad maravillosa para fo
mentar y honrar el compromiso cívico y 
para fortalecer a la sociedad civil. La 
Asamblea General de las Naciones Uni
das ha votado para declarar el año 2001 
como Año Internacional de los Volunta
rios. 

El 2001 tiene como ob¡etivos reco
nocer, facilitar y promover el voluntariado 
y crear una red de comunicación que una 
a voluntarios en todo el mundo. Nos brin
da una oportunidad única para subrayar 
los logros de los millones de voluntarios 
que dedican su tiempo a servir a los de
más y para animar a más personas a que 
participen en actividades voluntarias. 

La Asamblea General también desig
nó al programa Voluntarios de Naciones 
Unidas como centro de coordinación in
ternacional del Año. Nuestra organiza
ción no es más que una de las muchas 
en todo el mundo que promueven el 
voluntariado. La nuestra es quizás una 
misión especial. Voluntarios de Naciones 
Unidas de más de 150 paises asisten a 
numerosas organizaciones de Naciones 
Unidas en las áreas de desarrollo social 
y económico. ayuda humanitaria y la pro
moción de la paz, la democracia y los 
derechos humanos, y sobre todo, en ayu
dar a unir todos estos esfuerzos con las 
preferencias y necesidades de las pobla
ciones a quienes van dirigidas. Vemos 
nuestro trabajo como un eslabón que une 
el sistema de Naciones Unidas con la 
sociedad civil global. 
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Pero hoy mi tema es el 2001, y quie

ro enfatizar que el Año Internacional de 
los Voluntarios celebra el esfuerzo de 
todos los voluntarios del mundo, inclu
yendo, pero no limitando a nuestros vo
luntarios Al designar el 2001 como Año 
de los Voluntarios, la Asamblea General 
llama la atención sobre la especial im· 
portancia que tiene el voluntariado en la 
actualidad reconociendo "la tendencia de 
la sociedad civil en asociación con los 
sectores público y privado para asumir 
mayores responsabilidades en el proce
so de desarrollo." 

En las últimas décadas, el sector pri
vado ha entrado en muchas áreas que 
antes eran del dominio de la administra
ción pública. Pero a la empresa privada 
la mueve la necesidad de generar bene
ficios. Y como todos sabemos, las nece
sidades humanas y el ánimo de lucro no 
siempre van mano a mano. Hay muchos 
servicios en países en vlas de desarro
llo que no interesan a las compañías pri
vadas porque simplemente no reportan 
beneficios. La educación, por ejemplo, 
no es rentable porque la capacidad de 
pago de los padres es muy limitada. La 
nutrición infantil, la sanidad, el agua po
table: necesidades humanas básicas del 
sector privado. 

La sociedad civil - y los voluntarios 
que la dotan de fortaleza- están contri
buyendo a llenar ese vaclo. Muchos vo
luntarios se especializan en lo imposible: 
colaboran con la población local para su
perar enormes retos. No sólo proporcio
nan servicios: además, llevan a cabo ta
reas de concienciación para garantizar 
que tanto los gobiernos como las empre
sas actúen de forma favorable al desa
rrollo humano. Afirman la importancia de 
la solidaridad. 

El 2001 es el año para promocionar 
el voluntariado en todo el mundo y cele
brar la labor de las innumerables perso
nas que dla tras día dan de si mismas, 
comparten sus habilidades y estimulan 
cambios positivos. Lo hacen sin remu
neración y generalmente sm gloria. El 
2001 rinde homenaje a los voluntarios 
como "tejedores del tapiz social": y con 
ello reafirma que las economías existen 
para el beneficio de la sociedad, y no al 
contrario 

El Ano Internacional de los Volunta
rios no sólo reconoce a los voluntarios, 
reafirma el papel del voluntariado en 
crear cohesión y en dotar de vitalidad a 
instituciones claves: incluyendo hospita
les, colegios. bibliotecas y guardenas en 
todo el mundo cuyas puertas cerrarían 
sin la contribución de voluntarios. 

En los libros de contab1l1dad de mu-

chas naciones, las contribuciones de vo
luntarios figuran con tinta invisible. No 
aparecen, pero sabemos que si lo hicie
ran, las cifras serían muy impresionan
tes. El 2001 ayuda a subrayar las contri
buciones económicas de los voluntarios. 
El Año celebra aquellos que dejan hue
lla en sus entornos habituales, así como 
aquellos que se trasladan a zonas con
flictivas arriesgando sus vidas, como los 
quinientos Voluntarios de Naciones Uni
das que hace poco ayudaron a hacer 
realidad el compromiso de Naciones 
Unidas de facilitar a Timor Oriental la 
elección sobre su futuro. 

Muchos paises tienen tradiciones de 
voluntariado muy arraigadas y sin embar
go tratan el trabajo sin remuneración 
como algo marginal, anticuado y sin im
portancia. El 2001 proclama la importan
cia y la relevancia del voluntariado. Esti
mula el desarrollo de una nueva tenden
cia: el voluntariado dentro de la empre
sa privada. Cada vez más empresas pri
vadas ven su participación en iniciativas 
voluntarias no sólo como una manifesta
ción de buena ciudadanía, sino como una 
forma efectiva de generar trabajadores 
y gerentes capaces, motivados y con 
una visión estratégica. 

El 2001 anima a organizaciones, in
cluidas las que pertenecen a la familia 
de las Naciones Unidas, a aprovechar el 
potencial de los voluntarios, tanto de las 
Naciones Unidas, como los de las comu
nidades locales. Hace un llamamiento 
también a las entidades públicas y pri
vadas a permitir a sus empleados la po
sibilidad de tomar tiempo laboral para 
servir como voluntarios. 

Y el 2001 nos brinda una forma dife
rente de ver los problemas y sus solu
ciones. Como dijo en su día Albert 
Einstein: "no podemos resolver los pro
blemas usando el mismo modo de pen
sar que usamos cuando los creamos". 

Para terminar, quisiera rendir un ho
menaje a los voluntarios aquí hoy Esta
mos a tan solo dos días del Día Interna
cional del Voluntario. Les animo a cele
brarlo llevando con ustedes el mensa1e 
del 2001. Les animo a que aprovechen 
las oportunidades que el 2001 les ofrece 
de formar parte de una red global que 
reconoce, facilita y promueve el 
voluntariado, una red que se convierte 
en un puente de esperanza que nos lle
va al nuevo milenio. Y las puertas del si
glo XXI, cito al escritor colombiano y Pre
mio Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez, quien nos dice 'no esperemos 
nada del siglo XXI. Es el siglo XXI el que 
lo espera todo de nosotros· 

Muchas gracias 



3 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;¡;¡¡;;; Do cu mentas ;;;;;¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ 

CÓDIGO ÉTICO DE LAS ORGANIZA
CIONES DE VOLUNTARIADO 

Presentación. 
Las Organizaciones de Voluntariado han experimentado en los últimos alios un aumento significativo, tanto cuan

titativa como cualitativamente, como expresión del crecimiento del sentimiento se solidaridad en la sociedad civil, y 
como respuesta a las necesidades sociales, desde un compromiso compartido con el Estado, el sector privado y las 
ONG. 

Desde la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en Espalia (PPVE), valorando et voluntariado como 
espacio de encuentro para compartir los valores que representa, se inició, en el alío 1999, un proceso de reflexión en 
torno a la idea de elaborar un ce CÓDIGO ÉTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO», como instru
mento de reflexión y formación para ta acción. 

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 18 de noviembre de 2000 fue aprobado el presente 
Código Ético. 

Con la publicación del mismo pretendemos su divulgación con la finalidad de que, tanto las entidades miembros 
de la PPVE como otras organizaciones de voluntariado, lo conozcan, lo estudien y se adhieran al mismo. 

También deseamos que este «Código Ético de las Organizaciones de Voluntariado» sea conocido y divulgado en 
el resto de ámbitos con los que se relaciona el mundo del voluntariado. 

l. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN DE 
VOLUNTARIA DO 

Entendemos por organizaciones de 
voluntariado aquellas que son de inicia
tiva social y de carácter privado sin áni
mo de lucro, legalmente constituidas, que 
desarrollan su actividad prioritariamente 
en el ámbito de la acción social, a favor 
de los demas y de intereses sociales 
colechvos. 

Llevan a acabo sus act1v1dades fun
damentalmente con voluntarios aunque 
cuenten con profesionales remunerados. 
complementando esfuerzos y funciones. 

11. FINES DE LA ORGANIZACION DE 
VOLUNTARIADO 

Son fines de las organizaciones de 
voluntariado· 

a) Detectar las necesidades sociales 
de su entorno y analizar las causas lo
cales y globales que s1multaneamente la 
generan. 

b) Denunciar todas aquellas situacio
nes que atenten contra los derechos hu
manos, sociales y económicos 

c) Establecer cauces de dialogo y es
pacios de debate que generen procesos 
de resolución de conflictos. 

d) Intervenir en la realidad social, pre-

viamente asumida, a través de una ac
ción social transformadora. 

e) Estimular la participación de la ciu
dadanía en los asuntos que les afectan 
y profundizar en los valores fundamen
lales de la democracia. 

f) Promover el desarrollo del Estado 
Social y de Derecho asegurando su man
ten1m1ento y potenciando el desarrollo de 
la ¡ustícia social, recordando al Estado 
sus obligaciones y haciendo visible que 
el voluntariado no sustituye ninguna res
ponsabilidad del mismo Estado. 

g) Fomentar una cultura de la solida
ridad que incide en la creación de una 
verdadera conciencia social solidaria 
entre la ciudadanía. 

111. RELACIONES DE LAS ORGANIZA· 
CIONES DE VOLUNTARIADO 

Entendemos la relación como un ele
mento constitutivo del voluntariado y de 
las organizaciones de voluntariado, más 
allá de considerarse como un instrumen
to adicional. 

La relación constituye uno de los e¡es 
que atraviesan transversalmente la ac· 
ción voluntaria, como resorte de funcio
namiento y como aportación cultural en 
el actual contexto social. 

Juan Reig Martln, Presidente 

111. 1. Relaciones con los grupos, co
lectivos y personas destinatarios de 
la acción voluntaria. 

El principio motor que rige nuestra 
acción ha de basarse en el respeto ab
soluto a la dignidad de la persona, lo cual 
supone enfrentarse contra todo intento 
de degradación, manipulación o exclu
sión, y trabajar con estas personas y gru
pos por su dignificación, a través de la 
satisfacción de sus necesidades básicas 
y la consecución de sus derechos huma
nos, sociales y económicos. Para ello: 

• Habrá que potenciar la participa
ción real y efectiva de los desti
natarios en la realización y eva
luación de proyectos, de manera 
que ellos se constituyan en el su
jeto de su propio proceso perso
nal y del proceso de reconoci
miento de sus derechos y debe
res. 

• Habrá que establecer los medios 
éticos y educativos que permitan 
un seguimiento y evaluación de 
la calidad de la acción, de modo 
que la consecución de bienes 
instrumentales, propios de una 
acción eficaz, esté acompañada 
con la creación de bienes relacio
nados. vinculados a la apertura de 



espacios de ennquecimieno y cre
cimiento humanos. 

• Habrá que salvaguardar la confl· 
dencialidad de todos los datos 
que se refieren a las personas con 
las que se trabaja. 

111.2. Relaciones con los voluntarios. 
Las organizaciones de voluntariado 

deberán: 
• Dotarse de estructuras flexibles, 

capaces de facilitar la integración 
progresiva del voluntariado en la 
organización. Las organizaciones 
promoverán cauces de identifica
ción con su estilo y sus valores. 

• Potenciar la participación real y 
efectiva de los voluntarios en el 
seno de sus organizaciones, fo· 
mentando la asunción de respon
sabilidades concretas. 

• Consensuar con cada voluntario 
su compromiso inicial, y estable
cer acuerdos acerca de su dispo
sición temporal, responsabílida· 
des y tareas y, a su vez, exigir su 
cumplimiento. 

• Crear y ofrecer itinerarios educa
tivos para la formación de sus vo
luntarios, que tengan en cuenta 
su proceso de maduración y cre
cimiento personal. En este sentí· 
do, las organizaciones deben es
tablecer espacios formativos per
manentes, diversificados según 
las necesidades, contenidos, ám
bitos de actuación, etc., adapta
dos a la complejidad de la reali· 
dad, a los nuevos métodos de in· 
tervención, a la dinámica de las 
organizaciones y a los nuevos re
tos que nos presenta la realidad 
sociopolítica. 

• Priorizar los métodos de trabajo 
en equipo, en el ámbito donde se 
desarrolla la acción, no sólo como 
técnica, sino principalmente como 
estilo democrático y participativo 
de enfrentarse con mayor calidad 
y calidez a la realidad que nos de· 
manda respuestas. 

• Concienciar a los voluntarios so
bre el valor de la acción entend1· 
da como: 
- Una dimensión de la persona 
que va más allá de la tarea con
creta y que ayuda a mejorar la 
sociedad. 
- Un conjunto de actividades com
plementarias entre si y con otras 
organizaciones. 
- Una aportación modesta, pero 
significativa, en un contexto glo· 
bal donde quedan muchas cosas 
por hacer. 

• Garantizar el cumplimiento de los 
derechos y responsabilidades de
rivadas de la normativa vigente. 

111.3. Relaciones con otras organizacio
nes sociales. 

Las organizaciones del voluntariado 
promoverán, junto con otros actores so· 
ciales, la generalización de una cultura 
de la coordinación y la complementa
riedad en las acciones. Para conseguir· 
lo trabajarán por: 

• Desechar protagonismos, parti· 
cularismos y actividades compe· 
titivas entre las organizaciones de 
voluntariado. 

• Crear y potenciar espacios de co
ordinación y encuentro que sean 
instancias mediadoras de re· 
flexión, interlocución y negocia· 
ción. 

• Crear y potenciar redes de orga· 
nizaciones visuladas a territorios 
y problemáticas comunes, lomen· 
tando el desarrollo del tejido so
cial y asociativo. 

111.4. Relaciones con los organismos 
públicos. 

Las organizaciones de voluntariado 
han de mantener una relación con los or· 
ganismos públicos que sea crítica y cor· 
dial, al mismo tiempo, basada en los va
lores de la claridad, la coordinación y la 
complementariedad, superando así la fal· 
sa dicotomía público-privado. Entre los 
rasgos que han de perfilar la coordina· 
ción por parte de las organizaciones de 
voluntariado en relación con las actua
ciones públicas, entendemos que hemos 
de trabajar por: 

• La denuncia de la vulneración de 
los derechos humanos, sociales 
y económicos que nos alejan de 
los mínimos de justicia que 
legimitan y conceden validez a un 
Estado de Derecho. 

• La participación progresiva de las 
organizaciones de voluntariado 
en la planificación, realización y 
evaluación de las políticas de 
voluntariado. 

• La autonomía institucional en la 
toma de decisiones respecto de 
cualquier instancia gubernamen
tal, sin depender de los organis
mos públicos, con el fin de que 
puedan establecer con libertad 
sus objetivos y estrategias. 

• La confluencia de una política de 
acuerdos a largo plazo, con ca
rácter plurianual, tal como es y 
exige la misma acción social. 

• La búsqueda de acuerdos sobre 
la simplificación de la burocracia 
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y las obligaciones formales admi
nistrativas a las que tienen que 
someterse las organizaciones de 
voluntariado para solicitar, perci
bir y/o administrar las aportado· 
nes económicas oficiales. 

• La exigencia de transparencia 
tanto a los organismos públicos 
en la concesión, como a las orga
nizaciones de voluntariado en su 
justificación. 

• La diversificación de las fuentes 
de financiación de las organiza
ciones de voluntariado, evitando 
la dependencia exclusiva de las 
organizaciones públicas. 

111.5. Relaciones con los organismos 
privados. 

Entendemos por organizaciones pri· 
vadas todas aquella empresas, fundacio· 
nes, obras sociales u otras organizacio
nes que puedan destinar fondos a la ti· 
nanciación de organizaciones de 
voluntariado. 

El principio de relación, definitivo en 
la introducción de este apartado, engloba 
los vínculos que se establecen entre las 
organizaciones privadas y las organiza
ciones de voluntariado. Ahora bien, en· 
tendemos que desde nuestras organiza
ciones deben establecerse criterios que 
otorguen cierta calidad ética a este prin· 
cipio relacional. Los criterios mínimos que 
configuran estas complejas relaciones 
son: 

• Poner en contacto a los organis
mos privados con la realidad so
cial, buscando con ello un marco 
de relación que nos sitúe en la 
sensibilización ante las situacio· 
nes que demandan acciones con· 
cretas. 

• Actuar de modo que nuestras or· 
ganizaciones no terminen convir
tiéndose en entidades privadas 
con ánimo de lucro encubierto o 
en empresas de servicios, per
diendo así todo horizonte de 
transformación social. 

• Mantener el principio de flexibili· 
dad, al tiempo que defendemos 
firmemente nuestros criterios de 
actuación de tal manera que és
tos no deben modificarse sus
tancialmente en función de la ayu
da que nos venga del exterior. En 
estas relaciones tratamos que los 
organismos privados apoyen 
nuestras acciones, que llevamos 
a cabo con nuestros criterios y 
referentes éticos. 

• Somos conscientes de que los or· 
ganismos privados se pueden 
publicitar a si mismos con su apo-



3 6 ;;;¡;¡¡¡¡¡¡;;;;;¡¡;¡;;;;;¡;;;;¡¡;¡;;;;;¡;;;;¡¡;¡;;;;;¡;;;;¡¡;¡;;;;;¡;;¡¡¡¡¡¡¡ Documentos;;;;;;~~~~~~~¡¡;¡;;; 
yo y financiación a las organiza
ciones de voluntariado. Debemos 
permenecer vigilantes para que 
éstas no se reduzcan a ser me
ros agentes publicitarios y esca
parates de las empresas. 

• Discriminar y denunciar aquellos 
organismos privados cuyas accio
nes repercutan negativamente en 
la sociedad globahzada, en tanto 
que directa o indirectamente fo
menten explotación laboral infan
til, daño a la salud, tráfico de ar
mas, degradación del medio am
biente o cualquier otro de discri
minación por motivo de género, 
orientación sexual, étnica, religio
sa o discapacidad física o men· 
tal. 

• Negarse a contribuir en el espa
cio de una solidaridad que se rea
liza en función de estrategias e in· 
terés puramente comerciales, y 
no de la realidad de los más 
desfavorecidos. 

111.6. Relaciones con la sociedad en ge
neral. 

Las organizaciones de voluntariado 
formamos parte del entramado social y 
estamos convocados a la construcción, 
mejora y transformación de esta socie· 
dad desde el ejercicio de la solidaridad. 
La principal relación que entablamos en 
el seno de nuestra sociedad se estable
ce en la actividad cotidiana de la acción 
voluntaria organizada. 

Los criterios generales que guían 
estas relaciones son los siguientes: 

• Protagonismo de los desfavo
recidos, excluidos o empobreci· 
dos de nuestra sociedad. Es pre
ciso reconocer que los protago
nistas de esta peculiar relación no 
son las organizaciones de 
voluntariado, sino aquellos a los 
que se dirige la acción. 

• Transparencia en nuestras accio
nes, referentes ideológicas, cam
pañas, modos de financiación, 
uso de medios materiales y hu· 
manos, política laboral, etc., utih· 
zando para ello los medios y re
cursos propios de las organizacio
nes. 

• Comunicación e inlormación 
constante hacia el resto de la so-

ciedad, siendo conscientes de 
que hemos de ejercer una cierta 
educación cívica, que tiene en 
cuenta las imágenes parciales de 
la realidad que nos presentan los 
grandes grupos mediáticos. Asi· 
mismo, debemos aprovechar las 
posibilidades de participación en 
espacios comunicativos, tanto en 
los medios convencionales como 
en otros alternativos, potencian
do el empleo de nuevas tecnolo· 
gías. 

• Responsabilidad en el momento 
de ofrecer mensajes a la socie· 
dad, cuidando no caer ni en 
catastrofismo que conducen a la 
conmoción sentimental, ni en vi· 
siones idllicas que nos alejan de 
la realidad, ni buscando el resul
tado a cualquier precio. 

• Favorecer la estimación y realiza
ción de los valores que humani
zan y construyen una sociedad 
distinta a la actual, sensibilizan
do a la ciudadanía en los valores 
de la solidaridad, la paz, la just1· 
cia, la tolerancia y la igualdad, que 
no son en realidad los valores 
culturalmente vigentes. 

• Independencia ante organismos 
públicos y privados e instituciones 
políticas o sindicales, evitando 
cualquier tipo de instrumen
talización. 

IV. DIFUSIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLI
MIENTO 
Difusión 

La Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado en España (PPVE) se com
promete a difundir este Código Ético en
tre las organizaciones miembros de la 
misma y la sociedad en general. En este 
sentido la PPVE publicitará, en cuantas 
acciones informativas y divulgativas rea
lice, el presente Código como marco de 
referencia común de las organizaciones 
de voluntariado. 

A su vez, las entidades que suscri
ban el presente Código deberán hacerlo 
llegar, a través de sus canales de infor· 
mación y/o , a los voluntarios y demás 
personas implicadas en la acción volun
taria. 

Aplicación 
El presente Código Ético deberá ser 

suscrito formalmente por todas y cada 
una de las organizaciones miembros de 
la PPVE, a través de sus organismos 
competentes, debiendo notificarlo en el 
plazo de un año a partir de su aproba· 
ción en Asamblea General de la PPVE. 

Todas aquellas organizaciones de 
voluntariado que soliciten, con posterio
ridad a la aprobación del presente Códi
go Ético, su ingreso en la PPVE deberán 
suscribirlo previamente. 

Se podrán adherir a este Código Éti· 
co cualquier otra organización de 
voluntariado no perteneciente a la PPVE, 
sometiéndose a la comisión que vele por 
el cumplimiento del mismo en los térmi
nos que se establecen en el punto si
guiente. 

Cumplimiento 
Todas las organizaciones de volun

tariado que suscriban el presente Códi· 
go Ético adquieren el compromiso de su 
cumplimiento. Para garantizar este com
promiso, se creará una Comisión de Se
guimiento del Código Ético. 

Sus funciones serán: 
• Velar por el cumplimiento del Có

digo entre las organizaciones de 
voluntariado suscriptoras. 

• Interpretar el Código y asesorar a 
las organizaciones en su aplica
ción. 

• Recoger las denuncias o quejas 
que vulneren lo establecido en el 
Código. 

• Elaborar recomendaciones y pro· 
puestas de trabajo que se eleva
rán a los órganos directivos de la 
PPVE. 

• Estimular, facilitar y promover 
grupos de seguimiento, actualiza
ción, estudio y aplicación del Có· 
digo en todos los niveles de las 
organizaciones. 

Se establecerán dentro de la PPVE 
los marcos estatutarios y de reglamento 
de régimen interno que posibiliten el cum· 
phmiento del presente Código, además 
de fijar, en su caso, las medidas sancio
nadoras para las organizaciones de 
voluntariado miembros y aquellas otras 
que se hayan adherido. 
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APRENDIZAJE ABIERTO Y A 
DISTANCIA. PERSPECTIVA Y 
CONSIDERACIONES POLiTICAS. 
UNESCO. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid, 
1998. 159 p. 

La Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia (UNED) al cumplir su 
XXV aniversario, publicó en espar'lol 
este relevante documento de la 
UNESCO con el fin de hacerlo llegar a 
las instituciones y personas interesa
das en la modalidad de ensef\anza
aprendizaje abierto y a distancia, de 
lengua española 

La importancia del documento de 
la UNESCO estriba en su enfoque 
abierto, ya que no pretende imponer 
una polltica o modelo particular sino 
que, por el contrario, desea impulsar 

las reflexiones nacionales sobre el uso 
del aprendizaje abierto y a distancia, 
incluyendo sus políticas y prioridades 
para inspirar la cooperación en los ni
veles nacional, regional y subregional. 
que finalmente favorecerán los cam
bios que harán posible la educación 
permanente para todos. 

EVla lector/a encontrará en esta pu
blicación una delimitación conceptual 
de la educación a distancia; un repa
so sobre las contribuciones de la mis
ma a la educación en general, a la for
mación del profesorado, a la formación 
continua, a la educación no formal, a 
la educación superior y a la innovación 
educativa, una panorámica sobre las 
tendencias actuales de la educación 
a distancia en el mundo; algunas con
sideraciones sobre polltica y estrate-

gia y un análisis de las actuales políti
cas de la UNESCO sobre aprendizaje 
abierto y a distancia. 

Que la organización internacional 
más importante en el ámbito educati
vo haga una aportación tan significati
va como la que se recoge en el docu
mento que nos ocupa, haciendo una 
revisión del aprendizaje abierto y a dis
tancia en el contexto de los actuales 
desaflos y posibilidades, subrayando 
las actuales tendencias globales y re
gionales y la función capital que esta 
modalidad de enser'lanza-aprendizaje 
tiene para el desarrollo de capacida
des y la cooperación internacional, es 
una manera de consolidar el modelo, 
hacerlo más crelble y animar su desa
rrollo en países que aún no conflan su
ficientemente en él. 

LEARNING FOR LIFE: WHITE PAPER FOR ADUL T EDUCATION. Departament of Education and Science, 
Government of lreland. Dublin, 2000. 224 p. 

En esta publicación del Gobierno irlandés se establece el papel que la educación de adultos juega en el aprendizaje 
continuo. Cabe destacar la contribución de dicha educación a la hora de promocionar la competitividad y el empleo, 
especialmente en los sectores de gran pobreza y otros más desafortunados. La estrategia es centrarse en los individuos, 
familias, comunidades, promocionando una cohesión social y democrática. Uno de los aspectos más interesantes en la 
nueva sociedad del aprendizaje es el desarrollo de la educación y el sistema de preparación de una mano de obra que 
pueda adaptarse al mundo laboral y que desea aprender nuevas habilidades. Las investigaciones realizadas en distintos 
países del mundo han demostrado la influencia vital de la educación en las oportunidades que se les presentan a las 
personas y, en los ar'\os más recientes, se ha demostrado que la edu-
cación debe ser una constante si queremos una sociedad democrática 
e integrada que se pueda adaptar con éxito a los nuevos desafíos. 
Además la educación de adultos permite que los progenitores ayuden 
a sus hijos en sus estudios. La globalización, el aumento de competen
cias, las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, una necesi
dad continua de mejorar la mano de obra, más tiempo de ocio, y el 
énfasis en el desarrollo social y cultural son factores convergentes que 
convierten en un imperativo la inversión sistemática en la educación de 
adultos. 

Se establece, pues, un anteproyecto para el futuro desarrollo y ex
pansión de la educación de adultos, que permita la facilidad de acceso 
y el refuerzo en la calidad; a la vez que se pretende establecer las 
estructuras locales y nacionales que ayudarán a proveer un acerca
miento coordinado e integrado. La educación de adultos es la última 
área de educación en masa que queda por desarrollar en Irlanda. Mu
chos pasos iniciales ya se han dado y se consohdarán en el contexto 
de inversión bajo el Plan de Desarrollo nacional Este proyecto requie
re la participación conjunta del Gobierno, de los sistemas educativos, 
de los preparadores, de los negocios, de los sindicatos, de las comuni
dades, de las organizaciones voluntarias y de los individuos, con el fin 
de convertir la educación permanente en una realidad 

Entre otros capítulos. la publicación da cuenta de temas como el 
conflicto político, una segunda oportunidad y una educación avanzada, 
la comunidad educativa; el mercado laboral y la educación, la educa
ción avanzada, los servicios de apoyo. 
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LLinE. LIFELONG LEARNING IN EUROPE. Vol V, num.212000. 
Helsinki. 129 p. 

Encontramos en este nuevo ejemplar de la revista varios artlculos re
feridos a la evaluación del proceso de aprendizaje, entre los que destaca
mos "La evaluación de la educación de hoy: del control a la libertad de 
acción". En él se sostiene la idea de que la evaluación no sólo debe ser 
una medida de control, sino también una herramienta de mejora del apren
dizaje y de los métodos de enseí'lanza. Otros artlculos que aparecen en 
este número llevan por titulo "Utilizar instrumentos de evaluación como 
herramientas de aprendizaje en las organizaciones"; "Haciendo malabares 
entre el aprendizaje y el trabajo"; "Interacción entre el entorno de aprendi
zaje y las estrategias de enseñanza"; "El auge de la interacción en los 
centros de educación de adultos". 
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Del Ministerio de Educación de Finlandia nos llega esta publicación so
bre la educación de adultos. El objetivo es llevar a cabo un programa de 
preparación constante atendiendo a las necesidades de la sociedad. Se 
tratan desde los niveles mas básicos hasta los universitarios, completando 
la formación con cursos complementarios. 
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DERNO. Introducción al arte en Ca
narias. Edit. Centro Atlántico de Arte 
Moderno, Cabildo Insular de Gran Ca
naria. Las Palmas de G. C., 1997. 

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIE
ROS "CEF GESTIÓN". Revista de 
Actualización Empresarial. Edit. Cen
tro de Estudios Financieros S.A. Ma
drid, 1998. 

CENTRO INSULAR DE INFORMA
CIÓN JUVENIL. Gula de ocio y tiem-
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po libre. Edit. Servicios de Juventud 
de los Cabildos de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1998, 120 pp. 

COLECTIVO DE MUJERES CANA
RIAS. El integrismo: la pérdida de la 
libertad. Edil. Colectivo de Mujeres 
Canarias. Las Palmas de Gran Cana
ria, 1997, 133 pp. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CUL
TURA Y DEPORTES. Guía de recur
sos. Educación plástica y visual. 
Edit. Consejería de Educación. Cultu
ra y Deportes. Canarias, 1998, 316 pp. 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DE
PORTE. 52 semanas y media. Edit. 
Junta de Ansalucía-Consejería de Tu
rismo y Deporte-Turismo andaluz, S.A. 
Andalucía, 1998, 144 pp. 

DIARIO EL PAÍS. Guía del euro. Edit. 
Diario El País. Madrid, 1998, 272 pp. 

DÍAZ-PIMIENTA, A. Pasajero de trán
sito. Edit. Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1997, 84 pp. 

EL PAÍS. Libro de estilo El País. Edi
ciones El País, S.A. 1411 edición. Ma
drid, 1998, 661 pp. 

EL PAÍS-AGUILAR. El libro de las téc
nicas de cocinar y El archivador de 
recetas. Edil. Diario El País, S.A. Ma
drid, 1998, 299 pp. 

FE DAC. Taller revista de artesanía y 
etnografía. N2 2, junio 98. Edil. 
FE DAC. Cabildo de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria, 1998, 16 pp. 

FLORES, P. Nunca prendimos París 
(poesía). Edit. Excmo. Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria, 1998, 58 pp. 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Cien
cia e ilustración en Canarias y Ve
nezuela. Biografía de Juan Perdomo 
Bethencourt. Edit. Ayuntamiento de 
lcod de los Vinos y el Centro de la Cul
tura Popular Canaria. Canarias, 1997, 
95 pp. 

HERVAS FERNÁNDEZ, G. Cómo 
dominar la comunicación verbal y 
no verbal. Edil Pelayo. Marid, 1998, 
206 pp. 

INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. 
Violencia contra las mujeres. Pro
puesta de acción positiva para 
erradicar/a. Edít. Gobierno de Cana
rias. Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales. Canarias, 1998, 55 pp. 

INSTITUTO DE LA MUER. Lo feme
nino y lo masculino en el dicciona
rio de la lengua de la Real Acade
mia Española. Edit. lnstituo de la Mu
jer. Madrid, 1998, 320 pp. 

LORENZO PERERA, M.J. El queso 
herreño. Elaboración e h istoria. 
Coeditan: Excmo. Cabildo Insular de 
El Hierro y Centro de la Cultura Popu
lar Canaria. Canarias, 1997, 153 pp. 

NATERA MAYOR, L. Las horas del 
ángel. Edit. Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. las Pal
mas de Gran Canaria, 1997, 85 pp. 

ONIEVA MORALES, J.L. Comentario 
lingüístico de textos literarios con
temporáneos. Edit. Playor. Madrid, 
1998, 216 pp. 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBE
ROAMERICANOS PARA LA EDUCA
CIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. 
Una educación con calidad y equi
dad. Encuentro Internacional sobre for
mación de profesores de Educación 
Básica. Edit. OEI. Madrid, 1998, 534 pp. 

RODRÍGUEZ DIAZ, R. Y DÉNIZ MA
YOR, J.J. Aspectos contables de los 
regímenes especiales en la imposi
ción indirecta española. Especial 
referencia al IGIC. Edit. Gobierno de 
Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. CECAPYME. Canarias, 
1998, 115 pp. 

RODRIGUEZ MENDOZA, F. Estudio 
de una cadena migratoria a Améri
ca. lcod de los Vinos (1750-1830). Edil. 
Centro de la Cultura Popular Canaria. 
Canarias. 1998, 259 pp. 

SALGADO PÉREZ, A. "Luz en la ciu
dad". Cien años de electricidad en 
Santa Cruz de Tenerife. Edil. Gobier
no de Canarias. Consejería de Indus
tria y Comercio. Santa Cruz de Tene
rife, 1997, 64 pp. 

SILVA, FEDERICO J. Ultimaren tus 
brazos (poesía). Edil. Excmo. Ayun-

tamiento de Las Palmas de Gran Ca
naria. Las Palmas de Gran Canaria, 
1998, 43 pp. 

SUÁREZ MORENO, F. La arqueolo
gía industrial en Canarias. Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria, 1998, 
129 pp. 

SUÁREZ MORENO, F. Mogán, de 
pueblo aislado a cosmopolita. Edit. 
lltro. Ayuntamiento de Mogán. Gran 
Canaria, 1997, 251 pp. 

SUÁREZ AOJAS, T. Pronóstico re
servado (poesía). Edit. Excmo. Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Ca
naria. Las Palmas de Gran Canaria, 
1998, 55 pp. 

TABOR PUBLICACIONES. Aplicacio
nes escolares natura y cultura de las 
Islas Canarias. Edil. Tabor publicacio
nes. Tenerife, 1998, 31 pp. 

UNIDAD DE PROGRAMAS DE INNO
VACIÓN EDUCATIVA. Apuntes de 
innovación. Revista n2 1, mayo 98. 
Edil. Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa. Canarias, 
1998, 12 pp. 

VARIOS AUTORES. Compilador: Tony 
R. Murphy. A cien años de Martí. Edi
ciones del Cabildo Insular de Gran 
Canaria. Las Palmas de Gran Cana
ria, 1977, 113 pp. 

VARIOS AUTORES. La pintura del s. 
XIX en las colecciones canarias. Los 
comienzos de la Modernidad. Edit. 
Servicio de Museos. Cabildo Insular de 
Gran Canaria. Las Palmas de Gran Ca
naria, 1998, 246 pp. 

VARIOS AUTORES. Guía del Jardín 
Botánico Canario Viera y Clavija. 
Edil. Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de G. C., 1997, 89 pp. 

VARIOS AUTORES. Las transforma
ciones educativas. Tres desafíos: 
democracia, desarrollo e integra
ción. 1 ••congreso Iberoamericano de 
educación. Edil. Troquel, S.A. Argenti
na, 1998, 472 pp. 

VARIOS AUTORES. CUADERNOS 
DE PEDAGOGÍA. Formación del pro
fesorado. Edil. Praxis, S.A. Barcelo
na, 1998, 243 pp. 
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