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Editorial 3 

La formación a distancia en un mundo cambiante 
Leemos, vemos, oímos que el horno saeculi XXI vivirá más tiempo y se conservará 

más joven, más activo y con más salud que quienes le antecedieron; que él o ella cambiará 
varias veces de lugar y de ocupación a lo largo de su vida; que tendrá/tiene vecinos de 
distintos orígenes y procedencias, con otras costumbres e idiomas; que dedicará/dedica 
parte de su tiempo a realizar tareas no remuneradas, de carácter altruista. El trabajo 
remunerado y el casero los realiza con la ayuda del ordenador y de otros instrumentos 
tecnológicos, los mismos que emplea para ocupar su ocio y desarrollar sus gustos y 
aficiones. Estará/está muy preocupado por la transformación y posible degradación del 
paisaje en el que nació y al que ama, pero también por los otros paisajes del mundo y por 
el posible daño que puedan sufrir la flora y fauna de un planeta que conoce y quiere. 

Este hombre o mujer, habitante del llamado primer mundo, presentará/presenta un 
perfil personal y profesional compuesto de conocimientos y destrezas múltiples, en per
manente actualización, y en el que los idiomas y los conocimientos informáticos son in
gredientes obligados. Se actualiza individualmente y de acuerdo con sus necesidades 
porque mantiene un equilibrio entre la formación adquirida en la niñez y la juventud y la que 
continúa adquiriendo a lo largo de toda su vida, incluso en las edades más avanzadas. 
Sabe que debe adaptarse al mundo cambiante en el que vive para disfrutarlo plenamente, 
que debe adquirir conocimientos y habilidades de acuerdo con sus gustos y aptitudes, 
pero enfocadas al empleo existente en cada momento; sabe que el empleo cambia de 
naturaleza, forma y lugar y debe buscarlo allí donde se encuentre, ya que el cambio de 
idioma o de lenguaje técnico y/o informático no le supone una barrera o problema. 

El homo saeculi XXI es eminentemente práctico y busca formarse por la vía más 
cómoda, fácil y rápida posible, sin desperdiciar tiempo en tareas inútiles o desplazamientos; 
es muy exigente y espera lo mejor para su formación individual, pero no es individualista 
porque también participa en debates con grupos de personas de preocupaciones semejan
tes a las suyas: el empleo responsable de los recursos naturales, la convivencia pacífica, el 
modelo de desarrollo futuro ... Desea participar en las decisiones que se tomen en su entor
no cercano, y en otros más lejanos pero que afectan a todo el planeta. Se preocupa por 
conocer, entender y respetar a sus vecinos llegados de otros países, pero también desea 
ser entendido y respetado por éstos; sueña con una convivencia beneficiosa y enriquecedo
ra, en una comunidad en la que la exclusión social, la pobreza, la marginación y cualquier 
otro tipo de violencia no tenga cabida; este hombre o mujer sabe que, para que su sueño se 
materialice, debe exigir que el profesorado y los agentes políticos y sociales estén perma
nentemente formándose también y trasladando esa formación a la comunidad para tratar de 
superar los posibles desajustes. 

Además se esfuerza por distinguir lo real de lo virtual, desea ejercer un uso compe
tente y responsable de los adelantos tecnológicos, aspira a que todos los que le rodean, 
sin exclusión, procedan igualmente y pretende preservar su identidad, su cultura y sus 
valores en armonía con otras identidades, culturas y valores, en un mundo diverso y cam
biante, amigable y tremendamente rico donde las ideas muy diferentes y jamás únicas se 
compartan y discutan. 

El horno saeculi XXI es una persona adulta que se forma permanentemente a su 
propio ritmo, a distancia o de forma semipresencial, con programas personalizados, que 
sabe que el resto de la población adulta hace lo mismo: sus vecinos venidos de otros 
lugares que también quieren entender y hacerse entender, el profesorado que desea ir por 
delante para ayudar a la población, los agentes políticos y sociales que desean estar a la 
altura de su función como servidores públicos ... Para todos y todas la formación de per
sonas adultas y a distancia o semipresencial presta en el siglo XXI sus mejores servicios. 
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Recuerdo de Emilio Vázquez 

El 28 de Junio de 2002, nos reunlamos todo el 
profesorado de Radio ECCA en Galicia, para cele
brar con una comida fraternal el fin de curso. Lo 
haclamos en A Corul'\a, conscientes de la delicada 
salud de Emilio. Fue el último día que le vimos. El 
cáncer de laringe, que le habla llevado al quirófano 
en dos ocasiones, le obligaba al cara o cruz de una 
nueva intervención que los médicos no se atrevieron 
a asumir por la situación en que lo encontraron. 
Fallecla el 19 de Julio. 

Emilio Vázquez Ramos habla sido uno de los funda
dores del Centro ECCA en A Corul'\a. Llevaba 17 al'\os en 
la Fundación y se había convertido en un pilar del Centro 
por sus conocimientos informáticos, que facilitaron mu
cho la organización y buen funcionamiento de la secreta
ría, de la que era el titular. 

Profesor experimentado en el área de Ciencias, con 
una voz privilegiada para las grabaciones, algo importan
te para el sistema ECCA, responsable de toda la zona 
del Barbanza, había creado una red de amistades impor
tante por municipios, escuelas-taller y otros centros. 

Su humanismo fue algo que dejó profunda huella, tan
to en las relaciones personales como en las laborales, 
de lo que siempre guardaremos un sincero y caril'\oso 
recuerdo. Descanse en paz. 

Jornadas e11 

Úheda 

Del 6 al 8 de septiembre 
de 2002, se celebraron en 
Úbeda, organizadas por las 
Escuelas Profesionales 
Sagrada Familia (SAFA), 
las Jornadas Nacionales de 
Escuela de Padres y Ma
dres ECCA. El objetivo prin
cipal de las Jornadas fue 
conocer el Programa de 
Desarrollo Personal, como 
bloque formativo que pudie
ra ser considerado comple
mentario al que ya se viene 
utilizando para la formación 
de los padres y las ma
dres. Por otro lado se que
ría también potenciar la 
existencia de grupos de 
escuelas de padres y ma
dres en la red de centros 
educativos de SAFA. Asis
tieron unas sesenta perso-

nas de las diferentes es
cuelas de padres y madres. 

Al acto inaugural de las 
Jornadas asistieron el alcal
de de Úbeda, el rector de 
SAFA y el coordinador de las 
Escuelas de padres y ma
dres ECCA. 

Para facilitar el conoci
miento del programa, se fue 
combinando la información 
teórica basada en los funda
mentos teóricos del progra
ma con la realización de se
siones prácticas grupales 
para conocer las dinámicas 
y actividades de cada se
sión. 

La valoración que se hizo 
de las mismas fue muy posi
tiva, sirviendo como siempre 
de punto de encuentro entre 
todas las personas sensibles 
por fomentar una buena edu
cación familiar que redunde 
en la educación y desarrollo 
de los hijos e hijas. 

E11cue11tro con 
/os medios 

Como ya es tradicional, 
el pasado 24 de septiem
bre Radio ECCA ofreció una 
Mchuletada" a los represen
tantes de los medios de 
comunicación de Gran Ca
naria para agradecerles la 
magnifica y desinteresada 
colaboración que prestan a 
la difusión de nuestra acti
vidad Aprovechamos el en
cuentro para presentarles la 
campal'\a del curso 2002-
2003 y despedir, con moti
vo de su jubilación, a nues
tro compal'\ero José Anto
nio González Dávila. 



Últimos 
co11ve111os 

La actividad de Radio 
ECCA no deja de abrir nue
vos frentes. Muestra de esta 
intensa labor es la amplia 
docena de nuevos acuer
dos firmados con diversas 
entídades a lo largo del se
gundo semestre del año 
2002. 

Sobresale entre ellos el 
convenio marco firmado con 
la Consejería de Sanidad y 
Consumo del Gobierno de 
Canarias, que respaldará 
durante los próximos tres 
aflos el trabajo que Radio 
ECCA viene realizando en 
temas de salud para la for
mación de profesionales y de 
la población en general. 

También destacan varios 
convenios que permiten de
sarrollar actividades orienta
das a la prevención del ries
go social en las familias, 
como son los firmados con 
el Instituto Insular de Aten
ción Social y Sociosanitaria 
(IASS) del Cabildo de Tene
rife, con el Cabildo de Gran 
Canaria, y con la Dirección 
General de Promoción Edu
cativa de la Consejerra de 
Educación de Canarias, que 
extiende también estas ac
ciones mediante su red de 
centros educativos. 

Mediante otro nuevo 
acuerdo el Instituto Canario 
de Administración Pública 
(ICAP) ha confiado una vez 
más a Radio ECCA la pro
ducción, promoción e impar
tición de un curso para la 
formación de sus propios 
funcionarios, que esta vez 
versará sobre Internet y las 
nuevas tecnologlas. 

Por otra parte Radio 
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Apertura de curso 

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar en el local social de Radio ECCA de Las 
Palmas de Gran Canaria el acto institucional de apertura del curso 2002-2003. D. Juan 
Manuel Suárez del Toro, Presidente Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
fue el encargado de impartir la lección inaugural cuyo texto se publica en este número. 

En la imagen, el conferenciante, acompañado del viceconsejero de Educación del Go
bierno de Canarias, D. Fernando Hernández Guarch, el vicerrector de Planificación y Cali
dad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Gonzalo Marrero Rodríguez, el 
director general de la Fundación ECCA, D. Juan Luis Veza Iglesias, y la directora de Radio 
ECCA, Dña. Maria del Carmen Palmés Pérez. 

ECCA ha firmado un acuer- dades de El Doctoral, lnge- Finalmente, y aunque no 
do con la UNED en Las Pal- nio, La Aldea de San Nico- se trata exactamente de un 
mas de Gran Canaria para lás, y Mogán). y con las en- convenio, cabe destacar que 
que sus alumnos puedan tidades "Guaguas Municipa- Radio ECCA ha firmado el 
realizar en ECCA la asigna- les" y "Compañía Canariense documento del Foro Canario 
tura del "Practicum". de Tabacos", que subvencio- de la Inmigración (Conse-

Para la colaboración di- nan cursos de formación para jerla de Empleo y Asuntos 
recta en el desarrollo de ac- su personal. También en Sociales) titulado "Por una 
tividades formativas se ha fir- Santa Cruz de Tenerife se información integradora y no 
mado un convenio a escala han firmado acuerdos con la xenófoba". Con ello se ad-
estatal con la Obra Social y Escuela-Taller del Puerto de quiere, junto a otros medios 
Cultural Sopeña (OSCUS). la Cruz, con el Centro Asun- de comunicación firmantes, 
de modo que el alumnado de ción, para disponer tempo- el compromiso de tratar con 
sus centros pueda utilizar la ralmente de nuevas aulas, y el mayor cuidado posible el 
tecnología y cursos propios con la Asociación ASERÓ, tema de la inmigración, 
de ECCA. Y a escala local que permite a ECCA insta- siempre fácil a deformacio-
se han firmado convenios lar en sus locales un punto nes diversas. 
con varias Escuelas-Taller de permanente de información, 
Gran Canaria (en las locali- matrícula, etc. 
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Vetera11osECCA 

Cinco jubilaciones se produjeron en Radio ECCA al 
final del curso 2001-2002: las de José Manuel Sáez, José 
Antonio González, José Maria Mallo, Esther Socorro y 
Raimundo Gutiérrez. Todos ellos prestaban sus servicios 
en nuestra sede central, con treinta y siete años de 
permanencia en la Institución el más antiguo y cofundador 
-José Manuel Sáez- y con más de veinte todos ellos. El 
mejor resumen de la tarea realizada por estos queridos 
veteranos queda expresado en las palabras que un com
pañero les ofreció en el acto de despedida: 

"Cinco columnas nos dejan. 
Cinco columnas con historias. 
Una, con firme asentamiento desde el principio, por su 

entrega y buen hacer. 
Otra hace de cualquier día un domingo con su voz y so

carronería. 

La tercera sentó las bases para la ECCA organizada y 
aperturista. 

La cuarta trabajó de manera incansable por la ECCA del 
voluntariado. 

La quinta abrió la ECCA del futuro con las nuevas tecno
logías. 

Y todas han trabajado al unísono, con armonía y tesón 
por una ECCA y una sociedad mejores." 

También hemos celebrado los veinticinco años de traba
jo en la Institución de nuestro compañero Manuel Souto 
Salgado, a quien ha sido impuesta la insignia de oro de 
Radio ECCA por los servicios prestados en su Lugo natal, 
donde actualmente desempeña las tareas de director dele
gado. 

Y en Zaragoza nuestra conocida Montserrat García 
Forcada ha asumido la coordinación de la Escuela de pa
dres y madres de Aragón, tras la huella de Mariano Madurga 
que la ha dirigido durante tantos años. A Montse nuestro 
apoyo, y a Mariano un cálido y amplísimo reconocimiento 
por sus muchos esfuerzos. 

50RaQ10 y EaucacuSn Ol#Adultcs 

Teleformació11 

A lo largo del año aca
démico 2002-2003, Radio 
ECCA tiene previsto editar 
en la red cinco cursos per
tenecientes al ámbito de la 
formación del profesorado, 
de acuerdo con el siguien
te cronograma: 

- Convivir en la escuela: 
a partir del 15 de octubre de 
2002. 

- Gestión del aula: a par
tir del 15 de diciembre de 
2002. 

- Mejorando fa calidad 
educativa: a partir del 17 de 
marzo de 2003. 

- Habilidades sociales en 
la escuela: a partir del 15 de 
mayo de 2003. 

- Educar en la sociedad 
del conocimiento: a partir del 
16 de junio de 2003. 

En este proyecto, Radio 
ECCA colabora con el ITC 
(Instituto Tecnológico de Ca
narias), haciendo uso del 
entorno virtual de enseñan
za denominado Educanarias. 

El sistema ECCA en 
Internet, al igual que el tradi
cional, consta de tres ele
mentos: esquemas y mate
rial adicional, que el alum
nado podrá descargar en su 
disco duro e imprimir cuan
do lo desee; clase radio
fónica, con una duración es
timada de 30 minutos, que 
el alumnado podrá seguir 
desde la red o, si lo prefiere, 
descargar los archivos de 
audio y escucharlos en el 
momento más adecuado; y 
tutoría telemática a través de 
chats, correo electrónico y 
foros de debate. 

Las características más 
destacables de estos cursos 
son las siguientes: segui
miento totalmente online, 

dentro de un entorno virtual 
de enseñanza, archivos de 
audio descargables, total fle
xibilidad espacio-temporal, 
matricula permanente (abier
ta durante todo el año), acre
ditación de 60 horas, y cer
tificación oficial. 

Más información en 

Colaboració11 
co11 La Laguna 

Radio ECCA está cola
borando con la Universidad 
de La Laguna (Tenerife) 
mediante la impartición de 
un módulo dentro del curso 
Formador de formadores, 
que dicha Universidad está 
desarrollando en colabora
ción con otras entidades. 
Hasta este momento Radio 
ECCA ha atendido al grupo 
asignado a este ámbito. 
Son alumnas licenciadas en 
Psicología o Pedagogía, 
que en un primer momento 
visitaron las instalaciones 
y conocieron las tareas que 
el equipo humano de ECCA 
desarrolla dia a dla. Poste
riormente nuestra respon
sable de Calidad, Margari
ta López, animó una prime
ra sesión formativa de unas 
cinco horas de duración, en 
la que se trabajó sobre 
Radio ECCA y su evolución. 
Queda pendiente otra se
sión formativa en la que se 
profundizará sobre el Sis
tema ECCA de enseñanza, 
que correrá a cargo de la 
asesora pedagógica del 
Centro ECCA, Annabel 
González. El conjunto del 
programa formativo de di-
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chas sesiones pretende el cada una de esas islas, mo- tituciones que han hecho a otras personas que no re-
conocimiento y valoración nitores/as y alumnado. Se Canarias aportaciones im- únen los requisitos estable-
de la experiencia de Radio vivieron momentos de es- portantes en el arte, la cien- cidos para optar a los gra-
ECCA, recorriendo deteni- pecial emoción con la par- cia y la sociedad, haciendo dos anteriores. 
damente tanto la historia y ticipacíón de alumnos/as que su trabajo y su talento De este modo, la directora 

características del Centro explicando cómo había in- formen parte del patrimonio de Radio ECCA, M1 Carmen 
educativo como los elemen- fluido en sus vidas este cur- del pueblo canario. La Or- Palmés, recogía la placa de 
tos claves de su Sistema so, ayudándoles a desdra- den Islas Canarias preten- Gran Cruz de la Orden que 
pedagógico a distancia. matizar situaciones a las de asimismo reconocer. en testimonia la distinción con-

que antes no encontraban próximas convocatorias, a cedida a nuestra institución 
salida y propiciando la crea- personas e instituciones en un solemne acto celebra-
clón de grupos de apoyo y ajenas a nuestra comuni- do el pasado 7 de octubre 
ayuda. En breve celebrare- dad que hayan favorecido en el Auditorio Alfredo Kraus 
mos las clausuras en Gran el desarrollo y conocimien- de Las Palmas de Gran Ca-

Clausuras Canaria y Fuerteventura. to de Canarias. naria, entre una casi avalan-
La Orden otorga el grado de cha de personalidades que 

El pasado mes de octu-
Collar a los presidentes y ex- representan lo más granado 
presidentes del Gobierno, de las Islas. El acto fue so-

bre de 2002 celebramos en del Parlamento y del Tribu- brio, pero de gran significa-
La Palma, Lanzarote, El Gran Cruz nal Superior de Justicia de do social y cultural por la 
Hierro, La Gomera y Tene-

Islas Canarias Canarias. El grado de Gran concentración de las perso-
rife las clausuras de las edi- Cruz se otorga a las perso- nas e instituciones incorpo-
ciones 11y111 del curso Edu- nas o instituciones distinguí- radas a la Orden Islas Ca-
cación diabetológica. En El Gobierno de Canarias das con los premios Cana- narias. 
estos actos participaron au- creaba recientemente la Or- rias, entre las que se cuen-
toridades del Servicio Ca- den Islas Canarias con el ta Radio ECCA, y con el gra-
nario de Salud, compañe- objetivo de reconocer los do de Cruz se distingue a 
ros/as de Radio ECCA en méritos de personas e ins-

_!yfari1H10 Madur~a 

Con este boletín ya en prensa nos llega inesperadamente la noticia de que nuestro compañero Mariano Madurga, 
de la Escuela de padres y madres de Zaragoza, acaba de fallecer en aquella ciudad el pasado 28 de febrero. Para 
nosotros el recuerdo de Mariano irá siempre unido a su Zaragoza natal. Desde 1944 había ingresado en la CompatHa 
de Jesús, precisamente en el antiguo monasterio de Veruela, a donde volvimos eon él un buen grupo de nosotros con 
ocasión de los 25 años de la Escuela de padres y madres de Aragón. 

Como jesuita cursó estudios de Filosofía, Pedagogía y Teología en Oña (Burgos), Madrid, lnnsbruck y Roma, para 
desempeñar luego varias tareas importantes como profesor de Psicología, rector del colegio de Alicante, provincial de 
Aragón, o rector de la Universidad de Comillas. Desde 1975 trabajaba en el Centro Pignatelli de Zaragoza, siendo 
director de la Escuela de padres desde 1977, y coordinador de Pastoral Familiar desde 1997. Finalmente, desde 
1999, colaboraba en la acción social del barrio del Picarral. En el último año, por algún problema de salud, estuvo en 
la enfermería del Colegio del Salvador. 

Este breve recuerdo de su itinerario personal pone de manifiesto tres rasgos que sobresalfan en Mariano. De una 
parte su alto nivel humano y profesional; de otra, su cercanía a las gentes, hasta compartir las inquietudes sociales 
de compañeros más jóvenes; y todo esto con una admirable permanencia en el trabajo durante largos años. No es 
frecuente ver todo esto unido en la misma persona. 

Desde aquí nos unimos a la Escuela de padres de Aragón, que con toda seguridad le va a recordar con mucho 
afecto, agradecimiento y esperanza. 



Informes 

LA DEMANDA DEL ALUMNADO 
ECCA EN CANARIAS 

Breve análisis de su evolución 

El comienzo del curso escolar es uno de 
los momentos en los que se hace necesario 
analizar cuál es la demanda formativa del 
alumnado, y por tanto su ubicación en los dis
tintos niveles formativos del centro. Esto se rea
liza comparando, una vez finalizada la primera 
etapa de "campaña" de difusión de la oferta 
formativa del Centro, los resultados obtenidos 
en cada uno de los niveles ofertados con los 
del curso anterior. En el presente curso, y como 
fruto de análisis anteriores, hemos querido rea
lizar este estudio enfocando el análisis no tan
to a los resultados cuanto a la tendencia que 
se viene manifestando desde hace algunos 
años, por lo que el breve análisis comparativo 
que se presenta a continuación, hace referen
cia a los cursos 2000-01, 2001-02 y 2002-03. 

A pesar de que el Centro ECCA de Cana
rias integra en su oferta una amplísima gama 
de actividades (cursos, talleres, jornadas, ac
ciones especiales ... ), a la hora de realizar este 
análisis sólo se han tomado los datos de los 
cursos llamados de "larga duración", donde se 
integran los niveles de Formación Básica, Ba
chillerato y los cursos de Contabilidad e Idio
mas del nivel de Aula Abierta, y los cursos de 
"corta duración", que integran todos los 
monográficos del nivel de Aula Abierta, ya que 
son los cursos que ocupan la actividad más 
"estable" de nuestra oferta. 

r, NALISIS POR N VELES 
De este modo, y basándonos en el gráfico 

1, podemos observar cómo la oferta de "larga 
duración" en los últimos años presenta, a nivel 
general, una tendencia a disminuir el número 
de alumnado. Haciendo un repaso por cada uno 
de los niveles podemos decir: 

O Formac ión Bás ica: ya desde el curso 
2001-02 se produce una disminución de 
alumnado que se acentúa en el presente 
curso, provocada fundamentalmente por la 

Amparo Osorio Roque 

desaparición del título de Graduado Esco
lar. Esto hace que el nivel en general no 
pueda recuperar las cifras de alumnado a 
pesar de que se haya provocado un aumen
to en el último tramo de la Educación Se
cundaria. En definitiva, en la sociedad de 
las personas adultas en general todavía no 
se ha terminado de asimilar que el Gradua
do en Educación Secundaria es la titula
ción mínima exigible en el mundo laboral. 

O Bachillerato: en un primer momento se po
dría decir que en este curso se produce una 
perdida de alumnado, pero esta primera vi
sión puede no ser correcta ya que en el 
curso 2000-01, el Centro sólo ofertaba el 111 

de Bachillerato y éste convivía con los tres 
cursos del antiguo BUP, mientras que en el 
curso 2001-02 aparece el 211 de Bachillera
to y continúa coexistiendo con el 211 y 311 de 
BUP. En el presente curso ya sólo conta
mos con la oferta de Bachillerato LOGSE, 
al extinguirse el BUP. Además podemos 
decir que el fenómeno "novedad" en nues
tro Centro, es decir el lanzamiento de nue
va oferta, parece incidir notablemente en los 
resultados. De esta forma en los primeros 
años se provoca un aumento de la deman
da que luego tiende a estabilizarse. 

O Contabilidad: en este subnivel de Aula 
Abierta se produce una reforma que se pone 
en marcha en el curso 2001-02, de acuerdo 
a las demandas del alumnado y propues
tas del profesorado que hablan planteado 
la necesidad de reformar y concentrar los 
contenidos en un solo curso, y que trae 
como consecuencia que el subnivel pase 
de contar con dos cursos a contar sólo con 
uno. Esto provoca un aumento del alumnado 
en el curso 2001 /02 con respecto al año 
anterior, no sólo provocado por lo que lla
mamos efecto "novedad", lanzamiento de la 
nueva oferta, sino porque en este curso co
existía el alumnado de 211 de Contabilidad y 
Productos Financieros con el alumnado de 
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la nueva oferta, hecho éste que desapare
ce en el curso actual y que por lo tanto inci
de en el número final del alumnado. Es de
cir, en los cursos anteriores teníamos 
alumnado en dos cursos y a partir de éste 
sólo lo ubicamos en un solo curso. 

O Idiomas: en este caso tanto los cursos de 
Inglés como los de Alemán mantienen una 
ligera tendencia a la baja, a pesar de ha
berse convertido, en el último caso, en 
materia optativa de Bachillerato desde el 
curso 2000-01. En cuanto al curso de Fran
cés, experimenta una subida en el curso 
2001-02, posiblemente provocada de una 
parte por ser, al igual que el Alemán, una 
materia optativa de Bachillerato, y de otra 
parte porque en este curso aparece en Ca
narias el Francés como segundo idioma en 
los centros educativos, lo que provoca que 
una buena porción del profesorado se acer
que a nuestra oferta para ayudarse a cubrir 
esta nueva realidad. Hecho que parece no 
repetírse este año al ser éste un colectivo 
muy reducido y al sólo poder ofertarle un 
único nivel de Francés. 

En cuanto a la evolución de la demanda 
formativa de los cursos monográficos del Aula 
Abierta, podemos observar en el gráfico n11 2 
cómo se produce una tendencia de subida de 
demanda formativa del alumnado que hace que 
aumenten considerablemente los resultados 
comparativos entre el curso 2000-01 y 2001-
02. No ofrecemos los resultados del presente 
curso por no contar con la totalidad de los mis
mos en el momento del análisis actual. 

Evoluclon alumnado 

Gráfico 1 
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Al analizar los objetivos que se había pro
puesto el Centro en los cursos 2000-01 y 2001-
02 en relación a los cursos de larga duración y 
los cursos monográficos, y compararlos con 
los resultados obtenidos, podemos observar en 
los gráficos n11 3 (curso 2000-01) y n11 4 (curso 
2001-02) una tendencia a la superación de los 
objetivos planteados, provocado fundamental
mente por la subida de demanda en los cursos 
monográficos del Aula Abierta. 
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Gráfico 3 

Curso 01/02 

Gráfico 4 



CONCLUSIONES 
En definitiva, el análisis de estos gráficos 

nos lleva a diferentes conclusiones. Por un lado 
el Centro Radio ECCA en Canarias presenta 
una tendencia a superar los objetivos plantea
dos al inicio de los últimos cursos escolares, 
a pesar de que en los cursos de larga duración 
exista una tendencia a la baja, y por otra parte 
a detectar que se está produciendo una ten
dencia de demanda formativa ubicada 
mayoritariamente en los cursos monográficos 
del Aula Abierta, hecho provocado posiblemente 
por el propio contexto en que se desarrollan, a 
nivel general, la educación de personas adul
tas y las exigencias laborales en la actuali
dad. El concepto de educación a lo largo de la 
vida es la clave para "sobrevivir" en el siglo XXI. 
Lo que significa para el Centro que debe dirigir-
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se hacia ofertas concretas y de corta duración, 
sin que por ello pierda la perspectiva de seguir 
respondiendo en los niveles básicos a la po
blación menos favorecida educativamente. 

Para concluir, podemos decir que en este 
nuevo contexto parece que la oferta formativa 
del Centro Radio ECCA, que responde al con
cepto de educación permanente y que intenta 
tanto brindar una segunda o tercera ocasión 
educativa como satisfacer la sed de conoci
mientos, de superación personal y el perfec
cionamiento y ampliación de los tipos de for
mación estrictamente vinculados con las exi
gencias de la vida profesional actual, está res
pondiendo a la evolución de las "obligadas" 
demandas formativas de las personas adultas 
de Canarias y que esto significa un reto conti
nuo para esta institución. 

, , 

EDUCACION DIABETOLOGICA 
La realidad es· transformable 

Antonio José Montesdeoca Díaz 

"Son cosas chiquitas, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de 
producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencade
nan la alegria de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad 
y cambiarla, aunque sea un poquito, es Ja única manera de probar que la realidad es 
transformable" (Eduardo Galeano). 

¡7.251 alumnos/as matriculados en tres edi
ciones!, i5.321 alumnos/as que han obtenido 
el certificado correspondiente! Los números 
siempre son descriptivos y nos acercan al al
cance de cualquier propuesta formativa. En el 
caso de Educación diabetológica no iban a serlo 
menos, aunque lo que se pretende describir 
en estas líneas va mucho más allá de estos 
datos numéricos. 

El curso Educación diabetológica nació en-

tre los años 1999 y 2000. En aquellos años 
nuestro compañero Manuel Jíménez Suárez, 
en colaboración con un equipo de expertos, 
fue dando forma pedagógica a esta propuesta 
de atención a la diabetes que se había gestado 
mediante una colaboración con el Servicio Ca
nario de Salud. El curso responde a las carac
terísticas de nuestro material con el sello 
ECCA, ampliándose en este caso el trabajo 
del alumnado con reflexiones sobre casos pre-
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sentes en cada unidad temática. Estos casos 
describen situaciones cotidianas a las que se 
enfrentan día a día las personas diabéticas 
(como Carmelo el taxista, María, Alberto ... ) 

Una vez realizado el material y grabadas 
las clases llegó el momento de plantearse 
cómo desarrollar, de la forma más eficaz posi· 
ble, la tercera característica de nuestro pecu
liar (y efectivo) sistema de educación a distan
cia: la tutoría del alumnado. La opción elegida 
resultó ser acompañar la clase y el material 
con talleres semanales que, paralelamente al 
curso, trabajaran de forma práctica y expe· 
riencial algunos de los contenidos desarrolla· 
dos. Esto, que descrito así parece sencillo, no 
lo es tanto, y es que trasladar esta idea I obje
tivo a la práctica fue nuestro siguiente reto. Para 
darle respuesta se acuerda que sean los/as 
profesionales sanitarios/as los que planifiquen 
y desarrollen los talleres en los diferentes cen· 
tros de salud de cada una de las islas. Pero 
seguíamos con el mismos problema, ¿cómo 
desarrollar en la práctica esta idea? La res· 
puesta la encontramos en dos estrategias con· 
cretas: por un lado la celebración de unas Jor
nadas previas al curso destinadas a los/as pro
fesionales que coordinarán grupos, donde ex
plicamos la filosofía del curso, presentamos su 
estructura didáctica, los formamos en dinámi· 
ca de grupos y, lo más importante, intentamos 
ilusionar a los/as futuros monitores/as ante el 
trabajo que desarrollarán posteriormente. Por 
otro lado, para coordinar la puesta en marcha 
del proceso creamos una estructura de seguí· 
miento en que estamos representados Radio 
ECCA, un coordinador del Servicio Canario de 
Salud (en la primera edición José Joaquín 
O'Shanahan y en las siguientes Pedro L. Lo· 
renzo Ruano) y un coordinador/a de cada una 
de las islas nombrado por la Gerencia corres
pondiente. Como sistema de comunicación, y 
atendiendo a nuestra lejanía física, utilizamos 
sobre todo el e-mail y el teléfono, además de 
celebrar al menos dos reuniones por cada edi· 
ción del curso, una antes de que comience (en 
las Jornadas) y otra, destinada a evaluar la ex
periencia, al cerrarla. En cuatro ediciones va
rios/as han sido los/as coordinadores/as en 
cada una de las islas. Hay que destacar como 
características comunes a todos/as las ganas 
de hacer, la implicación y la ilusión por el pro· 
yecto ... Lo mejor de esto es que han sabido 
transmitirlas a cada uno/a de los/as monitores/ 
as que han vivido ya esta experiencia. 

Hasta este momento hemos emitido cuatro 
ediciones de este curso, actualmente estamos 
en la fase de evaluación y cierre de la última 
de ellas. 

13 
SEGUIMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

Una vez descrito el marco general "de arran· 
que" de esta experiencia, me gustarla ahondar 
en cómo se hace el seguimiento de una pro
puesta formativa con estas características (un 
proyecto de participación comunitaria): 

1. Jornadas de Formación. Son el primer 
paso y, como decfa anteriormente, se celebran 
antes del inicio del curso (como norma general 
al menos un mes antes). Su estructura ha ido 
sufriendo modificaciones (fundadas en la eva
luación de las mismas) a lo largo de las cuatro 
ediciones celebradas. Partíamos de un esque
ma basado en ponencias de expertos y talle
res de dinámica de grupos, que se ha ido "pu
liendo" y en el que las ponencias han quedado 
reducidas a la exposición de la estructura pe· 
dagógica del curso y su filosofía de trabajo (a 
cargo siempre de Manuel Jiménez). Esto ha 
sido porque los/as asistentes ya cuentan con 
los conocimientos necesarios en relación a la 
enfermedad y les parecfa repetitivo ahondar 
nuevamente en estos aspectos. Al reducir el 
tiempo de ponencias hemos ganado espacio 
para el trabajo de dinámica grupal, un aspecto 
que intentamos desarrollar de forma práctica, 
vivencia! y aplicada a las situaciones que vivi
rán posteriormente los/as monitores/as en los 
grupos. Además, como elemento de reciente 
incorporación a la estructura, contamos con lo 
que hemos llamado mesas de experiencias, a 
través de las cuales invitamos a antiguos 
monitores/as que han llevado grupos en edi· 
clones anteriores (a los/as veteranos/as) a con
tar su experiencia. Incluso hemos ido más allá 
y en las últimas Jornadas (celebradas en 
Tenerife en Septiembre de 2002) ha participa
do en estas mesas alumnado que había seguí· 
do el curso. El trabajo pedagógico que conlle· 
van las Jornadas (definir e impartir los talleres 
y coordinar el resto de elementos) ha estado 
en manos de un equipo interdisciplínar com· 
puesto por profesionales sanitarios y personal 
de Radio ECCA. Creemos que en este último 
aspecto radica una de las fortalezas de este 
evento. Hasta el momento los resultados de 
las cuatro Jornadas celebradas han sido exce· 
lentes, sobre todo de cara a motivar e ilusionar 
a los/as monitores/as. El hecho de que salgan 
de las mismas deseando comenzar con su 
grupo así parece confirmarlo. 

2. Clases de radio y talleres en los cen
tros de salud. Durante un mes y medio emití· 
mos dos clases semanales (hasta completar 
las 12 del curso) y, paralelamente se desarro· 
llan en los centros de salud los talleres prácti-



cos. Los grupos que se crean cuentan con dos 
características: están integrados por diabéti· 
cos y/o familiares o cuidadores, y son hete
rogéneos. Al contrario que en otras propues
tas formativas destinadas a diabéticos, noso
tros creemos que la diversidad enriquece y 
ayuda a desdramatizar y que, cuanto más di
ferentes seamos, más capacidad tendremos 
para ofrecer respuestas diferentes y creativas 
ante esta enfermedad y las situaciones que 
nos genera. ¿Qué podemos destacar de estos 
talleres? Muchas cosas, pero me detendré sólo 
en una de ellas y que es la creación de redes 
sociales de apoyo. En torno a la actividad de 
los talleres se ha generado, en muchos ca
sos, todo un proceso de creación de apoyo 
social entre los integrantes y, en varios casos, 
entre familiares y conocidos. Además el he
cho de compartir experiencias ha propiciado, 
como decíamos anteriormente, que las perso
nas diabéticas que siguen el curso aprendan a 
desdramatizar su situación para, posteriormen
te, pasar a un verdadero autocuidado. En este 
momento de desarrollo del curso el papel prin
cipal lo llevan a cabo los/as monitores/as. Son 
quienes dinamizan los grupos, efectúan el se
guimiento directo de los miembros y descri
ben los datos necesarios para su evaluación 
individual. 

3. Evaluaclón. Este proyecto formativo re
quiere de múltiples evaluaciones que nos sir
ven para valorar el trabajo del alumnado y para 
mejorar su estructura y desarrollo. Evaluamos: 

A. El trabajo del alumnado: a través de la 
información que nos hacen llegar los/as 
monitores/as de los grupos en relación a la 
1sistencia y a las calificaciones de los cues
tionarios. 
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B. El curso (todos sus elementos y su pues
ta en marcha): para ello utilizamos cuestiona
rios del alumnado y de los/as monitores/as. 

C. El nivel de dificultad de los cuestionarios 
de evaluación de aprendizajes: los/as moni
tores/as nos avisan de los ítems con mayor 
dificultad y nos proponen mejoras. 

D. Las Jornadas de Formación: son nueva
mente los/as monitores/as quienes evalúan su 
impacto y valoran su utilidad para el trabajo 
que desarrollarán posteriormente. 

Hasta este momento la información que 
obtenemos a través de estas evaluaciones pa
rece confirmar por un lado que los materiales, 
las clases y los talleres sirven realmente como 
elementos formativos y para el cambio de acti
tudes en el alumnado (hacia un autocuidado); 
y por otro lado que el impacto del curso está 
siendo el esperado y los objetivos que se pre
tendían se cumplen con creces. 

Para ir terminando, como última idea qui
siera destacar que este proyecto está basado 
en una estructura de trabajo "con personas y 
para las personas". Es decir, todo esto que he 
descrito no sería posible sin el trabajo e ilusión 
(sobre todo ilusión y ganas) de mucha gente, 
en especial de los/as monitores/as que acer
can y concretan ese mensaje de la radio y del 
material a todo el alumnado, y tampoco sería 
posible sin hacernos una idea de que esos 
nombres que se plasman en un certificado fi
nal tienen un rostro y una historia, son las gen
tes del proyecto, los receptores finales que en
lazan todo este proceso con la idea de servicio 
y promoción cultural que Radio ECCA ha man
tenido desde sus inicios. A todos ellos y ellas, 
gracias por ilusionar y por dejarse ilusionar. 

El Consejo de Redacción de Radio y Ed11cacio11 de Ad11ltos 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 exam inará los artículos que se le propongan, reservándose el derecho de decidir 
sobre su eventual publicación e informará a los autores sobre dicha decisión. 

Los artículos (de 3 a 10 páginas y 30 líneas por página) deberán remitirse 
a la redacción de esta revista: 

Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria. España 

(No se devolverán los originales recibidos) 
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FORMACION PARA LA , , 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Colaboración entre el ICAP y Radio ECCA 

Anualmente la Comisión Sectorial de Formación 
de los Institutos de Administración Pública de las 
distintas comunidades autónomas españolas cele
bra una reunión ordinaria para compartir experien
cias de formación. Este año ha sido el ICAP (Insti
tuto Canario de Administración Pública) el encarga
do de organizarla. 

La jornada se celebró durante los días 28 y 29 
de noviembre de 2002 en Lanzarote y asistieron, 
además del director nacional de la Administración 
Pública, los directores y directoras de la mayoría de 
las comunidades autónomas. 

Jesús Morales, director del ICAP, solicitó nues
tra participación en dicha reunión para presentar una 
comunicación de nuestra experiencia de colabora
ción y fundamentalmente de nuestro Sistema de tra
bajo. Por supuesto, aceptamos dicha invitación y 
estuvimos allí haciendo radio en directo y compar
tiendo esos días con todos ellos. 

Radio ECCA y el ICAP empezaron su colabora
ción en septiembre de 1998 con la firma de un con
venio marco en el que se determinan las acciones a 
desarrollar por parte de Radio ECCA: impartir cur
sos de formación, desarrollar programas y diseñar 
material para modalidades formativas no presencia
les. 

En el ámbito de la colaboración distinguimos 
entre acciones formativas nuestras {de nuestra ofer
ta general) que ellos nos reconocen oficialmente, y 
acciones formativas especialmente diseñadas para 
el personal de la Administración Pública y que ellos 
subvencionan. En el primer caso, hablamos de cur
sos del área de Informática y de Idiomas fundamen
talmente. En el segundo caso hemos elaborado los 
siguientes cursos: 

-Atención a Ja ciudadanía { 3 ediciones) 
- Inglés para la Administración Pública, nivel 

básico 
- Inglés para la Administración Pública, nivel 

avanzado 
- Internet y las Nuevas Tecnologías 
Como dato importante, comentamos que una de 

las virtualidades de nuestro Sistema es la capaci
dad que tiene para llegar a un gran número de per-

Ana Medina Padilla 

sonas en todo el Archipiélago, sin perder la cerca
nía. En el marco de esta colaboración y con estas 
últimas acciones formativas, hemos logrado llegar y 
formar a 6.749 personas que trabajan en la Admi
nistración Pública canaria. 

La comunicación se centró fundamentalmente en 
la última de las acciones: Internet y las nuevas tec
nologfas. Dado que este curso estaba emitiéndose 
en los días de las jornadas, en su primera edición, 
se facilitó a cada uno de los asistentes un ejemplar 
del curso y fuimos viendo detenidamente los ele
mentos del Sistema. 

Como es obvio, los tres elementos de nuestro 
sistema de enseñanza se ven reflejados en este 
curso. 

El material impreso comprende veinte esquemas, 
cuaderno de notas, cuestionarios de autoevaluación, 
un cuadernillo con direcciones de Internet, un cua
dernillo con las instrucciones del CD de prácticas. 

Las veinte clases radiofónicas de media hora de 
duración, que utilizan los citados esquemas impre
sos que contienen la información básica. Se emitie
ron entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre de 
2002. Se les puso una muestra de la última clase, 
unos 4 minutos aproximadamente, y se les invitó a 
seguirla e ir utilizando el esquema que tenían en su 
material. 

Para la acción tutorial se ofrecían varias alterna
tivas: telefónica, con una hora semanal mientras duró 
el curso; presencial con hora y media semanal; o 
telemática, dirigiéndose por correo electrónico a 

. Un CD de prácticas 
orienta para la realización de las actividades que les 
permitirán ir adquiriendo los conocimientos. Se pre
sentó también una muestra del CD para que lo valo
raran. 

En resumen, mostramos quiénes somos con un 
pequeño simulacro de clase y en casi todos los 
casos el resultado fue de sorpresa, pues no cono
cían una experiencia como la nuestra y valoraron 
explícitamente la creatividad mostrada para resolver 
la dificultad de la insularidad y la extrapolación de 
nuestro Sistema a otras comunidades, con pobla
ciones también muy diseminadas. 
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LA ACTIVIDAD FORMATIVA DE 
CRUZ ROJA 

Factor para la cohesión social 
Juan José Suárez del Toro Rivero 

Presidente de la F.I. de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Presidente de Cruz Roja Española 

Reproducimos íntegramente el texto de la lección inaugural pronunciada en la aper
tura de curso de Radio ECCA el 27 de septiembre de 2002. 

Y al vuelo de las palabras del Sr. Suárez del Toro, ofrecemos también el núcleo de 
la intervención de M' Carmen Palmés, directora del Centro, de cuya trayectoria, signifi
cado y perspectivas ofrece una condensada síntesis. 

Autoridades, amigos de Radio ECCA: 
Para mí es siempre una satisfacción com

partir con mis paisanos las ilusiones -estamos 
convencidos que alcanzables- que son la ra
zón de nuestro trabajo cotidiano en Cruz Aoja. 
Desde nuestra óptica humanitaria, la suerte de 
todas esas personas que, en número abruma
dor y en cualquier lugar del globo, ven negado 
-por distintas circunstancias- su derecho a una 
existencia digna, hace sin duda necesario rei
terar lo mucho que hay que hacer. Pero más 
allá, en Cruz Roja nos esforzamos también por 
demostrar lo mucho que se puede hacer. Asl 
10 pone de manifiesto día a día la solidaridad 
patente del voluntariado, agrupado en cuantas 
organizaciones se esfuerzan hoy por devolver 
a cada cual ese derecho a la vida digna que a 
todos nos pertenece y que todos debemos po
seer. 

Y considero un honor y un motivo de agra
decimiento el privilegio que me concede Radio 
ECCA al invitarme a pronunciar esta lección 
inaugural de apertura del curso 2002-2003. Por
que conozco el profundo arraigo de Radio ECCA 
en nuestra islas y valoro su larga trayectoria 
extendiendo la educación y la formación, es
pecialmente entre aquellos adultos que care
cieron de oportunidades. Hoy las ondas de esta 
querida emisora, de la que guardo un agrada
ble recuerdo personal -participé en su momento 
en la grabación de su himncr, además de a 
nuestras Islas Canarias llegan también a trece 
comunidades de la Península, a países del ve-

cino continente africano, asl como a lberoa
mérica. 

Yo quiero expresarles mi admiración y re
conocimiento por esa trascendente labor edu
cativa iniciada en 1965. Una labor que es fun
damental para ese libre desarrollo de la perso
na al que todos debemos poder acceder, y que 
Radio ECCA permanece resuelta a proseguir, 
como ilustra el hecho de la incorporación de la 
tecnología de Internet para difundir y ampliar 
sus iniciativas de enseñanza. 

UNIVERSALIZAR LA EDUCACIÓN 
Muy pocos pueden dudar hoy de la necesi

dad de universalizar la educación. La enseñan
za es importante por si misma y tiene una gran 
influencia positiva para la cohesión social, para 
la eliminación de todo tipo de discriminación, 
según considera el PNUD. Ésta es un factor 
directamente relacionado con el progreso indi
vidual y colectivo, ya que es, por encima de 
todo, un derecho básico de la persona. Sin em
bargo, del mismo modo, todos podemos cono
cer las enormes carencias y diferencias de los 
dispositivos educacionales según los paises. 
Incluso cómo en las sociedades más adelan
tadas determinados colectivos pueden perma
necer al margen y tener enormes dificultades, 
por diferentes circunstancias, para acceder y 
completar una instrucción básica suficiente. 

Éste es uno de los objetivos determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para el milenio que hemos iniciado. En rela-
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ción a la enseñanza, señala la necesidad de 
extender de manera universal la enseñanza 
básica, velando para que todos los niños y ni
ñas puedan completar este ciclo. Porque to
davía, cuando llegábamos al año 2000, un to
tal de 875 millones de adultos eran analfabe
tos. 

La educación es el mejor recurso contra la 
pobreza y la exclusión, y es preciso disponer 
lo necesario para que todos y todas puedan 
servirse de ésta, sean niños, jóvenes o adul
tos. Y algo que en este ámbito hemos de se
guir considerando como una permanente prio· 
ridad es la eliminación de las serias dificulta
des que en muchos lugares encuentran las ni
ñas, las jóvenes y las mu¡eres para iniciar y 
completar sus estudios. También la ONU, en 
sus previsiones para el milenio, ha fijado la eli
minación de las desigualdades entre los géne
ros, en la enseñanza primaria y secundaria de 
aquí a 2005, y en los niveles superiores para 
2015. 

Obviamente el acceso a la formación y cua
lificación de la mujer viene obligado por dere
cho propio, pero también por su trascendente 
papel en los procesos de desarrollo comunita
rio. Las responsabilidades que asumen y el tra
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interés y la concentración de quien acude a 
aprender. Ello además de disponer de los me· 
dios docentes necesarios y adecuados. Pero 
lamentablemente todos sabemos que todas és
tas son condiciones incompletas, cuando no 
inexistentes, en gran parte de las regiones del 
mundo donde más perentorio es consolidar pla
nes de estudios y formación adaptados e in
cluidos en procesos integrales de desarrollo 
comunitario. 

Porque la realidad muestra la inhumana exis
tencia de quienes están literalmente atrapados 
en escenarios de violencia, de pobreza o de 
marginación. Son situaciones, en muchos ca
sos, en las que el único horizonte es la super
vivencia diaria, y la esperanza en el futuro -
básico incentivo que suscita el aprendizaje- una 
quimera. Cuando hablamos de globalización 
conviene que pongamos el acento en proce
sos de desarrollo vinculados al logro de condi
ciones de vida digna para quienes se ven priva
dos de ella hasta ahora. 

LA DEDICACIÓN DE CRUZ ROJA 
Mientras, Cruz Roja y otras muchas orga

nizaciones siguen perseverando en hacer lo po
sible por proteger a la persona; por prevenir o 

al menos aliviar su sufrí-bajo que desempeñan en 
muchas sociedades vul· 
nerables las convierten en 
factor indispensable para 
el progreso comunitario. 

En el año 2000, un to
ta I de 875 millones 

miento; y en favorecer la 
comprensión, la amistad, 
la cooperación y la con
solidación de la paz entre 
los pueblos. Ésa es en 
síntesis nuestra dedica-

Sigue siendo urgente, 
por tanto, realizar un enor
me esfuerzo para exten
der de forma plena esa 
enseñanza básica. Pero 

de adultos eran anal
fabetos. ción. Y, como desde el ori

gen de la Institución, nos 
guiamos por principios de 

además ha de tenerse en cuenta que han de 
ofrecerse sistemas educativos de calidad, que 
ofrezcan oportunidades reales de acceder a 
estudios de los niveles superiores, siempre 
acordes a la evolución del saber. Porque a la 
vista está la enorme diferencia de medios y de 
calidad de la enseñanza entre unos lugares y 
otros. Mientras el conocimiento y la tecnolo
gía avanzan con enorme rapidez, aumenta la 
ventaja de quienes tienen opción a sistemas 
de estudio cada vez más sofisticados y efecti
vos, sobre quienes, en el mejor de los casos, 
acceden a los más precariamente dotados y 
técnica y científicamente obsoletos. 

EL ENTORNO NECESARIO 
Pero como ustedes saben, impartir ense

ñanza con previsión de un cierto éxito, exige al 
menos un espacio físico y un entorno social 
mínimamente confortable y sosegado, así como 
un estado emocional que permita mantener el 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Inde
pendencia, Voluntariedad, Unidad y Universali
dad. Puedo asegurarles que representan un 
muy vigente método para el desarrollo de nues· 
tra labor humanitaria en todo el mundo. 

Hoy la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
aglutinan a 97 millones de hombres y mujeres 
de todas las edades, pertenecientes a 178 na
ciones, educados en las más diversas cultu
ras, fieles de todas las religiones, de diferen
tes convicciones ideológicas, y de cualquier 
estamento profesional o social. Pero el respe
to a la dignidad de cualquier persona como po
seedora de unos derechos inalienables, como 
se desprende de esos principios, nos hacen 
compartir el mismo compromiso humanitario, 
que es con el ser humano, la única raza; y 
desde la solidaridad, la única cultura universal. 
En 2001 la Federación Internacional de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
acompañó en momentos de adversidad a 34'5 
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millones de personas de todo el mundo a tra
vés de sus dedicaciones humanitarias. 

Todos tenemos constancia de la atención 
que despiertan los aspectos referidos a un fe· 
nómeno mundial como lo constituyen los mo· 
vimientos migratorios, especialmente en torno 
a los inmigrantes que buscan su futuro en otros 
países en los que se disfruta mayor bienestar 
y en los que se garantizan los derechos indivi· 
duales. Obviamente éste es un aspecto que 
no es analizable de forma separada de la des· 
esperante -y por eso para muchos exasperan· 
te- realidad presente que sufre la mayor parte 
de la población mundial. 

ESCÁNDALO Y SOLIDARIDAD 
En medio de la abundancia persiste una tre· 

menda pobreza. De un total de 6.000 millones 
de personas que habitamos el mundo, cerca 
de 2.800 millones viven con menos de dos dó· 
lares diarios, mientras 1.200 millones subsis· 
ten con menos de un dólar diario. 

A la vez, 13 millones de personas mueren 
cada año por enfermedades infecciosas pre· 
venibles. También aumentan los afectados de 
sida, cuando ya son 40 millones las personas 
que viven con el VIH/sida, la inmensa mayoría 
habitantes de países en desarrollo. 

Aun cuando podemos considerar que la con
ciencia sobre esa situación toma fuerza en la 
comunidad mundial, es mucho el trecho que 
queda por recorrer para nivelar esas enormes 
desigualdades. Los más adelantados deben 
seguir intensificando una cooperación con los 
países más desfavorecidos, que ha de ser cada 
vez más adecuada y suficiente para proporcio· 
nar oportunidades reales a su desarrollo. lm· 
pulsar infraestructuras esenciales como son las 
educativas, pero también las sanitarias; garan
tizar la alimentación; extender el beneficio de 
la técnica y la ciencia; consolidar el comercio 
justo; etc. Todos éstos son requerimientos hu· 
manitarios muy incipientemente satisfechos. 

A modo de eiemplo, según el Banco Mun· 
dial, en los paises ricos los niños que no lle· 
gan a cumplir los cinco años son menos del 
1 %, mientras en los paises más pobres una 
quinta parte de los niños (el 20%) no alcanza 
esa edad. Asimismo, míen· 
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za, la discriminación o la falta de recursos, de 
los cuales el 60% son niñas. 

De forma simultánea a la imprescindible 
cooperación al desarrollo de los países más 
desfavorecidos, las que se han dado en llamar 
sociedades del bienestar deben mostrar su 
generosidad ofreciendo oportunidades a aque· 
lios para quienes la emigración es la única al· 
ternativa de escapar de la miseria y la adversi· 
dad. Se hace preciso asumir ante todo crite· 
rios de justicia y de humanidad a la hora de 
compartir el bienestar. La comunidad interna
cional en su conjunto debe asumir una nueva 
configuración de las sociedades en las que, 
mediante el acercamiento y conocimiento mu· 
tuo de las distintas culturas coexistentes, sus 
miembros convivan en el respeto reciproco, e 
integrados en el mismo proyecto de prosperi· 
dad común. 

Por definición la solidaridad, que podemos 
apellidar humanitaria, es indiscriminada hacia 
cualquier persona, de o en cualquier lugar, que 
se enfrenta a circunstancias adversas. Sólo a 
través de la confianza mutua que propicia el 
interés solidario es posible construir una cultu· 
ra de paz universal. En ese sentido la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, como organización 
de implantación mundial, realiza un esfuerzo 
coordinado por evitar y cambiar esas realida· 
des de desigualdad y adversidad, causadas pre· 
cisamente por la insolidaridad y la intoleran· 
cia. Y lo hace desde la acción local y median· 
te la implicación personal de nuestro 
voluntariado. 

FORMACIÓN EN CRUZ ROJA 
En el desarrollo de ese contenido ins· 

titucional, la educación y la formación adquie· 
ren una importancia capital. Creo, de hecho, 
que refiriéndonos en concreto a Cruz Roja Es· 
pañola nos es posible dar cuenta de nues· 
tras dedicaciones, cuya planificación y ejecu
ción se apoya en el correspondiente esfuerzo 
formativo y educativo. Nuestro Plan de Forma
ción nace como respuesta a las necesidades 
que surgen de la propia acción humanitaria que 
llevamos a cabo. Ahora bien, Cruz Aoja tiene 
una dimensión más amplia, que va más allá de 

las necesidades for· 
tras en los más ricos me· L d · ' 1 
nosdel5%delosniñosde a e ucac1on es e mativas internas de 

nuestro voluntariado o 
de sus formadores. Se 
orienta también a que se 
imbriquen directamente 
con la población general 
y con los colectivos so
ciales hacia los que vol· 
camos nuestra acción 

5 años sufre malnutrición, 
en los más pobres la pro· 
porción es de hasta el 50%. 
Otra consecuencia es que 

mejor recurso contra 
la pobreza y la exclu-

más de 130 millones de ni· sión. 
ños no pueden acudir a la 
escuela, debido a la pobre· 
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solidaria. 
Es éste un aspecto de la gestión institu

cional que hacemos lo posible por reforzar per
manentemente, actualizándolo y dotándolo de 
cuantos medios redunden en su mayor efecti
vidad. Porque una actividad como la nuestra, 
vinculada tan directamente a los acontecimien
tos sociales, ha de tener en cuenta los rápidos 
cambios que se van produciendo en la realidad 
cotidiana. Es éste un imperativo cuyo cumpli
miento nos ha facilitado en buena parte la in
corporación de las nuevas tecnologías de in
formación y comunicación. De hecho, en la 
actualidad estamos desarrollando una línea de 
formación "a distancia", no presencial, dirigida 
tanto al voluntariado de la Institución como a 
los usuarios de la misma y a la cooperación 
internacional. La formación por Internet es hoy 
una realidad que pretendemos seguir desarro
llando. Aparte, les mencionaré la participación 
de Cruz Roja Española en el proyecto "Internet 
para todos", que pretende acercar las nuevas 
tecnologías a los colectivos más vulnerables 
de nuestra sociedad. 

Nuestras iniciativas en el ámbito formativo 
buscan, por una parte, sensibilizar u ofrecer 
compartir a la población en general los valores 
humanitarios y solidarios que asume el con
junto de la organización. En concreto son nu
merosas las iniciativas destinadas a fomentar 
el respeto a los Derechos Humanos y a luchar 
contra cualquier tipo de discriminación. De la 
misma forma, más específicamente, nuestro 
Centro de Estudios de Derecho Internacional 
Humanitario desempeña una función investiga
dora, de promoción y de enseñanza de esa 
normativa aplicable en casos de conflicto ar
mado, que se incluye en los Convenios de Gi
nebra. Constituye el instrumento para la con
secución de la paz que la propia Cruz Roja 
promocionó y que persigue poner límites al uso 
de las armas, cuando la convivencia pacífica 
se quiebra. Otras organizaciones, universida
des, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguri
dad son algunas de las instituciones entre las 
que se imparte esta disciplina. 

Ello se corresponde con una de las áreas 
esenciales en las que actúa la Federación In
ternacional, que es la promoción de los valo
res humanitarios individuales y comunitarios, 
destinados a fomentar el respeto por la perso
na y sus derechos. 

CONTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Por supuesto, una prioridad esencial es pro

porcionar a nuestros voluntarios y voluntarias 
la capacitación óptima para su intervención en 
las distintas actividades. Es una formación para 
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Enseñar exige un 
entorno social míni
mamente confortable 
y sosegado. 

la acción voluntaria, centrada no solamente en 
aspectos de tipo técnico, imprescindibles des
de luego para una intervención humanitaria de 
calidad. Por encima de ello tiene en cuenta los 
Principios y valores de la Institución, en orden 
a reforzar el sentimiento de pertenencia, la 
motivación, en definitiva, el compromiso volun
tariamente aceptado. 

Porque permítanme destacar en este punto 
la contribución sustancialfsima que correspon
de al voluntariado. Un voluntariado convenien
temente capacitado para intervenir en los pro
gramas que la Cruz Roja desarrolla en el día a 
día, en áreas tan dispares como la interven
ción social con los más desfavorecidos, los pri
meros auxilios, la cooperación internacional o 
la sensibilización en temas medioambientales. 

Ahora comprobamos con frecuencia cómo 
determinadas dedicaciones voluntarias propi
cian la proyección profesional. Es el caso, por 
ejemplo, de los servicios de emergencia, en 
los que muchas voluntarias y voluntarios des
empeñan una ocupación profesionalizada en 
otras empresas e instituciones. De la misma 
forma, a partir de la experiencia obtenida en 
nuestras acciones de formación interna, se 
hace posible que personas desempleadas pue
dan adquirir una capacitación ocupacional en 
materias tan diversas como la ayuda a domici
lio, la teleasistencia, los cuidados de perso
nas mayores, el transporte sanitario o el so
corrismo acuático. Éstas son, al mismo tiem
po, dedicaciones prioritarias de nuestra inter
vención humanitaria. 

Pero, insisto, no podríamos hablar de soli
daridad sin referirnos a quienes, desde cual
quiera de las numerosas organizaciones que 
afortunadamente se consolidan, asumen la van
guardia de las dedicaciones humanitarias. A 
quienes dedican su energía a transformar, no 
sólo a aliviar, muchas situaciones de dificultad 
ajena, sean más o menos cercanas social, cul
tural y geográficamente. Ellos están demos
trando con su implicación que la vulnerabilidad 
de las personas es superable si existe el apo
yo suficiente para restituir sus derechos. 

Y la voluntad por nuestra parte es que cada 
unos de ellos cuente con cuanta cualificación 
y medios podamos proporcionarle. Para ello 



nuestros programas formativos quieren dar res
puesta a la necesidad de homogeneizar y uni
ficar los procesos de formación que se llevan a 
cabo en los diferentes ámbitos territoriales de 
la Institución. Se trata de formar adecuadamen
te, pero también de que sea de manera unifi
cada y consensuada, ofreciendo alternativas 
de solución a las demandas sociales que sur
gen en el mundo local. 

Nuestra intención es siempre modular el 
proceso formativo del voluntariado, estruc
turándolo en una serie de etapas que nos ayu
dan a lograr esa homogeneidad territorial. Es 
un proceso que prosigue luego con la forma
ción continuada o de reciclaje oportuna. 

Nos esforzamos por establecer con cada 
persona una estrategia formativa, consideran
do sus inquietudes y capacidades y ofrecien
do una formación participativa y cooperativa. A 
través de ello procuramos que sienta confian
za en la Institución y opte por desarrollar su 
compromiso voluntario personal identificado con 
su dedicación y los objetivos institucionales. 

El conjunto de nuestra labor exige esta com-
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En estas dos fundamentales parcelas de 
nuestra actividad, la cooperación internacional 
y la atención a esos colectivos vulnerables de 
nuestra propia sociedad, tienen también un 
importante lugar la formación y educación. En 
este caso referida a los propios destinatarios 
de nuestras dedicaciones y orientadas a 
incentivar la autoestima y autocapacidad que 
les proporcione alternativas de integración y sub
sistencia. 

EDUCAR PARA EL DESARROLLO 
Son muchos los proyectos destinados al 

fomento del desarrollo de determinadas comu
nidades en otros países, que incluyen, junto a 
una ayuda de medios materiales, la instruc
ción sobre conocimientos y técnicas oportu
nas para consolidar sus medios de vida y faci
litar un futuro más próspero. La educación para 
la salud, la formación en actividades producti
vas, son algunos de estos ámbitos. 

Ese fortalecimiento de las capacidades debe 
lograrse fomentando la participación de los in
teresados, promoviendo el acceso a los recur-

En muchos casos la esperanza en el futuro -bá
sico incentivo para el aprendizaje- es una qui
mera. 

penetración con los fines institucionales a par
tir de convicciones solidarias. Asl lo requieren, 
completadas con una sólida capacitación, de
dicaciones como las que se desarrollan en el 
ámbito de lo cooperación internacional, o de la 
atención social a los colectivos vulnerables de 
nuestra sociedad. 

Las dramáticas situaciones de poblaciones 
de paises afectados por la guerra, la enferme
dad, el hambre o los desastres naturales, ante 
las que han de ofrecerse respuestas eficaces, 
requieren en muchas ocasiones fortaleza y se
renidad. En el caso de la atención social tam
bién es necesaria una especial sensibilidad y 
grado de implicación para prestar el apoyo más 
adecuado a colectivos que lo precisan por dis
tintas circunstancias, pero en los que la sole
dad, al aislamiento y la desesperanza suelen 
ser constantes comunes. Me refiero a perso
nas mayores, drogodependientes, afectados de 
sida, reclusos, discapacitados, mujeres mal
tratadas, infancia y juventud marginadas, o re
fugiados e inmigrantes. 

sos y reforzando las aptitudes, conocimientos 
y habilidades que poseen las personas y co
munidades en las que se actúa. Esa es la for
ma de conocer las causas de los problemas y 
buscar las soluciones desde un proceso inter
no. 

En el conjunto de las acciones de coopera
ción internacional de Cruz Roja Española, sea 
cual sea el ámbito o sector, se potencian los 
aspectos formativos. Especial énfasis tienen 
los proyectos referidos a mujeres, en los que 
la alfabetización es un eje fundamental e Im
prescindible para apoyar el desarrollo sosteni
ble. Como he señalado antes, ellas son, a la 
vez, las más discriminadas y las más carga
das de responsabilidades en el proceso de sub
sistencia y de desarrollo de sus comunidades. 
En algunas regiones de Asia las tasas de alfa
betización entre las mujeres sólo llegan al 50% 
de las de los hombres; en países de África las 
tasas son aún mayores, por ejemplo en Angola 
es del 74% en contraposición con la de los 
hombres que es el 44%. 
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Del mismo modo, en nuestro pals son di
versas las iniciativas formativas destinadas a 
esos colectivos más desfavorecidos que he 
mencionado. La exclusión es, podríamos de
cir, el último eslabón en el proceso de desa
filiación social. Nuestra Cruz Roja tiene una 
larga trayectoria en el desarrollo de colectivos 
vulnerables en nuestro pals. La experiencia de 
todos estos años de esfuerzos dedicados a la 
integración nos ha hecho conscientes de que 
uno de los principales condicionantes de la 
exclusión social es el desempleo, no sólo por 
la carencia de autosuficiencia económica que 
lleva aparejada, sino por el papel preponderan
te que el trabajo tiene en nuestro paradigma 
de sociedad. 

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 
Cruz Roja ha optado por trabajar el acerca

miento al empleo de los colectivos con mayo
res dificultades como vla para su inserción so
cial. Por ello hemos puesto en marcha hace 
dos años un Plan de Empleo para colectivos 
vulnerables, conjuntamente con otras organi
zaciones como Caritas y la ONCE. 

Dentro de este esquema, la capacitación 
se considera un vehículo fundamental para su 
reincorporación a la estructura social. Jóvenes 
en riesgo de marginación, mujeres en dificul
tad, drogodependientes, inmigrantes, etc., han 
seguido las iniciativas que este plan incluye. 

Mediante su aplicación se pretende, por una 
parte, el desarrollo de acciones positivas que 
favorezcan la igualdad de oportunidades ante 
el empleo; y, al mismo tiempo, sensibilizar al 
sector empresarial, favoreciendo la contratación 
de los colectivos con mayores dificultades, así 
como apoyando el desarrollo de iniciativas em
presariales surgidas de las propias personas 
en riesgo de exclusión. Por último, mediante 
campañas educativas y sensibilizadoras, ha
cer lo posible para que desaparezcan esos pre
juicios que entorpecen la integración de todos 
en una sociedad que, como antes menciona
ba, pretende ser igualitaria, abierta e lntercul
tural. 

La materialización de ese Plan de Empleo 
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pañol hacen indispensable la enseñanza. 

Otro sector de la inmigración en nuestro 
país tiene un perfil medio y cualificado en sus 
países de origen. En este caso sus dificulta
des se asocian al desconocimiento de la reali
dad de nuestro mercado laboral y sus espe
cificidades. Otro aspecto al que se dirigen nues
tras iniciativas de formación e información. 

Las acciones formativas se agrupan en dos 
bloques: la formación prelaboral, consistente 
en proporcionar información y conocimientos 
sobre todos aquellos aspectos que precisa una 
persona que se acerca a una sociedad distinta 
de la suya; y la capacitación profesional para 
el desempeño de un determinado oficio o pro
fesión. Especialmente se tiene en cuenta la 
situación de las personas inmigrantes que, en 
su lengua materna, son analfabetas y se en
cuentran en una mayor situación de exclusión. 
Son aquellos que se encuentran especialmen
te aislados y cuya comunicación, al descono
cer el idioma de fa sociedad de acogida, les 
obliga a una dependencia de otras personas 
para desenvolverse en lo cotidiano. 

Destinado a ellos, quiero mencionarles por 
una parte los cuadernos de alfabetización que 
hemos diseñado, adaptados a que cualquier 
persona, sin necesidad de que sea un profe
sional, pueda hacer la función de docente, pen
sando principalmente en la participación de 
nuestros voluntarios y voluntarias. Al tiempo, 
teniendo en cuenta los frecuentes desplaza
mientos de los inmigrantes de unas zonas a 
otras del país, es un material con el que pue
den continuar el aprendizaje en cualquier lu
gar. 

Otro aspecto fundamental es el aprendiza
je del idioma. Para ello Cruz Roja imparte un 
método didáctico del idioma español que com
bina el aprendizaje de éste con la fami
liarización del alumno con los términos y con
ceptos relacionados con el entorno social y 
laboral, donde le es más prioritario desenvol
verse. De esta forma, desde los momentos ini
ciales del aprendizaje, va teniendo acceso a 
dar y recibir información sobre sus derechos y 
obligac1ones, las opciones de empleo, etc. Ló-

es la configuración de itinerarios per
sonalizados, una suerte de traje a me
dida, adaptado a las circunstancias de 
cada persona, y en los que la forma
ción es pieza clave. En el momento 
actual una parte importante de los be
neficiarios del Plan de Empleo son 
inmigrantes, un colectivo que requiere 

El ser humano es la única 
raza. Y la solidaridad, la 
única cultura universal. 

un apoyo específico. Su bajo nivel edu-
cativo y de cualificación, y su escasa adapta
ción a los hábitos del mercado de trabajo es-

gicamente se ha previsto el material didáctico 
adaptado a esas peculiaridades. 
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Ello se complementa simultáneamente con 

una orientación personalizada para esa inte
gración laboral y, como hemos señalado, con 
las actividades formativas precisas para la ca
pacitación de oficios y profesiones. 
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proyecto solidario que cada vez compartimos 
más personas. 

Hoy más que nunca quiero rendir un since
ro homenaje a Radio ECCA, tanto personal 
como institucionalmente, a la Entidad y a cuan-

1.200 millones de personas subsisten con 
menos de un dólar diario. 

Ésta es parte de nuestra implicación en un 
aspecto social que nuestra Institución tiene muy 
presente. Entendemos que no es posible 
desentendernos del futuro de los inmigrantes 
que llegan a nuestro país, a los que debemos 
ofrecer alternativas reales e igualitarias de in
tegración. Creo que no es posible ya ignorar 
esta realidad, ni considerar con exclusividad la 
participación en nuestra sociedad. La inmigra
ción, como el resto de colectivos excluidos, 
no debe ser el rostro del sufrimiento en los 
países del bienestar. 

ES POSIBLE HACER MUCHO 
En fin, yo espero que con esta exposición 

haya conseguido transmitirles que, sí bien las 
carencias humanitarias son muchas, es tam· 
bién posible hacer mucho para paliarlas. Hoy 
he intentado mostrar que la formación es vital 
en todo ello, pero que, sobre todo, desde cual· 
quier sector, desde cualquier instancia perso· 
nal o institucional, es posible participar en ese 

tas mujeres y hombres se han entregado a esta 
labor solidaria con un compromiso absoluto a 
lo largo de estos años. Después de conocer 
tantas realidades a lo largo y ancho del mun
do, aprecio con mayor intensidad lo que ECCA 
ha hecho y sigue haciendo para la promoción 
de las personas y comunidades. Particularmen
te, como canario siento orgullo por su labor, y 
valoro intensamente lo que ha hecho por nues
tras gentes. Y les animo a seguir en este em
peño, que como hemos dicho trasciende des
de hace mucho tiempo del ámbito de nuestro 
Archipiélago. 

Termino agradeciendo a Radio ECCA el 
honor que me hace permitiéndome dirigirme a 
ustedes, y ofreciendo toda mi colaboración y 
la de Cruz Roja para seguir trabajando en lo 
que ambas instituciones nos empeñamos des· 
de nuestras respectivas dedicaciones: el res· 
peto y la dignidad de las personas. 

Muchas gracias a todos. 

PALABRAS DE APERTURA 

Radio ECCA, como otras instituciones do· 
cantes, celebra hoy el inicio del curso escolar 
y lo hace aunque el curso para nosotros nunca 
acabe. Radio ECCA abre hoy el curso 2002-
2003aunque110 haya cerrado nunca, pues en· 
tendemos que la tarea a la que nos dedica-

Mª del Carmen Palmés Pérez 

mos, la formación de personas adultas, es una 
actividad permanente a lo largo de toda la vida 
y en todo momento, tanto para quien se forma 
y perfecciona como para quienes contribuimos 
a esa formación. Radio ECCA no cierra nunca, 
siempre tiene algún curso o actividad en mar-
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cha en su decidido propósito de que la pobla
ción canaria disponga de una oportunidad cons
tante para formarse. Porque en un balance apre
surado diríamos de este centro que no cierra 
nunca, que es mucho más, bastante más que 
un centro educativo. 

Radio ECCA es hoy una institución plural; 
pensamos que apreciada por todo el pueblo 
canario que la percibe como propia; con 550 
puntos de encuentro con el alumnado en todo 
el Archipiélago; con carácter no lucrativo y en
señanzas de bajo coste; bien posicionada en 
un sector estratégico en expansión, el de la 
educación de personas adultas a distancia; con 
treinta y siete años de experiencia y eficaces 
resultados -un millón de personas ha realiza
do estudios en ECCA-que ha trascendido fron
teras; poseedora de un sistema propio de en
señanza que se adapta a diversas tecnologías; 
que tiene un capital humano que ha generado 
innovaciones y valiosos productos intelectua
les; por medio de las 551 personas que aquí 
trabajan con distinto grado de vinculación la
boral, poseedora de un saber hacer muy espe
cifico y que desempeña múltiples actividades: 
es una radio educativa con más de 300 cursos 
en disposición de emitirse; es una radio cultu
ral y de servicio (varios programas han sido ga
lardonados con premios Ondas); es una edito
rial y es una imprenta que no sólo abastece a 
su alumnado propio sino a numerosos institu
tos de Secundaria, centros de adultos, ONG, 
administraciones públicas ... ; un centro de do
cumentación e investigación donde estudian
tes de las dos universidades canarias realizan 
prácticas, tesis y tesinas y al que acuden nu
merosos universitarios extranjeros para reali
zar las suyas; un centro de animación socio
cultural que organiza viajes, talleres, semina
rios y otras actividades; una herramienta de 
cooperación internacional (catorce paises lati
noamericanos y cuatro africanos han adopta
do el Sistema ECCA); un centro de enseñan
za virtual gracias al feliz traslado a Internet de 
determinados cursos ... 

Esta Radio ECCA, brevemente descrita, se 
sostiene fundamentalmente gracias a un con
cierto educativo para la Formación Básica de 
las personas adultas que aporta seguridad eco
nómica y psicológica al profesorado laboral y 
proporciona un marco legal con pocas contra
dicciones para el histórico profesorado funcio
nario, se sostiene gracias a los proyectos y 
tareas que le encargan las distintas adminis
traciones que en ella confían y, en una menor 
parte, también contribuyen a ello las cuotas 
del alumnado y las aportaciones de otros or
ganismos y particulares. 

Mantener en marcha esta Institución sin áni
mo de lucro en el ahora "mercado educativo" 
invadido por todo tipo de empresas sin tradi
ción en la educación de personas adultas, nos 
hace temer un panorama muy sombrío para Ca
narias no sólo en cuanto a los Mrendimientos 
educativos" o "saberes" que pueden adquirir sus 
destinatarios/as, que quizás puedan "reprodu
cir" todos aquellos contenidos que se les pro
pongan, sino en cuanto a la pedagogía de y 
con las personas adultas, concebida por quie
nes llevamos muchos años en la tarea como 
"transformadora de la realidad, prospectiva y 
futurizante" más que ''transmisora de determi
nados valores o repetidora de patrones de con
ducta" que incluso -depende de quién domine 
el mercado- nos pueden ser muy ajenos. 

En cuanto al papel histórico desempeñado 
por Radio ECCA en el campo de la educación 
de las personas adultas y a distancia, Ricardo 
Marln lbáñez, titular de la cátedra UNESCO, y 
Lorenzo García Aretio, director del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia, afirma
ron que esta modalidad de enseñanza nació 
en España en el año 1964 con Radio ECCA; 
para los/as interesados/as, la UNED, el INBAD 
y el CENEBAD nacerían algunos años más tar
de ("Aprendizaje abierto y a distancia", 
UNESCO, 1998, pág. 23). 

El uso de la radio en A.M. y F.M. -en su 
momento nuevas tecnologías- inherente al Sis
tema ECCA, el posterior traslado exitoso del 
Sistema a otras tecnologías, especialmente su 
versión para Internet, la validez del Sistema en 
otras áreas geográficas, dejan bien patente el 
espíritu pionero, innovador y anticipador de Ra
dio ECCA. El aprecio del pueblo canario, el 
prestigio internacional logrado, la expansión del 
Sistema y el apoyo político con que ECCA 
cuenta constituyen razones de peso más que 
suficiente para defender, aún más fuertemen
te, este proyecto que conserva toda su vitali
dad y que es pionero en un sector estratégico 
y en plena expansión. 

Es la nuestra, pensamos, una Institución 
con enorme potencial, capaz de prestar un in
menso servicio a la sociedad canaria y de tras
ladar esos servicios con el nombre de Cana
rias a otras sociedades y latitudes porque po
see saberes, logros, conocimientos, equipo hu
mano, ideología y proyectos, aunque carece 
de los recursos materiales adecuados para lle
var a cabo esta misión. Hemos depositado 
nuestra confianza en el Gobierno de Canarias 
-algunos de sus miembros y el propio presi
dente forman parte de nuestro Patronato-para 
que alivien nuestra situación. 

Sabemos que nuestros gobernantes, a la 
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vez que patronos, de ninguna manera asumi
rían la responsabilídad histórica de colaborar 
por dejación en un progresivo debilitamiento de 
una de las pocas instituciones canarias que 
ha trascendido fronteras, que es tan altamente 
valorada por una población con la que ha co
nectado y que ha trabajado y trabaja para di
fundir nuestra cultura, vertebrar nuestra socie
dad y buscar una cohesión que salve la frag
mentación de nuestro territorio y que, además, 
cuenta con enormes posibilidades para afron
tar con éxito la batalla que se avecina en su 
terrero de brega histórica: el de la formación 
de las personas adultas a distancia con nue
vas tecnologías; una batalla para la que única
mente le falta el arma de los recursos materia
les, las dotaciones económicas adecuadas a 
la magnitud de la tarea. Inicia pues Radio 
ECCA el nuevo curso 2002-2003 con un reto: 
conseguir las prometidas ayudas que le per
mitan afrontar las nuevas exigencias del siglo 
XXI y convertirlas en oportunidades de servir 
mejor a la población canaria. 

El momento, la época del año que tradicio
nalmente escoge Radio ECCA para comenzar 
el curso, coincide con la puesta en marcha del 
mayor número de propuestas formatívas: el 
arranque de la Formación Básica, del Bachi
llerato, de la Contabilidad, de los Idiomas de 
larga duración, de los distintos monográficos 
del Aula Abierta, este año también la forma
ción del profesorado a través de Internet. .. La 
oferta formativa que ofrecemos a la población 
este curso que comienza la difundimos a tra
vés de una campaña de matrícula que tiene 
como lema uSiglo XXI, nuevas exigencias" y 
queremos que, mediante la formación, las per
sonas a las que nos dirigimos conviertan esas 
nuevas exigencias en "nuevas oportunidades". 

El siglo recién comenzado, el siglo XXI, es 
el de las nuevas exigencias, el del mundo glo
bal fruto de la nueva economía, de las nuevas 
tecnologías y de la informática, el de la socie
dad de la comunicación y la información, y tam
bién el de la exclusión social para muchos/as 
que se "quedan fuera". 

Este es el siglo en el que el respeto a la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística, la 
igualdad entre hombres y mujeres, los dere
chos del/la menor y de las personas mayores 
y la integración de las personas discapacitadas 
son logros alcanzados formalmente (Constitu
ción, Carta Europea ... ) pero que-de la obser
vación de la realidad se desprende- no se han 

concretado en una igualdad material, no se han 
materializado, ni mucho menos consolidado. 

Radio ECCA aspira a ayudar a convertir este 
siglo XXI de nuevas exigencias en un siglo de 
nuevas oportunidades, empeñados como es
tamos, por un lado, en la "alfabetización digital" 
del Archipiélago y, por otro, en ejercer una "pe
dagogía intercultural", una pedagogía integra
dora, que contemple la diversidad cultural en 
un plano de igualdad real, material, que revalo
rice la cultura de origen de los que vienen y 
traslade la nuestra, cuando atendemos al alum
nado adulto inmigrante, y también en seguir 
apostando por la cooperación al desarrollo, 
transfiriendo el Sistema ECCA a otros pueblos, 
actuando como herramienta de cooperación 
internacional, porque pensamos que si hemos 
sido y somos útiles para Canarias, también lo 
seremos para los pueblos mauritano, saharaui, 
caboverdiano, angoleño .. . 

En Radio ECCA ya se pronunció una lec
ción inaugural sobre la alfabetiización digital, 
con ese nuestro empeño de convertir un desa
fío en una oportunidad, el otro gran desafío, el 
que la sociedad multicultural plantea en Cana
rias (que pasó, no lo olvidemos, de ser región 
de emigrantes a región de inmigrantes), quere
mos convertirlo también en oportunidad. Por 
eso, por ese interés nuestro, le hemos pedido 
al máximo responsable de las instituciones in
ternacionales más respetadas, Cruz Roja y Me
dia Luna Roja, que pronuncie la lección inau
gural en ese sentido. 

D. Juan Manuel Suárez del Toro es un 
grancanario, de Las Palmas, con un dilatado y 
brillante currículo: ingeniero industrial, directi
vo de una de las empresas de capital social 
punteras de Canarias -Salcai-, profesor de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
presidente del Instituto Canario de Hemodo
nación, numerosas veces premiado y distin
guido por diversos organismos. Lo ha sido todo 
en la Cruz Roja de Las Palmas, Canarias y 
España. Vicepresidente internacional antes 
que presidente, llegó hasta ese puesto de la 
manera que nosotros más valoramos, desde 
el voluntariado hace más de treinta años. Y 
une a todo eso una faceta que quisiéramos 
destacar: la de colaborador de Radio ECCA 
desde siempre, un siempre que se remonta a 
su infancia, puesto que nuestro antiguo himno 
ECCA, fue grabado -entre otras voces infanti
les- por la de D. Juan Manuel Suárez del Toro. 
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RADIO ECCA EN EL PROYECTO GRUNDITVIG 2 
Intercambio de metodologías 

Durante el pasado curso Radio ECCA ha 
formado parte de un proyecto europeo denomi
nado Grundtvíg 2, ínnovacíón a través del díá
logo, enmarcado dentro de los programas eu
ropeos Sócrates, que se ocupan de la promo
ción de procesos educativos en los estados 
miembros de la Unión Europea. Se trata de un 
proyecto trasnacional de cooperación donde al 
menos tres países europeos colaboran juntos 
durante dos años. 

Concretamente, dentro del proyecto 
Grundtvig 2se establece la cooperación entre 
distintas organizaciones que trabajan en el cam
po del aprendizaje de las personas adultas. El 
objetivo de este proyecto es mejorar la forma
ción de las personas desempleadas que care
cen de estudios básicos. Para entender mejor 
las necesidades de los grupos objetivo, se es
tablecieron numerosas reuniones y seminarios 
entre los socios participantes. Radio ECCA tra
bajó junto a dos paises europeos, Dinamarca 
y Polonia, formando parte de una sociedad de 
aprendizaje. 

El proyecto se ha desarrollado en seis ac
ciones, entre las que se establecen diferentes 
encuentros con los países participantes. Den
tro de la quinta acción, desarrollada del cuatro 
al siete de julio, tuvimos ocasión de intercam
biar experiencias en Dinamarca con la asocia
ción danesa para la educación de adultos lla
mada Frit Oplysningsforbund (F.O.). 

LA EXPERIENCIA DANESA 
Durante la visita a esta institución pudimos 

conocer un estilo de trabajo y una organiza
ción distinta en el campo de la enseñanza de 
personas adultas, quedando gratamente sor
prendidas, por lo que nos gustaría exponer al
gunos detalles sobre esta institución que nos 
permita compartir nuestra experiencia. 

Frit Oplysningsforbund fue fundada en 1952 
por miembros del partido socio-liberal danés, 
con el objeto de extender el progreso público 
en general y trabajar a favor de la aceptación 
pública de los ideales de las Naciones Unidas. 
En su fundación y durante muchos años, la 
principal actividad de esta asociación en la ciu-

Mª José Cabrera López 
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dad de Aarhus fue la educación de adultos como 
una opción de ocio en su tiempo Ubre. Durante 
los últimos quince años se ha producido la unión 
de diferentes asociaciones con los servicios 
públicos para ofrecer a la población desem
pleada, fundamentalmente extranjera, oportu
nidades para insertarse en el mercado laboral. 
La educación danesa en general ha llegado a 
tener importantes socios a la hora de combatir 
el desempleo y proporcionar una mejor inte
gración a la población extranjera. 

Proyectos de esta clase han llegado a cons
tituir una auténtica especialidad de Frit 
Oplysningsforbund. La mayoría de los cursos 
se orientan a ofrecer educación a inmigrantes, 
así como a preparar su camino para la integra
ción en la sociedad danesa. 

Los cursos trabajan especialmente las difi
cultades de cada participante para integrarse 
en la sociedad danesa, tratando de dar res
puesta a metas personales como estrategia 
de aprendizaje. Todos los elementos del currí
culo se desarrollan de forma escrita, verbal y a 
través de diálogos con cada participante por 
separado. 

En F.O. le dan nombre a cada curso según 
los objetivos que intenten alcanzar. Podríamos 
destacar los siguientes: Luz verde, Mitad de 
cielo, Un buen comienzo, Arabesco, Un día -
un mundo, El equípo de limpieza y Escuela de 
payasos. 

El equipo de limpieza, por ejemplo, se pro
pone ofrecer a la población extranjera un curso 
de aprendizaje laboral que capacite a los/las 
participantes a mantener un trabajo en las com
pañías de limpieza o como independientes. Se 
combinan las prácticas de limpieza con cla
ses sobre el mismo tema, incluyendo ergo
nomía y seguridad. A través del trabajo prácti
co cada participante tiene la oportunidad de 
aprender el lenguaje y las matemáticas dane
sas, condiciones del mercado laboral y cívico. 
El grupo de participantes está compuesto por 
beneficiarios/as sociales que muestran interés 
en trabajos de limpieza, realizan los cursos fue
ra del horario normal de trabajo y se les facilita 
el cuidado de sus hijos e hijas mientras 
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ellos/as están en el proyecto. 

Cada participante individual podrá participar 
en el proyecto durante un periodo máximo de 
seis meses. El porcentaje de éxito de este pro
yecto es de un 70%. 

INTEGRACIÓN ACTIVA 
En estos cursos se pretende no sólo que 

los miembros de la población extranjera se in
tegren en la sociedad danesa, sino que ade
más aprendan a presentar aspectos de su pro
pia cultura a la población danesa a través de la 
música, danza. cocina, narraciones de cuen
tos o cualquier expresión que ellos elijan. Es
tos cursos, además, les ofrecen una oportuni
dad para desarrollar sus potencialidades y for
talecer su propia confianza. 

El objetivo es que sean aceptados y se va
loren como nuevos/as ciudadanos/as, lleguen 
a ser activos y colaboren en la lucha contra los 
prejuicios, xenofobia y racismo cuando traba
jen en colegios, instituciones de la tercera edad, 
centros comerciales o muchos otros lugares. 
En definitiva, la idea principal es conseguir su 
integración en la sociedad danesa respetando 
su propia identidad. 

La mayoría de los cursos se imparten des
pués de las horas laborales, pero también se 
demandan cursos durante el día e incluso los 
fines de semana. 

Ninguno de los cursos ofrecidos por las aso
ciaciones educacionales es obligatorio, lo que 
significa que no hay exámenes, de acuerdo con 
los ideales de los institutos populares dane
ses y según las propuestas del fundador del 
progreso público N.F.S. Grundtvlg, sacerdote, 
historiador y filósofo, para crear autoestima, po
sibilidades de conocimiento, capacidad y ac
ción. 

Estas asociaciones educativas son priva
das, pero parcialmente apoyadas por las auto
ridades locales. En sus comienzos los objeti· 
vos de las asociaciones educativas eran los 
de mejorar las destrezas básicas en danés, 
cursos en lenguas extranjeras, matemáticas, 
historia, artesanía y música. Pero actualmen
te han adquirido gran importancia aspectos 
como comprender nuestro cuerpo y mente, 
entender nuestra sociedad y sus leyes, las 
nuevas tecnologías y respetar a las personas 
que nos resultan diferentes. 

CLAUSURA EN POLONIA 
Finalmente, la clausura del proyecto y últi

ma reunión de los socios tuvo lugar en Polonia 
desde el seis al diez de noviembre. Allí seco
mentaron los resultados de las conclusiones 
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extraídas de las diferentes sesiones, los resul
tados de la evaluación realizada al alumnado, 
los diversos materiales usados en clase, las 
características personales de los/as estudian
tes y la evaluación final del proyecto. 

Los socios daneses trataban de centrarse 
en esas personas adultas que no están muy 
motivadas o que, incluso, tienen ciertas barre
ras para seguir el curso. Habría que considerar 
que la media de edad del alumnado es de cin
cuenta años. El alumnado dispone de orienta
ciones con un consejero y, en caso de que 
alguien no quiera continuar estudiando, tíene 
que acudir a él para tratar de encontrarle otra 
clase de trabajo. 

Los miembros de la Universidad Politécnica 
de Czestochowa (Polonia) realizaban la capta
ción de su alumnado a través de las listas de 
desempleados. Querían trabajar en aspectos 
sociales y psicológicos que consideraban muy 
útiles y, al igual que el proyecto realizado en 
España, éste resultó al alumnado polaco muy 
corto. 

Radio ECCA expuso las conclusiones ex
traídas en el proyecto socioeducativo Inserción 
al mundo laboral, que se realizó en el munici
pio de Ingenio (Gran Canaria) dirigido a perso
nas desempleadas, algunas de las cuales for
maban parte de nuestro alumnado. En la clau
sura de nuestro proyecto canario los/as parti
cipantes expresaron sus opiniones sobre el cur
so, que en términos generales fueron muy sa
tisfactorias, registrándose una excelente res
puesta por parte del grupo en todo momento. 
Se implicaron desde un principio, y participa
ron siempre. El único aspecto que se criticó 
fue la escasa duración del módulo, y que las 
sesiones eran demasiado cortas. Por lo de
más, todo fue positivo. 

Por tanto, la experiencia del taller ha sido 
considerada como excepcional por todos los 
miembros que han participado, tanto por los 
coordinadores como por el profesorado y el 
alumnado. Sólo el hecho de que bastantes par
ticipantes quisieran continuar formándose y que 
el taller les resultara muy corto. aporta datos 
suficientes para pensar que el objetivo general 
de este taller se ha logrado. 

Es un proyecto que invita y motiva a todas 
las personas que hemos trabajado en él a con
tinuar en la labor de apoyar a personas con 
escasa formación a que encuentren su lugar 
dentro del mundo laboral y a que recuperen la 
autoestima perdida. La participación en este 
tipo de proyectos contribuye a mantener la 
ilusión de cualquier profesional que se dedi
que a la enseñanza. 
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VIRTUAL EDUCA 2002 
111 Conferencia Internacional sobre 

Formación y Nuevas Tecnologías Educación, 

El avance espectacular que las nuevas tec
nologfas han experimentado en los últimos años 
ha impuesto la necesidad de crear foros espe
cíficos de participación para todos aquellos pro
fesionales que - de una u otra forma- se enfren
tan al desafio que plantea la denominada "So
ciedad de la Información y el Conocimiento•. 

Dentro de este contexto surge Virtual Edu
ca, uno de los certámenes sobre educación, 
formación y nuevas tecnologías de mayor pres
tigio en el ámbito hispánico. 

Virtual Educa reúne -desde hace tres 
años-a responsables de universidades ibero
americanas y espaí'lolas, instituciones y orga
nismos multilaterales, coordinadores de planes 
y programas de formación, proveedores de pro
ductos y servicios, asl como a especialistas 
mundialmente reconocidos, con el objetivo de 
fomentar la creación de una comunidad de pro
fesionales basada en la utilización del e-leaming 
en espaí'lol y servir, a la vez, de foro de inter-

Juana Rosa González Gopar 

cambio de ideas y proyectos. 
En su tercera edición (Valencia, Ciudad de 

las Artes y las Ciencias, 12-14 de junio de2002) 
participaron 1.184 expertos, 321 de ellos pro
cedentes de lberoamérica, y 46 empresas 
expositoras. Se presentaron, aproximadamen
te, 200 ponencias, asf como proyectos de van
guardia en los campos de la educación, forma
ción permanente y e-leaming empresarial. Los 
participantes tuvieron ocasión de familiarizar
se con el Portal Educativo de las Américas, 
informarse sobre las actividades de la AIESAD 
(Asociación Iberoamericana de Educación Su
perior a Distancia), los programas de la Unión 
Europea relacionados con los campos trata
dos en el certamen, o la Iniciativa 
IBEROINFOVILLE de la Generalitat Valenciana. 

En el ámbito de la educación y la forma
ción continua, que es el que realmente nos 
atañe, se abordaron los siguientes bloques te
máticos: 
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l. La universidad del siglo XXI: modelos y pro
blemática de la gestión del conocimiento a 
distancia y virtual. Los retos de la interna
cionalización. 

11. La escuela del siglo XXI: modelos de apren
dizaje por Internet. La formación del profe
sorado. El profesor como fuente de recur
sos. 

111. La utilización de las Nuevas Tecnologías 
en la enseñanza del Español como lengua 
extranjera y otras lenguas. 

IV. El diseño de contenidos educativos y 
formativos en línea. 

V. Formación y nuevas tecnologías para el de
sarrollo de los países. 

VI. La superación de las discapacidades físi
cas y de la exclusión social mediante la 
formación virtual. 

VII. Plataformas y tecnologías para la forma
ción en línea. 

VIII. Criterios, sistemas de evaluación y certifi
caciones de calidad en la formación virtual. 

Radio ECCA, por su parte, presentó la po
nencia titulada Alfabetización digital para to
dos (ubicada en el bloque V de los menciona
dos anteriormente), en la que exponía cómo 
se ha llevado a cabo la adaptación del Siste
ma ECCA a las nuevas tecnologías, destacan
do las innumerables ventajas que este medio 
puede aportar a la enseñanza a distancia de 
personas adultas. No obstante, advertía sobre 
la necesidad apremiante de acometer un pro
ceso de alfabetización digital sobre aquellos 
sectores de población que constituyen el obje
tivo de la labor de Radio ECCA. 

Realizar un comentario individual de cada 
una de las ponencias presentadas en el certa
men es, evidentemente, una tarea inabordable 
que se aleja de nuestro cometido. Por lo tanto, 
nos limitaremos -a modo de conclusión- a des
tacar los puntos más relevantes de este en
cuentro. 

En general, se detecta un clima de opti
mismo general izado con respecto al futuro de 
la enseñanza a través de la red: 

• En un corto espacio de tiempo, las pla
taformas para ta formación en línea han 
proliferado ante la demanda masiva de 
este tipo de servicios. 

• Los exitosos resultados obtenidos en la 
enseñanza universitaria y secundaria 
auguran, a corto plazo, la consolidación 

de la teleformación en los países tecno
lógicamente más avanzados. 

• Pese a la necesidad acuciante de alfa
betización digital de algunos sectores so
ciales y la falta de recursos económi
cos que dificultan un desarrollo igualita
rio en países de baja renta per cápita, la 
enseñanza a distancia a través de 
Internet se presenta como una alternati
va eficaz en núcleos aislados con esca
sa población. 

• Internet se perfila como instrumento de 
apoyo imprescindible en todas las eta
pas formativas. 

• La formación en línea permite trascen
der los límites geográficos y la diversi
dad cultural, de modo que la idea de una 
comunidad educativa virtual deja de ser 
una quimera para convertirse en una rea
lidad próxima. 

• Se prevé una mayor cooperación inter
nacional en tareas formativas propicia
da por las potencialidades comunica
tivas del medio. 

A la vista de todo esto, cabe pensar que, 
quizás, el futuro no se encuentre tan lejos. 

I 
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AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS 
Clausura en Bruselas 

Radio ECCA fue invitada al acto de clausu
ra del Año Internacional Europeo de las Len
guas al haber participado en él con algunas 
actividades de difusión. El acto se celebró en 
el Parlamento Europeo de Bruselas los días 7 
y 8 de diciembre de 2001. Participaron como 
invitadas más de cincuenta entidades de toda 
Europa. 

La apertura oficial la realizó el comisario eu
ropeo Aeding Lord Russell-Johnston, presiden
te de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, los ministros M. Vanderpoorten, 
P.Hazte y B. Gentges con asistencia de los/ 
as coordinadores/as nacionales. Algunos de 
los paises participantes fueron: Albania, Ale
mania, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, España, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, 
Moldavia, Noruega, Portugal, Suecia y Ucrania, 
entre otros. 

A continuación se almorzó en el mismo par
lamento a invitación de la organización. 

INTERVENCIONES 
El príncipe Philip de Bélgica realizó un bre

ve discurso de bienvenida y agradecimiento, 
felicitando por los magníficos resultados obte
nidos de todos los proyectos participantes en 
el Año Internacional Europeo de las Lenguas. 
A este acto asistieron autoridades del Gobier
no belga y todos los/as participantes invitados. 
El príncipe en su discurso mostró su preocu· 
pación sobre el malestar actual respecto a los 
problemas que genera el multilíngüismo, que a 
veces no permite ningún intercambio cultural y 
humano. Destacó la relación entre lengua e 
identidad, tanto del individuo como de los pue
blos. Subrayó que la realidad es plural y com
pleja. Nombrando a Ortega y Gasset, expuso 
que lengua es igual a cultura, que en definitiva 
el idioma es la base de la cultura. El peligro 
subyace en el narcisismo cultural, porque el 
esconderse en la propia identidad es también 
negativo. Si hablamos lenguas nos enriquece
mos con otros marcos culturales. Mencionó 
también el "miedo" que Goethe ponía de relie
ve. En definitiva hablar varios idiomas es esen
cial porque nos hace más tolerantes, promue-

Francesca Riera Puigcercós 

ve más comunicación, fortalece nuestra propia 
identidad y favorece la flexibilidad intelectual. 
Propuso como ideal el hablar tres idiomas, el 
materno, el de uno de los paises vecinos, y 
uno de los primeros idiomas mundiales. Finali
zó agradeciendo la presencia de los/as asis
tentes, su trabajo en la promoción del estudio 
de las lenguas europeas y animando a prose
guir dicha tarea más allá de este año. 

Seguidamente la velada se amenizó con un 
coro de jóvenes que deleitaron a los partici
pantes. Posteriormente la Sra. Marleen 
Vanderpoorten, presidenta del Consejo de Mi
nistros de Educación de la Unión Europea, de 
la comunidad flamenca de Bélgica, inició su 
intervención exponiendo que hablan trabajado 
en una iniciativa para conseguir los objetivos 
del Año de las Lenguas, es decir, el fomento 
del plurilíngüismo. Los europeos estamos cada 
vez más unidos gracias a la pluralidad lingüís
tica. Unimos los valores, gracias a la compren
sión común. Todo ello se hace mucho más ne
cesario a partir del 11 de septiembre. En el 
Consejo de Europa y en la Unión Europea se 
considera muy Importante el aprendizaje de las 
lenguas. La Iniciativa que hoy nos reúne aquí 
ha sido desarrollada en 45 países. Se han fi
nanciado 198 proyectos de diferentes tipos. Se 
ha elaborado el eurobarómetro para conocer 
las capacidades e interés para aprender idio
mas. Los resultados negativos fueron que ocu
pa demasiado tiempo, que es difícil. Juntos en 
la diversidad ha sido el lema del proyecto en 
Bélgica, y considera que debe ser el mismo 
lema en el resto del mundo que cada vez es 
más pequeño. Cuando aprendemos un idioma 
nuevo aprendemos cultura y respeto. Se des
pidió dando a los presentes su enhorabuena. 

A continuación un grupo de jóvenes repre
sentó una breve escenificación teatral y segui
damente se le entregó al príncipe Philip una 
estatuilla significativa sobre el aprendizaje de 
las lenguas. 

Lord Russell-Johnston, presidente de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Euro
pa, inició su exposición indicando que no sólo 
debería realizarse dicho proyecto sobre las len
guas europeas sino también a nivel mundial. 
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El Consejo de Europa trabaja desde los años 
60 en la sensibilización sobre el estudio de las 
lenguas. Se han conseguido los objetivos es
perados e incluso se han rebasado. Ahora todo 
depende del apoyo político para continuar, el 
cual está ya confirmado puesto que se ha de
clarado el 26 de septiembre como "Día Euro
peo de las Lenguas". 

El Ministro B. Gentges, de la comunidad 
germanófona de Bélgica, inició su exposición 
hablando sobre esta comunidad, la más mino
ritaria de las tres que componen el país. La 
Fundación Príncipe Philip ha respaldado todas 
las iniciativas llevadas a cabo hasta el momen
to. Además llevan años colaborando con la 
Embajada Española para la comunidad espa
ñola en Bélgica. El segundo idioma será obli
gatorio a partir de los tres años de edad. En la 
enseñanza secundaria se da la posibilidad de 
recibir clases en otros idiomas. Todo el profe
sorado de lenguas extranjeras recibirá forma
ción didáctica. 

El Sr. M. Nikolaus Van Der Pas, director 
general de la DGEAC (cultura) - Comisión Eu
ropea, centró su intervención principalmente en 
la necesidad de incluir como lenguas europeas 
las lenguas regionales, la de signos y las de 
los inmigrantes. Consideró altamente positiva 
la noticia de la celebración del Ola de las Len
guas Europeas. Remarcó que los proyectos 
europeos SÓCRATES y LEORNARDO han per
mitido intercambios, la creación o enriqueci
miento de nuevos métodos, medidas, etc. Ase
guró que en el 2002 se verían los resultados 
del 2001, y que esto permitiría llevar a cabo 
una reflexión y análisis de cara al futuro. 

GRUPOS DE TRABAJO 
A continuación se organizaron las sesio

nes en grupos de trabajo. Radio ECCA partici
pó en el grupo de El Año Europeo de las Len
guas en los medios de comunicación. Intervi
nieron en la mesa seis coordinadores/as na
cionales y asistieron una treinta personas. Entre 
los miembros de la mesa y los participantes 
los temas que se debatieron fueron los siguien
tes: 

- Cómo controlar las actividades que han 
llevado a cabo las entidades privadas. 

- Situación de las lenguas de los inmi
grantes en Europa. 

- El lenguaje de los signos en los medios 
de comunicación: imposible en la radio; gran 
ventaja en Internet que debe potenciarse; difi
cultad en la televisión: subtítulos. 

- Papel de los medios de comunicación 
para sensibilizar y motivar al aprendizaje de 

lenguas. 
- Doblaje/ subtítulos de las películas. 
- Cambio de rol de los medios de comuni-

cación: no sólo informan, también motivan al 
aprendizaje. 

- Impacto real en la población del Ano Eu
ropeo de las Lenguas. 

- Importancia del papel de las radios 
locales. 

- ¿Se ha atendido a la mayor parte de la 
audiencia? 

- Búsqueda de recursos y limitación de los 
mismos. 

-Acaparamiento del mercado por el Inglés. 
- Necesidad de la creación de un espacio 

lingüístico. 
- Futuro de Internet. 
- Financiación para la difusión. 

El sábado 8 de diciembr~ <:e continuó con 
los grupos de trabajo. Radio ECCA asistió al 
grupo de trabajo Diversidad lingüística y cultu
ral. Intervinieron en la mesa seis coordinado
res/as nacionales y asistieron unas sesenta 
personas. Los temas que se expusieron fue
ron en general los siguientes: 

- Importancia de la diversidad cultural y de 
hablar más de una lengua. 

- Lenguas minoritarias, su historia en Eu
ropa, América y África. 

- Intervención de la técnica de Educación 
de Galicia: diversidad de lenguas en España. 
Necesidad de tomar conciencia de la legalidad 
de la diversidad de las lenguas y cultura. Inte
graciones por generaciones. 

- Proyecto en Bulgaria: experiencia en las 
escuelas sobre las lenguas de los países veci
nos para motivar a su aprendizaje. Importancia 
de la ayuda de los medios en el proyecto. 

- Países Bajos: experiencia en centros es
colares: integración política de lenguas. Pro
blemática de los inmigrantes con su propia len
gua. 

- Aspectos culturales, sociales, psicológi
cos del emigrante. Historia: aprender la lengua 
del otro impuesta con violencia o para sobrevi
vir. Ejemplos del estudio del Árabe en Francia, 
problemática de las lenguas africanas como el 
Wolof o el Bambara, estudio en las escuelas 
del Eusquera como lengua extranjera cuando 
era una lengua materna en Francia, etc. 

- Funcionalidad de las lenguas europeas 
para encontrar trabajo: falta de medios, recur
sos. 

- Necesidad de respetar el lenguaje de sig
nos de los sordos en cada país. 

- Integración en el currículum escolar de 
las lenguas y las culturas originales de los 
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inmigrantes para que dejen de ser extranjeras. 
- Lenguas de transmisión oral: necesitan 

una nueva versión. 
- Portafolio: permite riqueza de compren

sión. 
- Internet: instrumento indispensable para 

la comunicación de las pequeñas comunida· 
des dispersas. 

- Situación escolar en Inglaterra: 307 len
guas han sido detectadas en los centros es
colares. Son lenguas extranjeras, maternales. 
Todavía no se puede comprender la compleji
dad de esta situación. 

- Necesidad de concienciarse de que no 
existen tan solo el Inglés, el Francés y el Es· 
pañol, principalmente en los medios de comu
nicación. 

- El Inglés, lengua dominante ¿destruirá la 
diversidad? 

- La vitalídad de una lengua depende de la 
utilidad social. 

- Se solicita a los miembros de la mesa 
que se expresen en su lengua materna. 

- Cómo sensibilizar al público para que 
aprenda lenguas: falta de material pedagógi· 
co. 

- Los padres y madres, abuelos/as del 
alumnado ¿cómo pueden sobrevivir en un mun
do que no entienden? 

- La responsabilidad de la motivación al 
aprendizaje de una lengua no es sólo de la 
escuela sino de todos los agentes sociales. 

-Aprender lenguas no es suficiente, se debe 
construir una verdadera pluralidad lingüística y 
cultural. 

La Sra. V. Aeding, comisaria europea, par
ticipó en el acto realizando una intervención a 
través de vídeo debido a la imposibilidad de su 
asistencia. En dicha intervención expuso que 
el idioma es inseparable de nuestra identidad 
y cultura, abre puertas individuales y colecti· 
vas en la economía. Aprender lenguas nos per· 
mite entender a otros. El 11 de septiembre de
mostró la necesidad de ello más que nunca. 
La tolerancia y el respeto se levantan ante el 
racismo, la xenofobia y la violencia. El éxito 
del Año Europeo de las Lenguas es evidente 
gracias a la gran cantidad de actividades de
sarrolladas: más de un millón de publicacio· 
nes, cuatro millones de objetos de difusión, 
acciones en Internet, 200 proyectos cofinan
ciados, etc. La comisaria prefirió hablar de len
guas maternas en vez de minoritarias, ya que 
configuran al individuo y a su entorno. Al refe
rirse a los medios de comunicación observó 
que dan la oportunidad de difundir la pasión 
por el aprendizaje de las lenguas, por el inte· 
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rés por otras culturas y, en definitiva, por la 
tolerancia, la paz y el desarrollo. Consideró que 
el éxito del Año Europeo de las Lenguas había 
superado todas las expectativas por la elevada 
participación y se felicitó de la celebración del 
Día de las Lenguas Europeas. 

RESUMEN DE LOS GRUPOS 
A continuación se llevó a cabo el resumen 

de los diversos grupos de trabajo. Se concre
taron los siguientes puntos: 

- 45 países participantes. 
- Se concluyó que existe un sentimiento, 

una convicción de que ha sido una excelente 
idea realizar el Año Europeo de las Lenguas, 
que había sido un éxito y que habla merecido 
la pena. 

- A partir de ese momento era necesario 
realizar una evaluación de lo que se había he· 
cho y ver su repercusión en el futuro. En el 
segundo o tercer trimestre del 2002 se recibi· 
rían los informes. 

- Se habían tomado decisiones políticas so
bre temas educativos en varios países. 

- Importancia del caráctertransnacional. 
- Se había recibido apoyo de materiales por 

instituciones europeas: se avanzó con el ejem
plo e intercambio de actividades y materiales 
elaborados en otros países. Manual europeo 
para el aprendizaje de lenguas. 

- Superación del concepto instrumental de 
las lenguas confirmando que también se apren
de una cultura y algo sobre uno mismo. Todo 
ello genera tolerancia. 

- Un año era lo mínimo pero no lo suficien
te: era necesario un seguimiento para asegu
rar la sostenibilidad y los efectos a largo pla
zo. Ahora empezaba el auténtico trabajo. Se 
habían creado asociaciones y colaboraciones 
nuevas, y nuevos canales que debían seguirse 
apoyando. 

MESA REDONDA FINAL 
Finalmente se realizó una mesa redonda de 

debate final con seis representantes de los gru
pos de trabajo. Los miembros seleccionados 
eran de diferentes ámbitos: profesora de inglés 
en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
estudiante de Valladolid representante de los 
estudiantes de idiomas, mujer anciana jubila
da estudiante de idiomas, estudiante de cien
cias sociales presidenta de una asociación de 
estudiantes, etc. 

La moderadora presentó y a continuación 
dio la palabra a cada uno de los miembros de 
la mesa para que dieran su opinión del Año de 
las Lenguas Europeas y del acto que les re
unía, además de explicar sus vivencias perso-



32-------
nales y motivación respecto al aprendizaje de 
lenguas. Seguidamente se abrió el debate a 
los más de 400 asistentes. 

En el debate se tratan los siguientes te
mas: 

- En los paf ses donde se habla uno de los 
idiomas dominantes como en España o Ingla
terra ¿cómo motivar al aprendizaje de otras len
guas? 

- Fenómeno de la globalización. 
- El Día Mundial de las Lenguas Europeas 

debe estar dotado de contenidos. 
- Importancia de los subtítulos en la televi

sión: los programas de televisión sin subtítu
los no existen para las personas sordas. Im
portancia del teletexto. Las nuevas tecnologías 
deben tener en cuenta a las personas sordas, 
el DVD es altamente positivo porque se puede 
elegir el idioma de los subtítulos. 

- Cadena ARTE, crítica y defensa. 
- Discusión sobre la prevalencia del Inglés 

en la Asociación de Estudiantes. 
- Retos para el futuro: no sólo tener en 

cuenta aspectos pragmáticos sino ir más allá, 
aprender sobre las culturas, historia, entorno, 
contextos, etc. de las lenguas que se estu
dian. 

- El doblaje de las películas es contrapro
ducente. Hay que desarrollar la capacidad de 
entender un idioma. 

- Financiación: existen grandes diferencias 
en los presupuestos destinados a aprendiza
jes, entre los países europeos. Se debe reco
mendar desde Europa una cifra mínima que 
debe destinar cada país. 

La clausura del acto la llevó a cabo el Sr. P. 
Hazette, ministro de Educación Secundaria y 
Especial de la comunidad francesa de Bélgi
ca, el cual agradeció la participación de todos/ 
as los/as asistentes e invitó a seguir trabajan
do en la motivación del aprendizaje de las len
guas. Hizo una valoración a1 mente positiva 
del Año Europeo de las Lenguas presentándo
lo como una excusa para potenciar, seguir y 
mejorar los proyectos ya realizados e iniciar 
otros nuevos. 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
Curso de extensión universitaria 

Los pasados días 23 y 24 de octubre de 
2002 se impartió, en la nueva sede de la Es
cuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 
Canarias (ESSSCAN), un curso de Extensión 
Universitaria sobre Cooperación y Desarrollo, 
organizado por la Cátedra UNESCO-UNITWIN 
de Investigación, Planificación y Desarrollo de 
Sistemas Locales de Salud -área de Salud Pú
blica y Medicina Preventiva- Departamento de 
Ciencias Clínicas. 

Dicha formación, aunque de convocatoria 
abierta, se organizó pensando en las plazas 
de becarios para la cooperación convocadas 
por la Fundación IDEO, fundación dependiente 
de la Dirección General de la Juventud del Go
bierno de Canarias. 

En la misma participaron como ponentes 

Annabel González Rodríguez 

representantes de la Cátedra UNESCO y de 
las diferentes ONGs que presentaron su soli
citud de becarios en dicha convocatoria: Médi
cos del Mundo, Enfermeras para el Mundo, Cruz 
Roja Las Palmas y Radio ECCA. 

El curso, de 15 horas de formación intensi
va, pretendía ser una introducción al mundo de 
los proyectos de Cooperación y Desarrollo que 
se llevan a cabo desde Canarias. 

Para ello, en la tarde del miércoles (ver pro
grama) Elena Cáceres (Médicos del Mundo) y 
Pedro Florido (Cruz Roja Las Palmas) presen
taron el marco conceptual: qué se entiende por 
cooperación, tipos, actores, problemas, etc. 

La sesión del jueves la inicia el doctor José 
Joaquín O'Shanahan (Cátedra UNESCO de 
IPDSILOS) haciéndonos reflexionar sobre la 
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eficacia o no de los proyectos de cooperación 
para el desarrollo, a partir de la experiencia 
desarrollada en Angola por Médicos del Mun
do y Radio ECCA. experiencia presentada con 
diapositivas y documentación sobre dicho pro
yecto. 

A continuación, los representantes de las 
diferentes ONGDs participantes informan so
bre los proyectos de cooperación desarrolla
dos por sus organizaciones y sobre el estado 
de los que se están desarrollando en estos mo
mentos. 

Por último, Annabel González (Radio ECCA) 
nos hace reflexionar sobre las funciones deVa 
cooperante y sobre el perfil profesional y per
sonal requerido para este tipo de tareas. 

La formación acaba con una evaluación de 
la misma por parte de los participantes. En di
cha evaluación se pone de manifiesto, además 
de la satisfacción por la formación recibida, la 
importancia de llevar a cabo acciones de este 
tipo, así como la necesidad de desarrollar ac
ciones formativas que permitan a la población 
en general y a la juventud en particular, no sólo 
conocer lo que se está haciendo en el ámbito 
de la Cooperación al Desarrollo desde Cana
rias sino también poder participar voluntaria o 
profesionalmente en los diferentes proyectos. 

En nuestro caso, además, hemos tenido la 
oportunidad de comprobar el entusiasmo y la 
calidad humana de quienes optan por partici
par en el mundo de la cooperación internacio
nal, y pudimos conocer y, posteriormente, se
leccionar a las becarias que van a participar en 
los proyectos de cooperación que Radio ECCA 

está desarrollando en Mauritania (alfabetización 
en Árabe} y en Cabo Verde (creación del Insti
tuto Radiofónico de formación de personas 
adultas a distancia con Sistema ECCA). 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
Miércoles 23, tarde: 
- Presentación del seminario y de los partici

pantes. 
- Marco general y tipos de la cooperación 

internacional al desarrollo. 
- La cooperación al desarrollo desde Cana

rias: los actores; problemas; oportunidades; 
situación actual y perspectivas. 

Jueves 24, mañana: 
- ¿Contribuyen al desarrollo los proyectos de 

cooperación? La planificación y el cambio: 
la causalidad en el proceso salud - enferme
dad y en calidad de vida. La necesidad de 
coherencia de los proyectos como condición 
de eficacia de la cooperación. 

- Características y requisitos del proyecto. 
Caso práctico. 

- Las instituciones y organizaciones no gu
bernamentales en la cooperación al desa
rrollo (1 ): Cruz Roja. Enfermeras para el 
Mundo. 

Jueves 24, tarde: 
- Las instituciones y organizaciones no gu

bernamentales en la cooperación al desa
rrollo (2): Fundación ECCA. Médicos del 
Mundo. 

- El perfil del cooperante: principios y valores; 
profesionalización y/o voluntariado. 

- Evaluación del seminario y clausura. 

INVESTIGACIÓN EN ADOLESCENTES 
ECCA colabora en la 8ª Conferencia 

Del 3 al 7 de septiembre del 2002 se cele
bró en el New College Oxford, la 81 Conferen
cia bienal de la Asociación Europea para la 
Investigación en Adolescencia. A este encuen
tro se presentó un póster sobre los estilos de 

Juan Carlos Martín Quintana 

vida de adolescentes españoles que viven en 
entornos sociales de riesgo. En él se refleja
ron algunos datos más significativos del estu
dio de los estilos de vida de los adolescentes 
tinerfeños de familias normalizadas y de fami-
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lías en situación de riesgo psicosocial. Este 
estudio, fue realizado por M1 José Rodrigo, M1 

Luisa Máiquez y Carmen Capote, profesoras 
de la Universidad de La Laguna (Tenerife); M1 

Ascensión Martínez y Juan Carlos Martín, pro
fesores de Radio ECCA; y Antonia Rubio, be
caria de la Universidad de Huelva. Fue finan
ciado por el 1 nstituto Insular de Atención So
cial y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. 

El objetivo de este estudio era captar la va
riedad de los estilos de vida existentes en los 
adolescentes que comparten entornos urbanos 
y rurales de riesgo. Se trabajó con una mues
tra de 317 adolescentes detectados por los 
servicios sociales municipales y otros agen
tes educativos, por haber sido maltratados por 

Encuentros 

su familia, no haber terminado la escolaridad o 
ser absentistas del centro educativo, y eran 
comparados con otros 317 adolescentes que 
comparten los mismos entornos que los ante
riores pero que no presentan las mismas ca
racterísticas. Todos fueron entrevistados para 
explorar algunas facetas de sus estilos de vida: 
vida escolar, hábitos de lectura y de ver la tele
visión, consumo de alcohol, tabaco y otras sus
tancias, calidad de las relaciones sociales y 
familiares, autoconcepto, hábitos alimenticios, 
saludables, actividad física y deportiva, conduc
tas de riesgo y uso de dinero de bolsillo sema
nal. Para el análisis de los datos se usó el 
Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple. 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO ECCA EN SUECIA 
Interés de los nutricionistas europeos 

Entre los día 15 de abril y 14 de mayo de 
2002 tuve la fortuna de ser invitado por el 
Karolinska lnstitutet de Suecia para dar a co
nocer nuestra experiencia con relación a la uti
lización del método ECCA en los cursos de 
Alimentación y cocina saludable, que a partir 
de ese año se han venido impartiendo en el 
marco del Aula Abierta de Radio ECCA (Las 
Palmas) y que tan buena acogida han tenido. 

Dicha experiencia fue presentada dentro del 
marco del programa Master in Public Health 
and Nutrition que desarrolla el Instituto 
Karolinska, y más específicamente The Unit 
for Preventive Nutrition para toda Europa. Di
cha Unidad se encarga de valorar el nivel y tipo 
de actividad física para la población sueca, de 
monitorizar los indicadores de estilos de vida y 
sus determinantes entre la población joven, de 
desarrollar métodos para cambios de estilos 
de vida en individuos de riesgo entre la pobla
ción, tales como inmigrantes, individuos obe
sos y de promover la promoción de la salud en 

el trabajo. 

Luis M. Bello Luján 
Médico, miembro del equipo de producción 

de Alimentación y cocina saludable 

Asistieron a las conferencias alrededor de 
cuarenta y cinco alumnos de toda Europa, 
nutricionistas en su mayoría, más los profeso
res e investigadores de la Unidad. No sólo des
pertó mucho interés el método ECCA sino tam· 
bién la implementación de los talleres de coci
na saludable y la selección de los diferentes 
monitores en combinación con los Ayuntamien
tos. Observaron que pudiera ser una herramien
ta básica para los inmigrantes de alrededor de 
Estocolmo (Suecia), alrededor del 12%, en or
den a implementar cursos similares con la mis
ma herramienta. 

Durante la estancia en Suecia tuve además 
contacto con el responsable de Salud Pública 
del Council de Estocolmo con el fin de 
implementarlo allí, así como con técnicos de 
Salud Pública de la Atención Primaria en Sue
cia. De este modo el privilegio de viajar a aquel 
país se completó con estos intercambios y vi
sitas a centros de interés sanitario. 



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.. Documentos iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 5 

IV CONGRESO DE PERSONAS , 
PARTICIPANTES EN ALFABETIZACION 

CONCLUSIONES 

El 6 de abril de 2002, celebramos 
en la ciudad de Vigo el IV Congreso de 
Personas Participantes en Alfabetiza· 
ción que este año ha estado organiza· 
do por la Asociación de Antiguos Alum· 
nos EPA Artes y Oficios de Vigo y la 
CONFAPEA que es una confederación 
a nivel estatal de diferentes asociacio· 
nes culturales y educativas que luchan 
por conseguir una educación democrá· 
tica de personas adultas a partir de la 
participación y por una transformación 
social. 

Al congreso asistimos unas cuatro
cientas personas procedentes de todo 
el Estado español, mayoritariamente de 
Galicia y Cataluña. La mayoría éramos 
personas adultas participantes en alfa· 
betización y niveles iniciales de educa
ción de personas adultas de diferentes 
escuales y asociaciones culturales y 
educativas. 

Estos congresos surgen a partir de 
la Declaración de los derechos de fas 
personas participantes en educación 
elaborada en el marco de un proyecto 
Sócrates y consensuada el año 1999. 
la declaración ha sido reconocida por 
la Comisión Europea y el Ministerio de 
Educación y Cultura, considerándola 
como uno de los mejores proyectos 
europeos. 

los dos primeros congresos se ce
lebraron en Sant Boi de llobregat y en 
Centelles en los cuales se confirmó la 
necesidad de crear espacios de debate 
y propuestas en los que participaran de 
manera mayoritaria las personas parti· 
cipantes en Alfabetización y niveles ini· 
ciales de educación de personas adul· 
tas. la realización de los Congresos de 
personas participantes en Alfabetización 

Vigo, 6 de abril de 2002 

La educación necesita tanto de f()Tmación técnica, 
científu:a y profesional como de sueños y utopía. 

fue un gran paso adelante en la educa
ción de personas adultas para que esta 
fuese cada vez más democrática, con
tribuyendo así en la superación de des· 
igualdades sociales. 

En las 1 Trijomadas en EDA (Educa
ción Democrática de personas Adultas) 
celebradas en Barcelona en julio de 
2000, se asumió el reto de dar una ma
yor repercusión a los Congresos de 
personas participantes en Alfabetiza
ción. De esta manera, la tercera edición 
del congreso se celebró en Vitoria· 
Gasteiz con repercusiones a nivel esta· 
tal, asl como también se realizaron ese 
mismo año congresos de alfabetización 
en otros países europeos promoviendo 
una educación democrática de perso· 
nas adultas basada en la participación 
y el diálogo igualitario entre participan
tes y profesorado. 

Este año, el IV Congreso celebrado 
en la ciudad de Vigo ha consolidado su 
dimensión' estatal y una vez más ha que· 
dado confirmada su importancia a tra
vés de la gran participación que ha tia· 
bido por parte de las personas partici· 
pantes en niveles iniciales de educa
ción. 

En el IV Congreso, se ha trabajado 
de manera especifica la Declaración de 
los derechos de las personas participan
tes en Educación, con el objetivo de dar
le una mayor difusión entre los partici
pantes y cómo podemos hacerla cada 
vez más real en nuestros centros y aso
ciaciones culturales y educativas. 

A continuación, exponemos las pro
puestas y reivindicaciones que en el IV 
Congreso propusimos para que la De
claración de los derechos de las perso
nas participantes en educación sea 
cada vez más una realidad en la educa
ción de personas adultas. 

Paulo Freire 

Proponemos que estas conclusio· 
nes orienten las decisiones a diferen
tes niveles en materia de educación de 
personas adultas. 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALI
ZADO ACERCA DE LOS ARTÍCULOS DE 
LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Preámbulo 
la educación, derecho inalienable 

de las personas adultas, ha de servir 
como un instrumento de emancipación 
que posibilite la superación de las des
igualdades sociales y las relaciones de 
poder. la educación pasa por el reco
nocimiento y el diálogo entre las diver
sas formas culturales y estilos de vida 
que conviven en la misma comunidad. 

la elaboración y aprobación de esta 
declaración corresponde a las perso
nas adultas participantes en procesos 
de formación que no tienen título uni
versitario ni cobran como profesionales 
de la Educación de Personas Adultas, 
es decir, a las personas con una gran 
riqueza cultural cuyas voces han sido 
más silenciadas por la sociedad letra
da. 

Artículo 1 
Es derecho de las personas partici

pantes que los estados reconozcan y 
apoyen oficialmente todas las enseñan· 
zas que se Imparten en centros públi
cos de Educación de Personas Adultas 
y en organismos no gubernamentales 
sin ánimo de lucro. Exigiendo a los go
biernos una mayor ccnsidersción de la 
misma en los presupuestos generales 
de los estados en materia de educación 
desde los diferentes ámbitos. La edu-



36 --¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Documentos --¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

cación y la formación de las personas 
adultas nunca debe ser considerada 
como un gasto por parte de las admi
nistraciones públicas sino como una 
Inversión que llevará a corto, medio y 
largo plazo, importantes beneficios eco
nómicos y sociales. 

La manera en cómo hacer llegar 
nuestras voces y todo aquello que re
clamamos a las administraciones es a 
través de congresos como éste en los 
que tenemos voz y que se nos escucha, 
así como en manifestaciones pacíficas 
para exigir la gratuidad de aquello bási
co para la educación de personas adul
tas. 

En cuanto a los recursos económi
cos, exigimos un presupuesto más 
amplio en materia de educación de per
sonas adultas. 

Artículo2 
Los colectivos susceptibles de exclu

sión social han de ser considerados prio
ritarios en todas las acciones de forma
ción y de participación social. La educa
ción de personas adultas ha de dar res
puesta a las necesidades de la comuni
dad, asf como a las personas con nece
sidades específicas, colectivos en pro
ceso de integración social y aquellos que 
padecen problemas de inserción labo
ral. 

En la educación de personas adul
tas no se ha de excluir a nadie, al con
trario, se ha de fomentar que todo el 
mundo participe sin ningún tipo de dis
tinción, reforzando y motivando, de ma
nera especia!, a aquellas personas que 
acaben de comenzar procesos de 
aprendizaje y/o alfabetización. Esto lo 
hacemos realidad, mediante la solida· 
ridad y la colaboración entre todas las 
personas participantes sin hacer ningún 
tipo de discriminación. 

Creemos que la educación de per
sonas adultas no ha de poner barreras 
a ninguna persona que tenga intereses 
culturales y/o educativos sino que ha de 
favorecer la inclusión de aquellas per
sonas susceptibles de exclusión social. 

Artículo 3 
Todas las personas tienen derecho 

a lo largo de su vida a participar de for
ma gratuita en procesos fonnativos y a 
acceder a una oferta de enseñanza pre
sencial, en la que se contemplen dife
rentes horarios de mañana, tarce y no
che, dirigida a la adqU1s1c1ón de titula
ciones vigentes en la totalidad del siste
ma educativo de cada pals. Para ello, 
las diferentes administraciones públicas 

deberán aportar tanto a las Institucio
nes como a las comunidades y a las 
personas los recursos humanos, mate
riales y económicos necesarios. 

Las personas participantes quere
mos que los horarios de las escuelas y 
las asociaciones sean más flexibles y 
más amplios. Queremos que la escue
la esté abierta todos los días de la se
mana en horarios de mañana, tarde y 
noche para facilitar que todas las per
sonas adultas podamos acceder a la 
educación. 

En cuanto a los cursos queremos 
que éstos sean tan largos como los de 
la educación primaria y secundaria (que 
empiecen en septiembre y acaben en 
junio con vacaciones en verano). Que
remos tener clase todos los días. 

Queremos y creemos que las admi
nistraciones públicas han de proporcio
nar todo tipo de material a los alumnos 
de educación de personas adultas, tan
to a nivel de instalaciones, material in
dividual, profesores y profesoras, etc. 
Todos los alumnos tenemos derecho a 
la gratuidad de enseñanza sin excep
ción de edad. 

Proponemos también el intercambio 
de libros y material entre diferentes es
cuelas y asociaciones o participantes 
de una misma escuela para rentabilizar 
al máximo sus costes. 

En cuanto a las instalaciones, pro
ponemos utilizar más espacios públi
cos así como también los institutos que 
quedan vacíos fuera del horario esco
lar. De esta manera pretendemos con
seguir más aulas y espacios que per
mitirán aumentar la oferta de activida
des y su horario. 

Creemos que los voluntarios, así 
como también el aumento de personal 
remunerado por parte de las adminis
traciones, es la manera para poder am
pliar la oferta de actividades y también 
poder aumentar el horario de las escue
las y la duración de las clases. 

El voluntariado puede estar forma
do por estudiantes universitarios en ré
gimen de prácticas, colaboradores de 
todo tipo, personas con estudios, anti
guos alumnos de la escuela o partici
pantes de la propia escuela que pue
den aportar sus conocimientos en mu
chas de las act1v1dades que se realizan. 

Artlculo4 
Es derecho de los participantes in

tervenir en las políticas de Educación 
de Personas Adultas, así como en las 
conferencias, congresos y foros en los 
que se aborden aspectos relacionados 

con la educación de personas adultas y 
la participación social y cultural en ge
neral. 

Las personas participantes en alfa
betización de personas adultas quere
mos participar e intervenir en las políti
cas que nos afectan, tenemos muy cla
ro que todos y todas hemos de partici
par y nos hemos de implicar en todo 
aquello que hace referencia a la educa
ción de personas adultas. 

Creemos que es muy importante 
potenciar el movimiento asociativo, unir
nos y crear federaciones para defender 
nuestros espacios e intereses. Otras 
maneras para poder participar y hacer 
llegar nuestros intereses serian: esta· 
blecer reuniones periódicas con las 
administraciones para que éstos se 
tengan en cuenta a la hora de tomar de· 
cisiones y elaborar o revisar las pollti· 
cas sobre la educación de personas 
adultas; participar en los plenos del 
Ayuntamiento, nombrar personas parti
cipantes como representantes para que 
presenten nuestras ideas, inquietudes 
y proyectos o hacer llegar la Declara
ción de los derechos de las personas 
participantes en educación a las admi
nistraciones para que la conozcan y la 
tengan en cuenta. 

Otra manera de comenzar este pro
ceso sería crear espacios de decisión 
en las propias escuelas y asociaciones 
que todavía no los tengan, así como 
también proponemos que nuestras rei
vindicaciones se unan y se coordinen a 
nivel estatal para juntar nuestras fuer
zas y hacer escuchar nuestras voces a 
los gobiernos para que estos sepan 
cómo queremos aprender y qué es lo 
que queremos aprender. 

Por estas razones, fomentamos y 
apoyamos congresos y actos como los 
Congresos de participantes en Alfabe
tización, para poder decidir y expresar 
libremente cómo queremos que sea la 
Educación de Personas Adultas. 

Artículos 
Las personas participantes tienen 

derecho a intervenir en los proyectos de 
desarrollo local, colaborando con las 
instituciones. asociaciones y colectivos 
de la comunidad para me1orar la cali
dad de vida del entamo social. 

Nuestras escuelas y asociaciones 
han de trabajar en coordinación con las 
asociaciones de vecinos/as y Coordi· 
nadoras de entidades de los barrios 
para unificar esfuerzos y recursos, a la 
hora de mejorar nuestra comunidad. 
Queremos una escuela o asociación 



integrada en el barrio y no aislada de la 
población. 

Creemos que una escuela o asocia
ción es uno de los lugares más impor
tantes para poder hacer una recogida 
de firmas para una reivindicación, debi· 
do al gran número de personas que 
pasan por las entidades. Éstas han de 
apoyar no sólo las propias iniciativas 
sino también las iniciativas del barrio y 
la comunidad. 

Diferentes vías para garantizar el 
contacto entre asociaciones y entidades 
serian: crear una revista del barrio en la 
que participe la escuela y que sea abier
ta a lodos los vecinos y vecinas y se 
pueda exponer e informar de los temas 
que nos interesan a todos y todas; la 
creación de grupos de trabajo en las 
escuelas y asociaciones donde se ha· 
bien temas y cuestiones sobre el ba
rrio; abrir espacios para hacer activida· 
des en las cuales participen todas las 
entidades; compartir recursos entre las 
entidades y organizar formas de coordi
nación y traspaso de información; que 
las escuelas y asociaciones hagan acto 
de presencia en lodo aquello que se 
organiza en el barrio o pueblo y organi
zar actos y actividades en las que pue
da participar toda la comunidad para 
darnos a conocer y crear espacios de 
participación y decisión en el barrio 
como, por ejemplo, asambleas. 

Artlculo6 
La educación de personas adultas 

ha de estar adecuada a los intereses, 
motivaciones y necesidades de las per
sonas participantes. Los programas, las 
metodologías y los recursos humanos y 
materiales han de ser específicos para 
la formación de adultos. La educación y 
la formación de personas adultas exi
gen locales adecuados y sin barreras 
arquitectónicas. 

Queremos que la educación nos 
ayude a convivir, a estar con las demás 
personas y a superar barreras. Quere
mos aprender de todo: queremos dibu· 
jar, vivir bien en nuestra sociedad, ser 
capaces de rellenar un formulario , 
aprender informática, a escuchar, a ser 
solidarios y recordar lodos los aprendí· 
zajes adquiridos a lo largo de la vida. El 
objetivo de todos los cursos ha de ser 
un aprendizaje de calidad. 

Reclamamos que las profesoras y 
los profesores sean buenos profesio
nales que confíen en nuestras capaci
dades, que sean humanos, asequibles, 
cercanos y capaces de adaptarse a las 
diferentes personalidades. Han de le-
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ner interés, ilusión, implicarse en aque
llo que hacen con nosotros. Queremos 
un profesorado para formar personas 
adultas y no a niños, que valoren que 
hay más conocimiento que el académi
co y que reconozcan el conocimiento que 
da la experiencia. Ha de existir un trato 
dialógico entre participantes y profeso
rado partiendo de un diálogo igualita
rio, en el cual todo el mundo pueda ex
presar su opinión, partiendo del respe
to hacia todos y todas, es decir, partien
do del principio de "igualdad de diferen
cias·. 

En cuanto a los materiales y libros 
que utilizamos, han de estar adaptados 
a la educación de personas adultas, con 
letras grandes y con temas que nos in
teresen a todos. Exigimos una biblio
grafla especial para adultos, es decir, 
libros y cuadernos específicos para no
sotros. 

Por último, exigimos la gratuidad de 
todos los libros y materiales que utiliza
mos. 

Nuestras escuelas queremos que 
sean espacios bien adaptados para que 
pueda acceder todo el mundo, mobilia
rio adecuado, lavabos amplios, locales 
confortables, con calefacción, con más 
aulas, con armarios para cada uno don
de poder dejar nuestros materiales y 
con bibliotecas cercanas. Queremos 
tener unos locales estables y no haber 
de cambiar continuamente como les 
pasa a muchas escuelas y asociacio
nes. Queremos también que en todas 
las escuelas haya una sala de ordena
dores los cuales estén conectados a 
Internet y con medios audiovisuales 
para realizar algún tipo de actividad vi
sual y auditiva. 

Artlculo7 
La definición <Je la oferta formativa, 

el diseño de los programas educativos 
y su evaluación se han de elaborar a 
partir de un diálogo igualitario entre to
dos los participantes. 

La Información sobre la oferta 
formativa debe ser difundida utilizando 
todos los canales de comunicación dis
ponibles con el fin de ser accesibles 
para todos. 

Las personas participantes quere
mos que nuestra opinión sea funda
mental a la hora de diseiiar los progra
mas educativos, somos nosotros y no
sotras las que hemos de decidir y opi
nar sobre aquello que queremos apren
der y cómo lo queremos aprender. Con
gresos como éstos son claves para po
der expresar nuestras ideas. En cuanto 

a la evaluación, proponemos como 
mejor manera para realizarla la creación 
de espacios donde conjuntamente con 
las profesoras y profesores y a partir del 
diálogo igualitario, todas las personas 
participantes podamos opinar sobre 
nuestro propio proceso de aprendizaje. 
Es decir, proponemos una autoeva
luación conjunta con las profesoras y 
los profesores tal y como se está lle
vando a cabo ya en algunas escuelas. 
Pedimos una evaluación más parti
cipativa. 

Podemos utilizar muchas formas 
para difundir todo lo que se hace en 
nuestra escuela o asociación, como a 
través de escritos, carteles en el barrio, 
haciendo jornadas de puertas abiertas 
para que la gente nos conozca, o bien a 
partir del boca a boca. 

Artículo8 
Todas las personas participantes tie

nen derecho a formar parte de los órga
nos da gestión Infama de los centros, 
proyectos y experiencias educativas da 
las que forman parte. Esto significa que 
la gestión tiene qua ser abierta y demo
crática y que los participantes tengan 
voz y voto. 

Es muy necesaria y positiva la crea
ción de espacios en que las personas 
participantes podamos dar nuestra opi
nión y podamos decidir sobre cómo 
gestionar nuestras entidades. Estos 
espacios han de ser abiertos a todas 
las personas que quieran participar. Por 
otro lado, también proponemos la crea
ción de asambleas o consejos, donde 
asistan representantes de todas las cla
ses, talleres y cursos para que expon
gan temas y demandas debatidas con 
anterioridad con los otros participantes 
de sus grupos. 

Proponemos también que todas las 
reuniones del profesorado estén abier
tas a las personas participantes. 

Artículo9 
Es un derecho de las personas parti

cipantes recibir una formación integral 
y permanente qua las permita adaptar
se a los cambios constantes de la so
ciedad: transformaciones en el mundo 
da/ trabaío. acceso a las nuevas tecno
logías, ocupación creativa del tiempo li· 
bra, formación para la orientación labo
ral ... 

Las personas participantes además 
de aprender a leer y escribir también 
queremos aprender informática e 
Internet, que hoy en día son dos herra
mientas básicas, asr como también, el 



funcionamiento de los cajeros automá· 
licos, los móviles ... queremos perder el 
miedo a las máquinas y las nuevas tec· 
nologías. Creemos que la mejor mane· 
ra es haciéndolo de forma práctica me· 
diante la explicación de otra persona 
que sepa cómo funcionan. 

También queremos aprender en 
nuestras escuelas y asociaciones edu· 
cación para la salud, idiomas, baile, mú· 
sica, temas de actualidad, etc., para 
conocer y entender mejor el mundo en 
el que vivimos. La educación no ha de 
estancarse, ha de avanzar con la vida y 
el mundo. 

Artículo 10 
La educación de personas adultas 

ha de potenciar la autoestima, la comu· 
nicación, la tolerancia, el respeto a la 
diversidad, y el cambio social a partir 
del desarrollo del espíritu crítico. 

Las personas participantes quera· 
mos aprender a valorarnos y queremos 
que valoren aquello que hacemos. Esto 
nos hace avanzar y seguir teniendo 
cada vez más ganas de aprender. Así, a 
través de las escuelas y las asociacio· 
nes transformamos nuestras realida· 
des y relaciones con nuestro entorno. 

Queremos escuelas y asociaciones 
que sean espacios de comunicación y 
relaciones de igualdad, donde nos en· 
contremos personas que aunque poda· 
mos tener vidas muy diferentes compar· 
tamos problemas, inquietudes e ilusio· 
nes, creando espacios de solidaridad, 
contribuyendo, de esa manera, a crear 
una sociedad más Igualitaria. 

El hecho de compartir espacios con 
personas adultas con experiencias muy 
diversas, hace que aprendamos mucho 
las unas de las otras y con un espíritu 
critico ya formado hace que aprenda· 
mos cosas los unos de los otros, ade· 
más que en colectivo nos planteamos 
más reflexiones desde una postura más 
critica. 

Queremos escuelas y asociaciones 
donde hacer debates sobre temas que 
nos hacen pensar de otra manera, así 
nos volvemos personas más críticas y 
en este sentido, nos atrevemos a trans· 
formar nuestras vidas, nuestras relacio· 
nes con las otras personas, con nues· 
tro entorno, comprometiéndonos más 
activamente en movimientos que luchan 
para la transformación social. La cullu· 
ra y la educación potencian el cambio 
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social. 

Por otro lado, a muchos y muchas 
de nosotros, la práctica diaria nos ha 
enseñado que la convivencia con per· 
sonas con alguna discapacidad es en· 
riquecedora. Compartir con estas per· 
sonas espacios en un mismo nivel de 
igualdad, hace que éstas progresen y 
avancen mucho más rápidamente. 

También el contacto y convivencia 
con personas de diversas culturas o 
diferentes maneras de vivir es muy enri· 
quecedor. Aprendemos aún más cosas, 
sobre todo a respetar las diferencias. 
Esto es lo que nos hace iguales. 

Artículo 11 
Todas las culturas han de recibir el 

mismo trato de igualdad. La educación 
de personas adultas ha de recoger las 
historias y experiencias de todas las 
culturas de la comunidad en base a un 
diálogo intercultural. 

Queremos animar a las personas 
de otras culturas a que también partid· 
pen en las escuelas y asociaciones 
porque queremos que sean espacios 
de respeto hacia todas las culturas y 
lenguas. 

Creemos que sería muy positivo para 
entendernos mejor los unos a los otros, 
que mediante un diálogo iguahtario se 
dedicaron momentos en los cuales 
cada uno pueda explicar cosas, costum· 
bres, comidas y tradiciones de su país 
de origen, creando espacios enrique
cedores y de intercambio de conoci· 
mientos. 

En cuanto al tema de la inmigración, 
las escuelas y asociaciones nos hemos 
de posicionar a favor y apoyar que todo 
el mundo pueda tener papeles porque 
todas las personas somos iguales sin 
distinción de procedencia, cultura, edad, 
sexo o condición social y, por tanto, te
nemos los mismos derechos. 

Articulo 12 
Las personas participantes tienen 

derecho a que les sean reconocidas y 
validadas sus capacidades, conocí· 
mientas y destrezas que han adquirido 
a lo largo de la vida a partir de la expe
riencia. Es deber de las administracio
nes públicas, conjuntamente con los 
participantes, buscar fórmulas que re
conozcan y acrediten dichas capacida· 
des. 

La sabidurla no sólo está en los 11· 
bros, hay muchos tipos de saberes y 
nosotros hemos de hacer valorar los 
nuestros, los que hemos aprendido a 
lo largo de la vida. Exigimos a las adml· 
nlstraciones que aerediten de alguna 
manera nuestra experiencia. 

Por otro lado, queremos que todas 
las actividades que se hagan se orga· 
nicen alrededor de aquello que ya sa
bemos, pues es así como se aprende 
mejor y más rápido. También queremos 
que en las actividades se tengan en 
cuenta las capacidades de cada perso· 
nas y que sean valoradas. Un buen 
ejemplo de esto serían las tertulias lite
rarias, basadas en el diálogo igualita· 
rio que ya funcionan en muchas escue· 
las y asociaciones. 

Artículo 13 
Todas las personas adultan deben 

recibir información sobre sus derechos 
en educación. 

Las personas participantes quera· 
mos que la Declaración de los derechos 
de las personas participantes en educa· 
ción se trabaje en todos los grupos de 
las escuelas y asociaciones de perso· 
nas adultas de todo el mundo. Que se 
sepa qué es lo que quiere decir cada 
artículo y a qué hace referencia, así co· 
mo también colgarla en todos los pane· 
les o carteleras en las aulas de las es· 
cuelas y asociaciones. 

Otras vías de difusión de esta decla· 
ración son Internet, revistas, asociado· 
nes de vecinos, medios de comunica· 
ción, explicándolo a todos nuestros co· 
nocidos o haciendo congresos como 
éste en el que se trabajen los artículos 
para poder explicarlos después a nues· 
tras entidades. 

Las administraciones tanto autonó· 
micas como estatales e mternaciona· 
les la tendrían que conocer, así que se 
les ha de enviar a todas. 

Las personas participantes cree
mos que la unión hace la fuerza y que 
juntando todos nuestros esfuerzos he· 
mos de hacer llegar la declaración a 
todas las partes del mundo. No nos te· 
nemos que limitar a la parte instrumen· 
tal de la alfabetización en las escuelas 
y asociaciones sino, como hoy aquí, Ira· 
bajar día a día desde la educación de 
personas adultas para superar las des· 
Igualdades sociales. 
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FORO CANARIO DE LA INMIGRACIÓN 
Por una comunicación integradora y no xenófoba 

Canarias ha vivido en los últimos 
años un fenómeno nuevo: la inmigra
ción. El tratamiento informativo de este 
fenómeno ha puesto de manifiesto la 
Importancia que los medios de comu
nicación tienen a la hora de abordar el 
mismo tanto en la información o noticia 
puntual como a la hora de elaborar in
formaciones más amplias sobre la In
fluencia del fenómeno en el Archipiéla
go Canario. 

La inmigración tiene una naturaleza 
política y/o socioeconómica y es el más 
fiel reflejo de las necesidades de supe
ración y de cambio, generadas por las 
profundas desigualdades y desequi
librios entre continentes, países y terri
torios en función de las distintas expec
tativas y oportunidades que proporcio
na el nivel de desarrollo alcanzado y, en 
consecuencia, conformando los flujos 
migratorios a la búsqueda de mayores 
ventajas y mejores condiciones de vida 
y trabajo. 

Estas circunstancias, unidas ade· 
más a un momento de fuerte expansión 
económica que contrasta con las con
diciones de inestabilidad y subdesarro· 
llo de los países empobrecidos, expli· 
can tanto las cifras relativamente altas 
de población foránea en el Archipiélago 
Canario como los diferentes motivos de 
su presencia en este territorio (turísti· 
cos, económico-laborales, políticos, hu
manitarios, etc.) y, en consecuencia 
también fundamentan el incremento de 
inmigrantes que experimentan las Islas. 

El Foro Canario de la Inmigración 
está constituido con el objetivo de crear 
y consolidar un espacio de debate so
bre este fenómeno en el que están re
presentados ONGs, asociaciones de 
inmigrantes, sindicatos, organizaciones 
empresariales, movimientos vecinales 
y Administración. El Foro es consciente 
de la importancia y responsabilidad que 
los medios de comunicación tienen a 
la hora de abordar las distintas dimen
siones del fenómeno de la inmigración. 
En este sentido, resulta imprescindible 
que tanto los profesionales de los me
dios como sus empresas, en el marco 
del derecho de la información, se pro
pongan un esfuerzo normalizador a la 

hora de tratar las informaciones que tie
nen al colectivo de inmigrantes como 
protagonistas 

De ests esfuerzo, surge este decá· 
logo que recoge un conjunto de com
promisos que hacen suyos, con el Foro 
Canario de la Inmigración, los medios 
de comunicación que se adhieren al 
mismo y que tiene como fin el uso de 
un lenguaje no xenófobo en sus infor
maciones. 

DECÁLOGO 

1. Todo ser humano tiene derecho a 
ser tratado y nombrado como tal. 
Esto exige la exclusión en la Infor
mación del grupo étnico, el país de 
origen, la religión o la cultura si no 
resulta estrictamente necesario 
para la comprensión global de la 
noticia. 

Ante la tendencia a destacar deter
minados aspectos relacionados con el 
origen étnico, el país de procedencia, la 
religión que se profesa o la cultura de 
origen, a pesar de que para la compren
sión global de la noticia no resulte es
trictamente necesario, se asume el 
compromiso de no ·estigmatizar· a la 
persona o al grupo étnico del que se 
está informando. 

2. Hay que rechazar las generalida
des y la simplificación sobre las 
personas emigrantes a la hora de 
elaborar las Informaciones. Los 
residentes extranjeros son tan 
poco homogéneos como los 
autóctonos. 

La generalización en el tratamiento, 
en la forma y el fondo, favorece la com· 
prensión de la información pero al mis· 
mo tiempo la simplifica y deforma. No 
hay que olvidar que la realidad informa
tiva de los inmigrantes va más allá y es 
más amplia de la que expresan los 
medios de comunicación. 

3. Es Importante evitar las Informacio
nes negativas y sensaclonalistas. 
No se deben crear conflictos ni 
dramatizarlos. Es necesario poten
ciar la búsqueda de noticias positi
vas. 

Las noticias en torno a las perso
nas inmigrantes parecen atraer por su 
sensacionalismo y no por su contenido 
noticioso. Si sólo se resaltan las infor· 
maciones cuando son negativas, la per
cepción de la opinión de la ciudadanía 
nunca será positiva. Esto no significa 
que las noticias negativas no deben di· 
fundirse, sino que hay que cuidar su tra
tamiento y buscar el contrapunto a las 
mismas. 

La influencia que los medios de co
municación ejercen sobre la visión que 
la sociedad tiene de la realidad, obliga 
a los profesionales de la información a 
un compromiso más firme en la tarea 
de reflejar el sentido positivo de la di· 
versidad, así como aceptar el papel res· 
ponsable que tiene como formadores y 
creadores de opinión. 

4. Hay que tratar de utilizar y plaamar 
en las noticias las distintas fuen
tes de Información. Es necesario 
contrastar las versiones Institu
cionales y potenciar las propias de 
las minorías étnicas teniendo es
pecial cuidado en las Informacio
nes referidas a los países de ori
gen. La publicación de las rectifi
caciones es un elemento que Inci
de en la calidad del medio Informa
tivo. 

En las informaciones que hacen re· 
ferencia a los inmigrantes, tanto en si· 
tuación administrativa regular como irre
gular, casi nunca son preguntados los 
propios protagonistas. Se busca la "tia· 
bilídad" de la fuente institucionalizada, 
como Administración. fuerzas de segu
ridad u ONGs, dejando al margen la in
formación que puedan ofrecer las aso
ciaciones y los colectivos de inmi
grantes. 

Otro nivel de actuación podría ser la 
aparición de periodistas y presentado-
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res de diversas minorías étnicas, he
cho que produce un notable efecto 
normalizador. 

5. Responsabilidad de los profesiona
les. Hay que cuidar la ubicación fí
sica de la información en el perió
dico, Informativos de radio y televi
sión o/y revista. 

Es muy importante el espacio físico 
que se dedica a las informaciones que 
hacen referencia, directa o indirecta
mente, a los residentes extranjeros. No 
tanto desde un punto de vista cuantitati
vo, sino desde un punto de vista cualita
tivo. Se debe contextualizar la informa
ción con el resto de noticias que com
partirán el espacio informativo. 

Es necesario intentar que el carác
ter negativo de una información -muer
tes, enfermedades, guerras ... - donde 
aparecen grupos étnicos, religiosos o 
culturales, no influya, por su proximidad 
en el espacio informativo o por el mo
mento de su difusión, en otras noticias 
más próximas a nuestra sociedad que 
tengan un referente étnico, religioso y 
cultural similar. Una noticia negativa 
afecta a otras noticias que están próxi
mas físicamente y poseen un referente 
común. 

6. Es necesario adoptar una posición 
beligerante hacia las actitudes ra
cistas y/o xenófobas. Hay que vigi
lar especialmente las manifesta
ciones de grupos radicales e Into
lerantes, sin descuidar el racismo 
difuso en otras posiciones del es
pec1ro polftlco. 

La voluntad del profesional es de 
gran importancia para la búsqueda y 
elaboración de noticias positivas en un 
contexto en el que destacan las negati
vas. 

Asimismo, hay que evitar que los 
medios se conviertan en altavoces de 
los gritos y expresiones de índole into
lerante. Ante la expresión de prejuicios 
racistas o xenófobos, debe aclararse 
que no es un hecho generalmente acep
tado o que se considera legítimo. 

7. Se recomienda una especial aten
ción y rigor en la denominación de 
tos Individuos y grupos minorita-

rlos, así como en et uso de ta adje
tivación. El uso del género gramati
cal masculino para referirse a gru
pos mixtos lnvlslbiliza a tas muje
res y sus aportaciones en los dife
rentes ámbitos de vida, simplifican· 
do y, en muchos casos, deforman
do la realidad. 

Los profesionales deben tener es
pecial cuidado en la utilización de térmi
nos tales como ºilegales·, •avalancha", 
"invasión de inmigrantes·, "de aspecto 
agitanado', 'terrorista islámico', 'orien
tal Impenetrable", etc ... , que ayudan a 
recrear unos estereotipos y a estigma
tizar a unos colectivos sin responder a 
una realidad objetiva. 

Es necesario transformar el modo 
de hablar y de escribir para hacer res
petar y reconocer lo que tanto las muje
res como los hombres que integran el 
colectivo de inmigrantes que residen en 
nuestro Archipiélago aportan, han apor
tado o puedan aportar a nuestra socie
dad. Por ello, se debe utilízar un len
guaje que no discrimine a las perso
nas en función del sexo. 

8. Es necesario extremar la pruden
cia en ta selección y el tratamiento 
de Imágenes. 

Las imágenes son los elementos 
más susceptibles de ser manipulados 
y su conocida elocuencia hace que sea 
necesario extremar la prudencia a la 
hora de seleccionar una imagen que 
puede transformar totalmente el senti
do de una información. Esto obliga a 
prestar una especial atención a todos 
los significados posibles de la Imagen, 
así como a evitar imágenes morbosas 
o a explotar los dramas humanos, so
bre todo cuando de menores se trate. 

Hay que evitar utilizar imágenes de 
estos colectivos en situaciones dramá
ticas en las portadas de los periódicos 
o en los informativos cuando no se abor
den temas propiamente relacionados 
con un hecho concreto. Así, por ejem
plo, frente al hecho de que la mayoría 
de las personas inmigrantes que se 
encuentran en Canarias en situación 
administrativa irregular han entrado en 
las Islas por avión o barco, la Imagen 
que se repite -transmitiendo la sensa
ción de que ésa es la única realidad de 
este fenómeno- es la llegada en pateras 
o barquillas. 

Resulta imprescindible cuidar los tí
tulos y pies de foto en el mismo senti
do, así como poner al dla la videoteca y 
los archivos fotográficos para que los 
diferentes colectivos no aparezcan siem
pre reforzando estereotipos: personas 
de origen africano, asiático o/y sudame
ricano haciendo trabajos manuales o 
trámites administrativos, esposados y 
rodeados de policía, apostados en las 
calles, plazas o espacios públicos, lle
gando en pateras, etc ... 

La mayoría de la población foránea 
tiene una vida familiar y laboral asimila
ble al resto de la población. Es necesa
rio contrarrestar la tendencia de la infor
mación internacional a dar noticias o 
mostrar imágenes de determinadas 
áreas del planeta sólo si se refieren a 
catástrofes humanitarias o síluaciones 
excepcionales. 

9. En la Información deportiva, se re
comienda evitar las expresiones 
racistas y símbolos de Ideologías 
extremas. No utilizar estereotipos 
chovinistas y étnicos. 

No dar cancha a la demagocia y evi
tar dar publicidad a personajes que fa
vorezcan los prejuicios. En el deporte, 
son frecuentes los ejemplos de integra
ción, intercambio y esfuerzo. Es nece
sario resaltar las actítudes positivas y 
mostrar los valores de la diversidad. 

1 O. Los medios de comunicación asu
men el papel que tienen como 
formadores de opinión entre la po
blación adulta y, en especial, entre 
la Infancia y la juventud. 

Los medios de comunicación deben 
contribuir a la formación de personas 
conscientes y sensibles de la naturale
za de los procesos migratorios y con 
capacidad para enjuiciar críticamente 
los fenómenos de racismo y xenofobia, 
para que puedan participar activamen
te en la construcción de un mundo más 
solidario y donde la diversidad sea un 
aspecto esencial de las relaciones en
tre los pueblos, las culturas y las perso
nas que conforman una realidad rica y 
diversa. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de 
julio de 2002 
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GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Parto del siguiente supuesto: que nos en
contramos a las puertas de una transforma
ción de naturaleza similar a aquellas otras que 
dieron origen, sucesivamente, a la escuela, 
luego a la educación pública y, más adelante, 
a la educación masiva. La hipótesis es que se 
aproxima una cuarta revolución de esa misma 
magnitud. ¿En qué han consistido, esquemá· 
ticamente, las anteriores revoluciones educa
cionales? 

las primeras revoluciones educa
cionales 

Ninguna sociedad, desde que hay comuni· 
cación simbólica, ha podido abstenerse de 
educar. Sin embargo, •en la mayor parte de 
las sociedades humanas en casi todos los 
tiempos y lugares·, según ha mostrado 
Toynbee, "la educación, en el amplio sentido 
de transmisión de una herencia cultural, ha sido 
una actividad no deliberada y desorganizada. 
Por lo general la gente adquiere su cultura an
cestral como aprende su lengua materna•. 

El origen de la escuela, en cambio, es más 
reciente, al menos aquel del que desciende la 
moderna estructura escolar. Se conservan po· 
cos testimonios de la existencia y el funciona
miento de estas primeras escuelas medieva
les, anteriores al siglo XV. Los historiadores 
informan que eran instituciones privadas, de
pendientes de la Iglesia y dispersas territo-
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rialmente. No existía propiamente un sistema 
escolar, planificado, coordinado y unificado. 
Más bien, aunque había pocas escuelas, su 
diversidad era grande, pues debían atender a 
una variedad de grupos (nobles, urbanos y cam
pesinos) y también la distinción de sexos era 
Importante. Su objetivo era formar buenos cris· 
tianos y preparar personal para las tareas ecle· 
siásticas. La formación práctica, en cambio, 
estaba en manos de la familia y la comunidad. 

La formación transcurría esencialmente en 
un medio de cultura oral, donde "uno sabe lo 
que puede recordar•. De ahí la importancia de 
la memoria. El método de enseñanza era la 
repetición. Los alumnos eran pocos y se agru
paban sin importar sus edades. En general, la 
educación comenzaba tarde, entre los siete y 
nueve años, y terminaba temprano, alrededor 
de los quince. Sólo cuando aparecen las uni· 
versidades, la educación se prolonga más allá 
de la pubertad. No existía la noción de un cu
rrículo secuencial de materias. Tampoco habla 
lugares separados para la enseñanza; los 
maestros dictaban sus lecciones en el claus
tro o a las puertas de la iglesia. El conocimien
to transmitido era escaso, puesto que las ne
cesidades formativas eran elementales y los 
archivos acumulativos reducidos. Es probable 
que durante largo tiempo las escuelas cate· 
dralicias contaran con sólo uno o dos maes
tros. Ellos enseñaban catecismo y latín, ma· 
terias a las cuales luego se irían agregando 
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las artes liberales. "Es evidente -leemos en 
un estudio contemporáneo- que por un largo 
período de tiempo los niños aprendían palabras 
y sentencias en latín sin entender su significa
do". Algunas cosas, como se ve, no han cam
biado en el transcurso de los siglos. He aquí, 
entonces, el origen medieval de la educación 
escolarizada, la primera revolución, aquella que 
inventó la escuela. 

La segunda revolución sobreviene con el 
proceso de concentración política que lleva al 
establecimiento de los Estados-naciones, en
tre el Renacimiento y la Revolución Industrial. 
Se pone entonces en movimiento la creación 
de sistemas escolares públicos. Inicialmente, 
éstos agruparon en unos pocos puntos las 
energías intelectuales de las naciones euro
peas. Por primera vez aparecen componentes 
de lo que hoy conocemos como un sistema 
estatal de educación. Es decir, un conjunto de 
instituciones formal y exclusivamente dedica
das a la enseñanza, con proyección hacia todo 
el territorio nacional y cuyo control y supervi
sión estaba, al menos en parte, en manos de 
la naciente burocracia gubernamental. Este 
proceso iría acompañado de una gradual se
cularización y homogeneización de la educa
ción, facilitadas por la difusión de la imprenta y 
el desarrollo de una incipiente cultura científi
ca. De hecho, las primeras revistas científicas 
aparecen en la segunda mitad del siglo XVII. 

De la cultura oral se pasa entonces al reino 
del texto impreso. La transmisión educacional 
se ordena hacia adentro, distinguiendo y orga
nizando secuencialmente sus materias, y ha
cia afuera, imponiendo una serie de regulacio
nes del comportamiento, un código de discipli
na escolar. Los maestros se apartan de la tu
tela eclesiástica y comienzan a especializar
se y profesionalizarse. Los alumnos son clasi
ficados por edades y la tarea educativa -que 
ahora se extiende a un período bien definido 
de la vida- se instala en edificaciones propias, 
las cuales marcan físicamente su separación 
dentro de la comunidad. La empresa educa
cional no se limita ahora a formar buenos cris
tianos, se extiende a la formación básica -una 
alfabetización difusa basada en los idiomas 
nacionales-, a la moral cristiana, las artes li
berales e incluye ciertos contenidos vocacio
nales. Un buen ejemplo de esta evolución es 
el Principado de Brandenburgo, donde la edu
cación elemental se vuelve obligatoria en 1717. 
Los niños debían asistir a la escuela dos ve
ces por semana, pero no todos tenían acceso 
a la enseñanza pública, ya fuera por razones 
económicas o geográficas. De modo que la 
educación popular continúa en manos del ele-
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ro local, del propietario de tierras o de la auto
ridad citadina, igual que en la Edad Media. 
Mientras tanto, la mayoría de la población per
manece aún en el analfabetismo. "Si creemos 
a Voltaire, en 1789 sólo el 37% de los france
ses sabía firmar". 

La educación masiva -origen de la tercera 
revolución- viene a poner fin a ese estado de 
cosas. Inicialmente, en efecto, equivale a la 
alfabetización de todos. Saber leer y escribir 
se convierte en el eje de la Galaxia Gutenberg. 
De la mano con la Revolución Industrial, la edu
cación de masas se encarga de conformar la 
fuerza laboral a los nuevos requerimientos de 
la economía y la ciudad. El educador norte
americano William T. Harris expresó en su tiem
po este ideal con toda claridad: En la sociedad 
industrial moderna, la conformidad con el tiem
po del ferrocarril, con el comienzo del dfa labo
ral en la fábrica y con otras ~ "fividades carac
terfsticas de la ciudad requiere de total preci
sión y regularidad.[ ... ] El alumno debe cumplir 
sus deberes en el tiempo fijado, debe levan
tarse al sonido de la campanilla, moverse en 
lfnea, retornar; en suma, realizar todos los 
movimientos con igual precisión. 

Con ese fin, la educación masiva adopta un 
conjunto de técnicas que la distinguen hasta 
hoy. Primero, instala un proceso de enseñan
za estandarizada en el ámbito de la sala de 
clases que, progresivamente, debe cubrir a toda 
la población joven. Segundo, existen múltiples 
establecimientos coordinados y supervisados 
por una autoridad central, los cuales deben in
culcar una disciplina de la mente y del cuerpo 
sobre la base de una rígida administración de 
los tiempos y las tareas formativas. Tercero, 
hay un cuerpo profesional de docentes incor
porado al cuadro funcionario del Estado. Cuar
to, la enseñanza se hace cargo de calificar y 
promover a los alumnos mediante un proceso 
continuo de exámenes. Quinto, se desarrolla 
una serie de fundamentos filosóficos y científi
cos -sedimentados en las ciencias de la edu
cación- que proporcionan las bases concep
tuales y metodológicas para esta empresa, la 
más ambiciosa emprendida por el Estado mo
derno. 

Durante los últimos dos siglos, los supues
tos de esta empresa han pasado a formar par
te de la propia estructura y rutinas de la es
cuela. En efecto, se parte de la base de que el 
conocimiento transmitido es lento, limitado y 
estable; que la escuela constituye el único 
canal de información con el que las nuevas 
generaciones entran en contac1o; que los so
portes para la comunicación escolar son la 
palabra magisterial y el texto escrito; que la 
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escuela demuestra su eficacia cuando logra 
traspasar ciertos conocimientos y comporta
mientos cuyo dominio es comprobado mediante 
exámenes; que la inteligencia que se ha de 
cultivar es de naturaleza esencialmente lógi
co-matemática: y que la educación escolar 
encuentra apoyo en la familia, la comunidad 
local y las iglesias. 

La revolución contemporánea de la 
educación 

Hoy estamos a las puertas de una nueva 
revolución educacional. Tanto el contexto en 
que opera la escuela como los propios fines 
de la educación están siendo transformados 
drástica y rápidamente por fuerzas materiales 
e intelectuales que se hallan fuera del control 
de la comunidad educacional, pero cuyos efec
tos sobre ésta son inevitables. 

Efectivamente, a escala mundial la educa
ción enfrenta un período sin precedentes de 
cambio y ajustes en el camino hacia la socie
dad de la información. Como señala Jacques 
Delors en el Informe sobre la Educación en el 
Siglo XXI, •se sitúa más que nunca en la pers
pectiva del nacimiento doloroso de una socie
dad mundial, en el núcleo del desarrollo de la 
personas y las comunidades•. 

Por un lado, la extensión, intensidad, velo
cidad e impacto que adquieren los flujos, in
teracciones y redes globales obligan a todos 
los paises a replantearse el vínculo entre edu
cación y política, economía, sociedad y cultu
ra. Por otro lado, la constitución de un sistema 
tecnológico de sistemas de información y tele
comunicaciones facilita esos procesos y ge
nera nuevos contextos dentro de los cuales 
deberá desenvolverse en adelante la formación 
de las personas. Por el momento, el resultado 
más característico de esta doble mutación es 
un conjunto de desequilibrios que dan lugar a 
lo que el Banco Mundial llama una brecha del 
conocimiento, el PNUD sociedades de redes 
con sistemas paralelos de comunicación, y el 
Departamento de Comercio de los EE.UU. una 
división digital entre los que tienen acceso a 
las redes y los que no acceden. 

Globalización significa, ante todo, una cre
ciente interconexión de actividades al nivel 
mundial. De ahí que diversos autores hablen 
de una aceleración de las interdependencias, 
de imprevistos efectos a distancia, de compren
sión espacio-temporal y del funcionamiento de 
ciertos ámbitos como unidades en tiempo real 
a escala planetaria. 

Implica, en el dominio político, el debilita-

miento de la distinción entre lo interno y lo ex
terno, el surgimiento de nuevos regímenes de 
soberanía y una redifinición de las funciones 
del Estado-nación. La pregunta por la legitimi
dad de los gobiernos se desplaza gradualmen
te por la cuestión de la gobernabilidad global. 

En el dominio de la economía implica una 
transformación de las relaciones entre los Es
tados y los mercados, una intensificación y 
reorganización del comercio mundial, un énfa
sis creciente en la competitividad comparativa 
de las naciones y la multiplicación de "riesgos 
sistemáticos", tales como la destrucción del 
medio ambiente o la transmisión por contagio 
de las crisis, especialmente financieras. 

Implica, en el dominio social, el surgimien
to de una sociedad civil transnacional que abar
ca el creciente renococimiento de esferas de 
acción pública para organizaciones privadas y 
la emergencia de movimientos contestatarios 
y de identidad que se comunican entre sí y 
buscan contrarrestar los efectos de la globa
lización y su impacto sobre las comunidades 
locales. 

En el dominio cultural implica la aparición 
de sociedades multiétnicas y multiculturales, 
la formación de industrias globales de comuni
cación, la transnacionalización de los flujos 
simbólicos y la multiplicación de conflictos 
entre civilizaciones y comunidades en torno a 
sus dioses, valores y tradiciones. 

A su vez, la revolución tecnológica de la 
información y las comunicaciones, una de las 
fuentes de las interconexiones globales, repre
senta por sí misma una fuerza transformadora 
de casi todos los ámbitos de actividad social: 
el trabajo y la producción, el hogar y el consu
mo, el comercio, el entretenimiento, la sociali
zación y transmisión de los saberes, la organi
zación de las empresas y los Estados, la pro
visión de servicios y la circulación de todo tipo 
de datos y conocimientos. 

Tan vastos se espera que sean sus efectos 
que la OCDE prevé que "las redes de comuni
cación y las aplicaciones interactivas multi
media están proporcionando los fundamentos 
para una transformación de los arreglos socio
económicos existentes hacia una sociedad de 
la información. Ésta se concibe como el resul
tado de un cambio de paradigma en las estruc
turas industriales y relaciones sociales, seme
jante a la revolución industrial que en su mo
mento transformó a las sociedades agrarias. 

Diversos autores caracterizan de diferentes 
maneras a esa sociedad emergente, pero le 
atribuyen un conjunto de características en 
común: (i) está en proceso de formación; (ii) 
adquiere gradualmente una estructura de re-



estimándose que podría alcanzar los mil millo
nes en los próximos cinco a diez años. En 
América Latina el número de personas que ac
tualmente accede a Internet es de 13 millones, 
esperándose que aumente a 30 millones hacia 
fines del año 2003. 

En estas condiciones, ¿cómo tendrá que 
comportarse la escuela del futuro? ¿Permane
cerá de espaldas a las nuevas tecnologías del 
aprendizaje o las aprovechará para sí? ¿Y po
drá hacerlo sin cambiar o, por el contrario, se 
verá forzada a hacerlo para explotar sus posi
bilidades al máximo? La net generation, de la 
cual ya se empieza a hablar, representa efecti
vamente un reto para la enseñanza. ¿Podrá 
ésta adaptarse a la cultura más variada y me
nos lexicográfica, más icónica y menos loca
lizada de las nuevas generaciones? ¿Qué hará 
la escuela para subsistir en un mundo multi
canales, donde los niños dedican más horas a 
la televisión que a hacer tareas, y más energía 
a sus pares que a sus profesores? ¿Cómo 
enseñará a seleccionar y discriminar informa
ciones en medio de la verdadera marea que se 
está formando a su alrededor? ¿Podrá hacerlo 
o quedará ella misma sepultada? ¿Conducirá 
a los alumnos por el camino de •aprender a 
aprender• o seguirá siendo ésta una consigna 
sin expresión real? ¿Cómo separará el •ruido" 
de los mensajes y evitará que aumenten las 
disonancias que inevitablemente tienden a au
mentar? 

SOPORTES 
La palabra del profesor y el texto escrito 

dejan de ser los soportes exclusivos de la co
municación educacional. Aun sin considerar los 
medios electrónicos de última generación, la 
escena es ya una verdadera Torre de Babel. La 
televisión presenta 3.600 imágenes por minuto 
y canal. Cada emisora de radio, en promedio, 
transmite alrededor de 100 palabras por minu· 
to. Un diario puede contener unas 100.000 pa
labras y vanos cientos de imágenes. Las revis
tas y los libros agregan un flujo de escala simi
lar. Además, cada persona está expuesta a 
unos 1.600 anuncios publicitarios por dla y re
cibe varios miles de palabras adicionales a tra
vés de las comunicaciones telefónicas y de fax. 
A todo esto se agrega ahora el acceso a la 
World Wide Web y la convergencia de diver
sas formas de transmisión electrónica bajo una 
común modalidad digital. A la luz de estos 
cambios, ¿podrá mantenerse inalterada la fun
ción tradicional de la escuela y del profesor? 
¿Qué métodos pedagógicos será necesario 
adoptar y desarrollar? A medida que la educa
ción se globalice, ¿qué actitud adoptarán los 
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gobiernos y las familias? Incluso, cabe pregun
tarse si la sala de clases -piedra angular de la 
educación masiva- podrá subsistir a los cam
bios impuestos por las nuevas formas de co
municación. Dicho en pocas palabras, también 
la escuela tendrá que adaptarse al cambio tec
nológico, como está ocurriendo con las em
presas y las universidades, con las funciones 
de gobierno y del hogar. Más todavía si se pien
sa que -a diferencia de lo sucedido en tiem
pos de la Revolución Industrial-el cambio tec
nológico en curso afecta a la propia estructura 
del proceso educacional, sin detenerse a las 
puertas de la escuela. Tiene que ver con las 
tecnologías de la palabra, con la transmisión 
del conocimiento y la información, y con la or
ganización del espacio y el tiempo formativos. 
Y no sólo con fábricas y ferrocarriles, telégra
fos y máquinas de producción. 

COMPETENCIAS 
La escuela ya no puede actuar más como 

si las competencias que forma, los aprendiza
jes a que da lugar y el tipo de inteligencia que 
supone en los alumnos pudieran limitarse a las 
expectativas formadas durante la Revolución 
Industrial. El cambio tecnológico y la apertura 
hacia la economía global basada en el conoci
miento llevan necesariamente a replantearse 
las competencias y destrezas que las socie
dades deben enseñar y aprender. Si bien las 
especificaciones precisas variarán según las 
sociedades, los principios subyacentes tien
den a converger: se requiere mayor flexibilidad 
y atención a las características personales del 
alumno, desarrollar las múltiples inteligencias 
de cada uno para resolver problemas ambiguos 
y cambiantes del mundo real, habilidad por tra
bajar junto a otros y comunicarse en ambien
tes laborales crecientemente tecnificados, des
trezas bien desarrolladas de lectura y compu
tación, iniciativa personal y disposición a asu
mir responsabilidades. Es decir, todo lo opues
to de aquello que busca la educación masiva y 
estandarizada. A la luz de estas nuevas ex
pectativas, también el currículo formativo, los 
métodos de enseñanza y aprendizaje y los 
soportes técnicos de la educación deberán 
reinventarse. Incluso hay quienes propugnan 
ya que la formación básica se estructure no en 
torno a las tradicionales áreas y •materias•, 
sino a "temas• o •asuntos• y a las competen
cias necesarias para una sociedad donde los 
propios conceptos de trabajo, empleo y tiem
po libre están cambiando rápidamente. Ni la 
educación podrá mantenerse separada de los 
lugares de trabajo, ni éstos podrán dejar de 
aprender y enseñar. La escolarización como 
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rito de iniciación en la cultura dará paso, así, a 
la educación permanente. La sociedad del 
aprendizaje está en el horizonte. Pero, ¿cuán
do llegará y a qué costo para la modalidad es
colar heredada de la Revolución Industrial y, 
más atrás, de la escuela catedralicia? ¿Llega
rá a todas partes o sólo a los países más avan
zados? ¿Estrechará o ampliará la brecha que 
separa a las naciones y las personas con un 
invisible abismo de conocimientos y destrezas? 

TECNOLOGÍAS 
Las tecnologías tradicionales del proceso 

educativo están dejando de ser las únicas dis
ponibles para enseñar y aprender. Hasta aquí, 
la educación ha sido básicamente una empre
sa low tech: usa la palabra del profesor -a ra
zón de unas 125 a 200 palabras por minuto
durante algunas horas al día, el lápiz, la tiza y 
el pizarrón, los textos impresos y, de manera 
relativamente masiva en todo el mundo, el 
retroproyector. En cuanto a las demás tecno
logías que han llamado a las puertas de la es
cuela, "el cementerio de experimentos fraca
sados es extenso". La radio, el cine y la televi
sión no han logrado alterar la forma de enseñar 
y aprender, pero han dado lugar a variadas 
modalidades de educación a distancia que, allí 
donde han logrado consolidarse, han servido 
para extender la educación, especialmente 
hacia lugares más apartados y en favor de gru
pos sociales que de otra manera no habrían 
accedido a la escuela. Pero el panorama ha 
empezado a cambiar rápidamente durante los 
últimos años. De pronto, la "institución incon
movible", como algunos caracterizan a la es
cuela, se ha topado con una "fuerza irresisti
ble": las tecnologías de la sociedad de la infor
mación. Estados Unidos apuesta por tener 
conectadas a la red todas sus escuelas para 
el año 2000. En el Estado australiano de Vic
toria se esperaba que para el año 2000 cada 
profesor estuviera en posesión de un notebook 
multimedia y que en las escuelas existiera un 
ordenador personal por cada cinco alumnos. 
El Comité danés sobre la Sociedad de la Infor
mación, establecido por el Gobierno de ese país 
el año 1994, dispone que "todas las escuelas 
primarias y secundarias inferiores del país es
tarán conectadas mediante una red de tecno
logías de la información a la servicios relevan
tes, tales como acceso a bibliotecas públicas 
virtuales y a la comunicación internacional", 
decisión que se ve respaldada por una alta in
versión en dichas tecnologías, que el año 1993 
alcanzó a un 2,7% del PIB. Incluso en Chile, 
un país de economía emergente e ingreso 
medio, el 100% de sus escuelas secundarias 

está conectado a Internet, junto con las es
cuelas primarias urbanas que matriculan a al
rededor del 80% del alumnado de ese nivel. 
Sin embargo, la proporción de alumnos por 
computadora es todavía alta (se estima un 
70: 1 ). en contraste con los países en desarro
llo (entre 15 y 5 alumnos por computadora). 
En general, se constata que la mayoría de los 
países de América Latina "carecen de una es
trategia comprehensiva para incorporar la tec
nología a sus sistemas, aunque varios están 
haciendo significativas inversiones". 

De cualquier forma, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, particu
larmente las tecnologías de red, están modifi
cando uno de los principios axiales del orden 
escolar ~orno es el aislamiento de la escue
la-, al igual que uno de los instrumentos cons
titutivos del aprendizaje (el texto plano o lineal) 
comienza a ser reemplazado por el hipertexto. 
En breve, nos encontramos en tránsito hacia 
una educación high tech. Así queda expresa
do en el famoso continuo de las tecnologfas 
de aprendizaje de Tapscott, donde éstas se 
ordenan de izquierda a derecha según el cre
ciente grado de control sobre el aprendizaje 
que permiten al alumno. 

Las tecnologías del aprendizaje ahí repre
sentadas se mueven desde lo análogo a lo 
digital, desde el broadcast a las formas in
teractivas y desde el control exógeno sobre el 
proceso (radicado fuera del alumno) al control 
autónomo (por parte del alumno). La televisión 
grafica el medio "en el que toda la inteligencia 
se encuentra en el punto de origen" de la trans
misión, en este caso, el profesor. Las graba
ciones de vídeo representan un paso adelante, 
pues admiten un mayor control por parte del 
usuario (cuándo y dónde reproducirlas). Los li
bros pueden ser llevados de un lugar a otro y 
los textos leídos en el orden que se desea. La 
lección cara a cara puede tener un componen
te mayor de interactividad. Pero el salto se pro
duce según Tapscott sólo con la aparición de 
los medios digitales, partiendo de los más ru
dimentarios del tipo instrucción asistida por 
computadora: rutinas, tutoriales preprogra
mados y juegos didácticos, todos los cuales 
permiten un grado mayor de autocontrol del 
proceso por parte del alumno y diversas for
mas interactivas. Estas últimas se ven intensi
ficadas con los cursos hipermedia -que em
plean una combinación de medios- pudiendo 
dar lugar a foros en línea, MUO (Multi Usar 
Domain), que son sitios en la Red donde sus 
usuarios crean y participan, en tiempo real, en 
una situación virtual. "Pronto sus hijos, en sus 
estudios de ciencia, podrán reunirse en una 
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bioregión perturbada y compartir datos, inves
tigaciones y soluciones, o reunirse en una es
tación espacial en tomo a los resultados de un 
experimento sobre el impacto de la gravedad 
en los virus· . El próximo paso serán los simu
ladores de realidad virtual para el aprendizaje 
y, en definitiva, la Red considerada como un 
todo. 

Nadie sabe exactamente cómo las nuevas 
tecnologías de la información y la comunica
ción transformarán el entorno educacional. Pero 
casi nadie piensa que dichas tecnologías pa
sarán de largo, sin transformar la actual es
tructura de la empresa educacional y sus mo
dos de operación. ¿Qué resultados producirá 
el hecho de que los alumnos dispongan de 
acceso autónomo a la información que hasta 
aquí era controlada por el profesor? ¿De qué 
manera se transformará la función de éstos, 
una vez que parte de sus tareas de presenta
ción rutinaria de información pueda ser asumi
da por tecnologías más eficaces para ese fin 
que la voz humana y los textos escritos? 
¿Cómo impactará a las culturas locales la co· 
nexión sin fronteras a la cual accederán los 
alumnos y los docentes? Una vez que la tec
nología se vuelve realmente interactiva, ¿qué 
nuevas experiencias de aprendizaje serán po
sible? ¿Y cómo serán utilizadas estas tecno
logías? ¿Sólo como una herramienta de apoyo 
didáctico -la computadora como lápiz o tex
to- o bien, por el contrario, darán origen a nue
vas prácticas dentro de nuevos entornos de 
aprendizaje? 

FRONTERAS 
La educación deja de identificarse exclusi

vamente con el ámbito del Estado-nación e in
gresa, ella también, en la esfera de la globa
lización. Ya hemos visto que la formación de 
redes globales de información y conocimiento 
transforman el contexto inmediato de la escuela 
y, además, la relación entre educación y tra
bajo. Ahora empiezan a cambiar, asimismo, 
las modalidades de transmisión educacional, 
sobrepasando primero los límites de la escue
la y, enseguida, las fronteras nacionales. Se 
interrumpe así el movimiento secular que llevó 
a la educación desde el disperso mundo de 
los agentes locales privados a la esfera estatal 
y, de ahí, a su masificación y a actuar como el 
principal mecanismo de integración social den
tro de los límites del territorio nacional. La 
empresa educacional vuelve a desconcentrarse, 
se descentraliza y empieza a admitir en mu
chas partes del mundo un mayor componente 
de actividad, gestión y financiamiento privados. 
Con la globalización se produce asimismo una 

mayor convergencia en el plano de las políti· 
cas educacionales y un creciente movimiento 
hacia la medición, evaluación y comparación 
internacional de resultados. De esta manera, 
lo local se ve forzado a entrar en contacto con 
lo global y las naciones se ven compelidas a 
competir en términos de capital humano y de
sempeño educacional. La brecha de conoci
mientos a nivel mundial queda expuesta con 
mayor nitidez y se convierte nuevamente en 
tema de debate público, incluso pasa a formar 
parte de la agenda de los organismos multi
laterales. 

Como veíamos, los inciertos efectos de la 
globalización plantean diversas interrogantes 
a los países en desarrollo. ¿Empieza a produ
cirse una pérdida adicional de soberanía de los 
Estados al abrirse la posibilidad de una trans
nacionalización de los procesos educaciona
les? ¿Serán puestas en jaque las identidades 
culturales de los pueblos y la autonomía de 
sus procesos educativos? ¿Es efectivo que la 
globalización empuja a los países a adoptar 
políticas que subordinan los objetivos de la 
educación a la productividad del trabajo y a la 
competitividad de las empresas? ¿Estamos en 
camino hacia una segmentación todavía ma
yor de los mercados laborales que se traduci
rá en una polarización aún más acentuada de 
los salarios entre los analistas simbólicos 
internacionalizados y los trabajadores locales 
de baja calificación? La búsqueda de efectivi
dad y eficiencia en los servicios educativos, 
¿terminará por acentuar las desigualdades 
entre escuelas y, con ello, la inequidad en la 
distribución del ingreso? 

SENTIDOS 
La escuela deja de ser una agencia for

mativa que opera en un medio estable de so
cialización. Debe hacerse cargo de los cam
bios que experimentan la familia, la comuni
dad y las iglesias. Como resultado, entre otras 
cosas, de la revolución tecnológica en curso y 
de su impacto sobre las formas tradicionales 
de existencia social, vivimos una época que 
ha sido definida como más cercana al reino de 
Anomia que a cualquier experiencia conocida 
de orden social. Es decir, próxima a •un esta
do de extrema incertidumbre, en el cual nadie 
sabe qué comportamiento esperar de los de
más en cada situación". Efectivamente, las 
sociedades modernas, contractualistas, atomi
zadas, sin un fondo común de creencias, en
cuentran dificultad para regular normativamente 
el comportamiento de la población. En vez de 
integración moral y un orden aceptado de san
ciones, tiende a imperar una ambigüedad nor-
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mativa. "Vivimos un periodo en el cual las ins
tituciones educativas tradicionales-particular
mente la familia y la escuela-están perdiendo 
la capacidad de transmitir eficazmente valores 
y pautas culturales de cohesión social. Este 
"déficit de socialización" no ha sido cubierto 
por los nuevos agentes sociales de la cultura 
-los medios masivos de comunicación y, en 
especial, la televisión-, los cuales por lo de
más no fueron diseñados como entidades en
cargadas de la formación moral y cultural de 
las personas•. Con todo, el pensamiento con
servador suele achacar a los media esos défi
cits de socialización, y sus efectos negativos 
a la televisión, como hace un autor cuando 
sostiene que ese medio se habría convertido 
en un instrumento para la difusión de valores 
"corruptivos, desmoralizadores y destructivos", 
habiendo incluso reemplazado a las agencias 
tradicionales de socialización y transmisión de 
valores. No es efectivo, sin embargo, que unas 
agencias hayan sustituido a otras. Lo que su
cede es que ahora todos los medios de comu
nicación y aprendizaje coexisten en un espa
cio multidimensional, creando la sensación de 
que nada es fijo y que todo depende del punto 
de vista del observador. Esto plantea un desa
fío adicional para la escuela. Ella tendrá que 
asumir nuevos roles en un contexto social cu
yas bases tradicionales se han debilitado. Las 
interrogantes que esto abre son apremiantes. 
¿Cómo organizar la educación en vista de los 
cambios en la familia? ¿Cómo proceder frente 
a una cultura pluralista, donde distintos valo
res comandan la lealtad de diferentes grupos y 
personas? ¿Qué puede hacer la educación para 
mitigar los efectos de la anomia, como la dro
ga y la criminalidad juveniles? ¿Y qué papel le 
corresponderá jugar en el desarrollo de una 
cultura cívica democrática? La ciencia está en 
condiciones dB responder parsimoniosamente 
a estos problemas; la educación, en cambio, 
no puede esperar. 

Conclusión 
En suma, se está produciendo un verdade

ro cambio de marea. La educació ha dejado de 
ser coextensiva con la escuela, y ésta, a su 
vez, está forzada a revisar sus propios funda
mentos. De no hacerlo, corre un doble peligro: 
quedar rezagada respecto de las demás insti
tuciones que se han tomado en serio la revolu
ción tecnológica y, peor aún, contribuir a que 
se incremente la brecha entre los ricos en in
formación y conocimiento y los pobres en el 
control de esos bienes. Teniendo presentes 
tales desafíos, concluyo señalando algunas lec-

ciones que podemos aprender de las anterio
res revoluciones educacionales. 

Primero, no deben desecharse los signos 
de cambio-por estar el cambio aún en cier
nes-como una mera utopía, pues podría fácil
mente ocurrir lo que al Presidente de la Royal 
Society Británica, a comienzos del siglo XIX, 
cuando se discutía en el Parlamento inglés una 
ley para extender la educación básica a las 
clases populares. Él se opuso a dicha propues
ta por considerar-dicho en sus palabras-que 
al final ésta resultaría "perjudicial para sumo
ral y felicidad; les enseñarla a despreciar su 
posición en la vida en vez de hacerlos buenos 
trabajadores en la agricultura y otros empleos 
a que los destina su rango; en vez de enseñar
les subordinación, los volvería rebeldes y re
fractarios ( ... ]; los habilitaría para leer panfle
tos sediciosos, libros viciosos y publicaciones 
contrarias a la Cristiandad". No imaginó que 
sólo un siglo más tarde la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos proclamarla que 
"toda persona tiene derecho a la educación". 
Lo que él rechazó, nosotros, en nuestro tiem
po, apenas necesitamos justificarlo. 

Tampoco debe cometerse el error de imagi
nar que el cambio educacional será guiado por 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, por poderosas que éstas sean. 
La educación es mucho más que sus sopor
tes tecnológicos: encarna un principio formati
vo, es una tarea social y cultural que, cuales
quiera que sean las transformaciones que ex
perimente, seguirá dependiendo, ante todo, de 
sus componentes humanos, ideales y valóri
cos. La historia nos enseña que las tecnolo
gías de la palabra son acumulativas, no susti
tutivas, y que dependen de los fines sociales y 
noal revés. 

No es correcto pensar que hay cosas in
mutables en la educación, como la actual for
ma de la escuela, la organización de la sala de 
clases o la posición que ocupa el texto escrito 
en la enseñanza. Hemos visto que todo eso es 
producto de la historia. Son modalidades que 
han llegado y se han modificado con el tiempo 
y que pueden desaparecer, como han desapa
recido ciertas concepciones pedagógicas, cier
tos instrumentos de disciplina escolar y cier
tas nociones científicas que en su momento 
parecían inamovibles. 

Por último, no cabe postular que la revolu
ción educacional llegará a nuestras ciudades 
independientemente de lo que hagamos los 
agentes sociales. El tiempo se ha comprimido 
y sabemos que hay momentos críticos para 
emprender las acciones. Una oportunidad des
perdiciada puede representar décadas de re-



50-----
zago. Así, por ejemplo, un reciente estudio 
señala que hace cuarenta años Ghana y la 
República de Corea tenían prácticamente el 
mismo ingreso per cápita. En cambio, al co
menzar la presente década, el de Corea era 
seis veces superior al de Ghana, diferencia que 
se explicaría hasta en un 50% debido al mayor 
éxito de la República asiática en adquirir y usar 
conocimientos. La inacción, la tardanza o la 
postergación pueden hacer que se agrande la 
"brecha de conocimiento•, con graves conse
cuencias para el desarrollo del país. En épo
cas de globalización, la amenaza no es que
dar atrás, es quedar excluidos. 

Por el contrario, necesitamos afinar nues
tra visión sobre los desaflos del futuro y cons
truir acuerdos para avanzar en la dirección de
seada. Adicionalmente, tenemos que impulsar 
la innovación, sin temor a experimentar. Toda
vía pesan demasiado las tradiciones centralis
tas y se cree que las novedades educaciona
les deben venir de arriba, definidas por el go
bierno y aplicadas por los conductos regula
res. Es posible que de persistir esa conducta 
quedemos irremediablemente atrás. Sin expe
rimentación -en todos los niveles- no hay in
novación. Sin innovación no es posible trans
formar la escuela para adaptarla a las nuevas 
exigencias. También se necesita impulsar y 
fortalecer las labores de investigación y desa-
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rrollo en el campo educacional. Muchos pro
gramas de apoyo a las ciencias ni siquiera 
consideran la investigación educacional apli
cada; en otros casos, los recursos asignados 
son escasos e intermitentes. 

Finalmente, es importante actuar y apren
der en conjunto. El futuro de la educación no 
pertenece sólo a sus protagonistas directos. 
Hay que incorporar a múltiples otros agentes 
al debate y a la experimentación y hacerlo de 
manera decisiva: a los académicos y las uni
versidades; a los empresarios, particularmen
te del sector de servicios de información y co
municación; a los creadores y operadores de 
contenidos multimedia; a las comunidades lo
cales y regionales. Hay mucho que ganar de 
la experiencia de todos ellos, igual que de salir 
al mundo para identificar y transferir experien
cias valiosas de innovación, pues la educación 
ya no tiene fronteras. 

A lo largo de la historia nur .ca han dejado 
de producirse cambios y utopías educaciona
les. Pero sólo en pocas oportunidades el con
texto mismo se transforma al punto de superar 
a la utopía. En esos momentos se puede avan
zar más rápido, o bien, quedar razagado y re
troceder. Tal es la encrucijada en que nos en
contramos. 
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DESCENTRALIZACIÓN 

El trabajo está compues
to por tres unidades. La pri
mera unidad se introduce 
en la discusión conceptual 
sobre la descentralización 

Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DESARROLLO LOCAL 

y desarrollo local. aclarán
dose el significado de con
ceptos tales como: locali
dad, sociedad local y sis
tema económico. Se co
mienza exponiendo las ex
periencias de estos tres 
paises: Bolivia, Perú y 
Ecuador. En todo caso el 
proceso en cada uno de 
estos países ha sido dis
tínto y por lo tanto las con
clusiones de esta primera 
parte también han sido di
ferentes. Se parte de reali
dades distintas donde el 
proceso de descentraliza
ción está teniendo diferen
tes niveles de desarrollo. 

Bolivia, Ecuador y Perú 

''"'"' 1 Qt1 nt '' 

DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO 
LOCAL. Bolivia, Ecuador y Perú. 
Autor: Enrique Quedena. Editado 
por: Escuelas para el desarrollo en 
colaboración con Plataforma 
Ruralter. Lima, 2002, 211 pág. 

La "Plataforma Ruralter" es un es
pacio que agrupa a varias instituciones 
de desarrollo y formación que preten
den mejorar la práctica de los profesio
nales y actores del desarrollo rural de 
América Latina y especialmente de la 
región andina. Su objetivo principal es 
promover la construcción colectiva de 
métodos de intervención útiles para la 
acción , a partir de las prácticas y ex
pe.riencias y su amplia difusión. Son 
miembros de la plataforma las siguien
tes instituciones: Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrí
cola (CICDA)-Francia. Centro Interna
cional de Estudios para el Desarrollo 
Local (CIEDEL)-Francia. Consorcio 
CAMAREN (Capacitación en el Mane
jo de los Recursos Naturales Renova
bles)-Ecuador. Escuela para el Desa
rrollo-Perú. lntercooperación (IC)-Suiza. 
Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo (SNV)-Holanda. 

En el proceso Boliviano, 
que lleva ya funcionando 
siete años, el primer nivel 
descentralizado es el De-

partamento, al frente del cual se en
cuentra un Prefecto. En las capitales 
de los departamentos existe un Con
sejo Municipal, elegido por votación 
popular, que elige de entre sus repre
sentantes a un alcalde. El segundo ni
vel territorial descentralizado es la Pro
vincia, al frente de la cual se encuentra 
un Subprefecto, designado por el Pre
fecto. El tercer nivel es la Sección de 
Provincia, donde encontramos una Jun
ta Municipal elegida por sufragio popu
lar y con un alcalde. El cuarto nivel es 
el Cantón, aqul existe un Corregidor 
nombrado por el Prefecto. El último ni
vel lo constituye el Distrito Municipal, 
dirigido por subalcaldes designados por 
el alcalde municipal, con un carácter 
zonal. 

En Bolivia existen 9 departamentos, 
112 provincias, 311 secciones de pro
vincia, 1.386 cantones y 1.124 distri
tos municipales. 

El proceso ecuatoriano ha optado 
por otro modelo de organización terri
torial compuesto por cuatro niveles. El 
primer nivel de organización territorial 
es la Provincia, dirigida por un prefecto 
y un Consejo Provincial, elegidos por 
votación popular. Un aspecto interesan-

te es que los integrantes del Consejo 
deben representar a cada Cantón, que 
es el segundo nivel. Cada cantón cons
tituye un Municipio y el gobierno es ejer
cido por el Consejo Municipal y el al
calde, elegidos por votación popular. El 
tercer nivel lo constituye la Parroquia, 
dirigidas por una junta parroquial, que 
es de elección popular y que cuenta 
con un presidente. Todos los cargos 
electos tienen una duración de cuatro 
años. En Ecuador existen 22 provin
cias, 214 cantones y 752 parroquias. 

En Perú este proceso de descen
tralización comenzó en la mitad de los 
años ochenta, pero fue interrumpido 
durante una década, después de un 
golpe de Estado. Durante los últimos 
años en Perú han existido Consejos 
Transitorios Regionales cuyo presiden
te era nombrado por el presidente de la 
República y respondia a la política del 
poder Ejecutivo, eliminándose las elec
ciones y los cuerpos legislativos regio
nales. 

A partir del 2003 el territorio estará 
integrado por cuatro unidades: regio
nes, departamentos, provincias y dis
tritos, en cuyo ámbito se organizará el 
gobierno en tres niveles: nacional, re
gional y local. 

El Perú tiene 24 departamentos y 
una Provincia constitucional, de régi
men especial, que actuarán inicialmen
te como gobiernos regionales, hasta 
que progresivamente formen unidades 
mayores, pasando a denominarse re
giones solamente; también existen 189 
municipalidades provinciales y 1.809 
municipalidades distritales. 

La segunda unidad desarrolla el 
método de planificación estratégica 
participativa para el desarrollo local. Se 
presentan aquí las principales orienta
ciones metodológicas que facilitan la 
conducción del proceso participativo, 
las condiciones para generarlo y la 
base conceptual que lo sustenta. Se 
pone de manifiesto la fuerza que po
see la participación ciudadana, y se 
parte en esta segunda unidad de una 
planificación que haga posible impul
sar el desarrollo local. Existen unos 
requisitos que son indispensables para 
que se pueda llevar a cabo lo anterior
mente dicho y para ello: 

- Se debe contar con mecanismos 
de información previa. 



- Se tiene que aludir directamente 
a un conjunto de actores sociales e 
institucionales, y ellos deben ser los 
protagonistas. 

- Se debe permitir a los actores 
sociales la toma de decisiones. 

- Se requiere dotar a las organiza
ciones sociales de facultades para ejer
citar acciones de fiscalización y con
trol. 

- Se debe permitir a los actores so
ciales formular propuestas. 

Una vez que se cumplan estos re
quisitos habrá que reforzar la labor des
de el interior. ¿Cómo se realizará esta 
segunda fase?: reforzando el carácter 
interno del proceso, generando y crean
do una misma unidad de acción y 
promocionando la equidad, es decir, 
propiciar la participación de sectores 
que anteriormente no tenian voz o que 
se mantenian al margen, como es el 
caso de marginados o minorias. 

Pasando a la tercera y última uni
dad. ésta plantea ya el proceso del pla
neamiento estratégico participativo. 
Aqul se detalla cada paso. tomando 
forma de una guía que facilita la planifi
cación, desde sus fases iniciales has
ta las evaluaciones finales. 

Se proponen cinco fases: 
l. La creación del ambiente propi

cio. 
11. Los procesos de comunicación y 

diálogo social. 
111. El diagnóstico de la realidad lo

cal. 
IV. Elaboración del plan estratégico 

participativo. 
V. Implantación del plan. 
En esta unidad, además de propo

ner las fases o desarrollo del progra
ma, se exponen experiencias llevadas 
a cabo en diferentes comunidades y se 
realiza un balance de la aplicación del 
proceso. 

Al final del trabajo se incluye un apar
tado denominado Anexo. en donde se 
incluyen: pautas para la elaboración de 
programas o ciclos de capacitación. 

El libro resalta el hecho de que hoy 
el espacio local significa una oportuni
dad de repensar el desarrollo, pero para 
ello se requiere que el Estado sea cons
ciente que a este nivel debe compartir 
responsabilidades con la sociedad ci
vil organizada y el protagonismo con 
los actores sociales. 

iQUÉ PENSAMOS 

en donde se nos da una 
idea global de lo que pre

DE LA DfSCENTRALIZACIÓN1 
Visiones y expectativ~ de alcaldes, 

lúktes de opinión y lunciotwios públicos 

tende el estudio. Acaba
da ésta viene el Agrade
cimiento a todas las per
sonas que hicieron posi
ble que se llevara adelan
te el trabajo: desde el 
equipo de Investigadores, 
pasando por miembros 
del gobierno hasta las per
sonas e instituciones que 
apoyaron el desarrollo de 
la tarea. A continuación 
viene desarrollado en cua
tro apartados el mencio
nado trabajo. 

ESCUELA 
PCJIOel~ 

¿QUÉ PENSAMOS DE LA DESCEN
TRALIZACIÓN? Visiones y expecta
tivas de alcaldes, lideres de opinión 
y funcionarios públicos. Autores: 
Fanni Munoz, Rossio Motta y Mirko 
Solari. Editado por: Escuela para el 
Desarrollo. Lima 2002, 130 págs. 

El trabajo que recoge este libro for
ma parte de un estudio que se ha lleva
do a cabo en Perú, entre diferentes 
departamentos, en concreto en los de
partamentos de La Libertad, San Mar
tin, Junln, Arequlpa y la provincia de 
Lima. El objetivo final no es otro que 
conocer la opinión y disposición de al
caldes, líderes de opinion y de funcio
narios públicos sobre este tema tan 
importante como es la descentraliza
ción, es decir, la capacidad de cada 
departamento para tomar decisiones 
políticas o económicas. El estudio se 
basa en entrevistas a cada uno de es
tos grupos sociales que por su posi
ción privilegiada en la toma de decisio
nes e influencia en la opinión pública, 
son llamados a cumplir un papel rele
vante en todo el proceso de descentra
lización. 

Siguiendo el indice de trabajo, éste 
está estructurado de la siguiente ma
nera: en primer lugar la Introducción, 

El primero de ellos titula
do: El Rey Midas de la 
Descentralización, nos in
troduce en los previos del 
estudio. Se comienza rea
lizando un sondeo sobre 
las nociones que tienen 
los encuestados sobre la 
descentralización y la va-
loración que hacen de 

ella. La totalidad de los entrevistados 
coinciden en destacar los múltiples be
neficios que traería este proceso, sin 
esconder los grandes impedimentos 
con los que se encontrarian, entre 
otros: La "disponibilidad de recursos", 
"la pobreza", "el desempleo", cuya so
lución se encuentra fuera del alcance 
de una reforma descentralizada. En 
cuanto a la pregunta de qué ventajas 
encuentran en la descentralización, las 
respuestas van desde el incremento de 
la disponibilidad de recursos, la amplia
ción de las oportunidades de desarro
llo. mayor presencia de instituciones 
públicas y mayor agilidad administrati
va, afianzamiento de las identidades 
regionales, etc. En cuanto a la pregun
ta de qué desventajas velan en el pro
ceso, la mayor parte de los encues
tados manifiesta su temor a la manipu
lación polltica. a la corrupción, a la 
pérdida de apoyo estatal, la fragmen
tación nacional, la pérdida de econo
mías de escala o al conflicto de com
petencias, entre otras. 

En el segundo de los apartados ti
tulado: Visiones sobre el proceso, se 
intenta avanzar en el estudio. Esta vez 
la pregunta va en la linea de si se está 
o no preparado para participar en el pro-
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ceso de descentralización. Esta vez los 
tres grupos analizados consideran que 
se encuentran preparados pero las con
diciones no son las adecuadas. Según 
los encuestados serian necesarios: 
recursos materiales y humanos, volun
tad política por parte del gobierno cen
tral, contar con información sobre el 
proceso de descentralización, fortale
cer una cultura ciudadana democráti
ca y por último la necesidad de fortale
cer a las instituciones que se encuen
tran muy debilitadas por el largo perio
do de violencia política de los pasados 
gobiernos de corte autoritario. La si
guiente pregunta que se realiza en este 
apartado es la de qué pasos o accio
nes se deben seguir para alcanzar la 
descentralización. Entre los aspectos 
en donde se manifiesta mayor consen
so está el de la necesidad de estable
cer un marco legal que haga posible la 
descentralización. Para ello es nece
sario que se revise la legislación ante
rior. AJ mismo tiempo se apuntan otras 
necesidades básicas tales como, la de
finición del modelo de organización, la 
elaboración de planes y proyectos de 
desarrollo, la difusión del proceso y la 
determinación de competencias y fun
ciones, entre otras. Como conclusión 
del apartado los encuestados coinci
den en la idea de que el proceso debe 
llevarse a cabo de forma gradual; al mis
mo tiempo creen que el proceso debe 
ser permanente en la política nacional. 

El tercero de los apartados es titu
lado: Actores de la descentralización. 
En este apartado se le pregunta a los 
entrevistados sobre el conjunto de acto
res que debieran formar parte activo del 
proceso. Ante la pregunta de quiénes 
deben participar, la mayoría de los en
trevistados considera que el proceso 
debe ser eminentemente participativo, 
por lo que debe involucrar al conjunto 
de la población y sus diversas instan
cias administrativas sin ningún tipo de 
restricción. La siguiente cuestión plan
teada es la de quiénes deben liderar todo 
el proceso. Un número significativo opi
na que los alcaldes, otros que una enti
dad interinstitucional y por último un gran 
grupo que opina que los partidos políti
cos tendrían que tener un papel impor
tante en todo este proceso. 

En cuanto a la pregunta de qué ca
nales de participación se deberian usar, 

la mayoría de los entrevistados opina 
que la descentralización debe tener un 
carácter participativo con una lógica de 
abajo hacia arriba, que recoja las aspi
raciones y demandas de los diversos 
actores. Se propone a continuación 
cuáles serian los espacios de partici
pación. Se destacan las consultas po
pulares los cabildos y los referéndum, 
de esta manera se obtienen los con
sensos y compromisos que le otorga
rían legitimidad al proceso. Ya por últi
mo, en este apartado, se les pregunta 
sobre los mecanismos de participación. 
Se ven como importantes en todo el 
proceso la inclusión y participación de 
los medios masivos de comunicación, 
llámese prensa escrita, radio y televi
sión. Al mismo tiempo los encuestados 
de los departamentos de Lima y Are
quipa destacan la importancia del em
pleo de las nuevas tecnologias de co
municación como es el caso de 
Internet. 

El apartado cuarto incluye algunas 
reflexiones y valoraciones sobre el tra
bajo llevado a cabo, entre ellas desta
car la valoración positiva que se tiene 
por parte de los encuestados sobre la 
necesidad de esta descentralización y 
la importancia que le dan a la partici
pación democrática, no sólo de las ins
tituciones sino de un gran espectro de 
la población. AJ mismo tiempo se se
ñalan algunas contradicciones de los 
propios encuestados, tales como, a 
pesar de estar convencidos de la ne
cesidad de la descentralización, no le 
confieren ,un papel protagonista a las 
regiones, sino aún se mantiene la vi
sión tutelar del Estado en el proceso. 
O también con respecto a la gradua
ción del proceso de descentralización, 
no existen unos plazos claros, con 
excepción al departamento de Lima que 
dieron en estimar un periodo superior a 
cinco años. 

Los dos últimos apartados están 
compuestos por la reseña de la biblio
grafía utilizada y por último un aparta
do formado por anexos en los que se 
incluyen aquellos documentos o en
cuestas utilizadas para el trabajo, todo 
ello acompañado de la relación de per
sonas encuestadas en la muestra. 

REVISTA DE CUESTIONES HUMANI· 
TARIAS. Primavera, 2002 

La Revista de cuestiones humani
tarias es una publicación trimestral de 
La Maison de l'Europe a Bibliotheque 
Solvay destinada al debate internacio
nal. 

Entre las setenta páginas de la re
vista se encuentran artículos de fondo 
como el de Miguel Angel Cortés (Se
cretario de Estado de Cooperación In
ternacional del Gobierno Español) que 
explica las prioridades de la presiden
cia española de la U.E. en materia de 
cooperación al desarrollo; un análisis 
sobre las ONG españolas realizado por 
Pilar Estébanes (presidenta de Médi
cos del Mundo de España); unas di
rectrices para que los medios de co
municación realicen proyectos eficaces 
de Loretta Hieber (cofundadora de Me
dia Action). 

En la sección foro abierto (la voz 
de los lectores} algunas firmas opinan 
en torno a un artículo publicado en esta 
misma revista por Keith Masdan sobre 
los beneficios de la globalízación. 

A través del Observatorio de políti
ca humanitaria leemos interesantes 
contribuciones desde Bruselas, Lon
dres y Ginebra y en la sección Panorá
mica de la ayuda humanitaria, dedica
da a los programas humanitarios y de 
desarrollo españoles, se abordan cues
tiones claves, tales como: ¿cuáles son 
las características de la política espa
ñola de desarrollo? ¿en qué se diferen
cia de la de otros paises? 
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ARAGÓN, PIONERA EN SECUNDA
RIA POR INTERNET 

La comunidad autónoma de Aragón 
es la primera de las comunidades es
pañolas que ofrece a las personas adul
tas la posibilidad de estudiar Educación 
Secundaria a través de Internet, me
dian te el proyecto denominado 
"Aularagón" que este año cuenta con 
unos cuatrocientos alumnos proceden
tes en su mayoría de poblaciones del 
medio rural. 

Este proyecto educativo se ha pues
to en marcha este curso a través el 
portal www.educaragon.org. Se ha des
tacado como una iniciativa pionera en 
España ya que se ocupa de la 
"teleformación" fuera del ámbito univer
sitario, merced al trabajo del Departa
mento de Educación y Ciencia del Go
bierno aragonés, la Caja Inmaculada y 
la empresa IASoft. 

Los objetivos del proyecto son ga
rantizar el derecho de los ciudadanos a 
seguir aprendiendo toda la vida, crear 
un modelo de enseñanza que se adap
te a las condiciones laborales y a las 
características del territorio, así como 
fomentar la cultura digital en la pobla
ción aragonesa. 

Los principios didácticos del proyec
to son: el autoaprendizaje, la flexibili
dad, la actividad, la interacción didácti
ca, la agenda de trabajo como eje or
ganizador del proceso de enseñanza
aprendizaje y el espacio presencial de 
aprendizaje como lugar de referencia. 

Durante el curso 2002-2003 se im
partirán el tercer y curto módulos de Edu
cación Secundaria para Personas Adul
tas. Otros cursos del proyecto, contem
plados en otros sistemas de Educación 
como por ejemplo el Sistema ECCA, son 
los de Escuela de padres y formación 
del profesorado, en este caso concreto 
en materia de Educación a Distancia e 
Informática. 

Para el curso 2003-2004 se imparti
rán el primer y segundo módulos de Edu
cación Secundaria para Personas Adul
tas, el ciclo de Grado Medio de Ges
tión Administrativa, el Ciclo de Grado 
Superior de Educación Infantil, además 
de la formación del profesorado y ense
ñanzas no regladas. LA. 

AUMENTA EL ALUMNADO EN LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Un total de 367.066 alumnos estu
dian en España en Programas de Edu
cación de Adultos en los 2.143 centros 
que imparten estas enseñanzas, según 
datos de la Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación, Cultura y De
portes (MECO). 

Los casi 380.000 alumnos y alum
nas matriculados en el curso 2001-2002 
en Educación de Adultos se repartie
ron de la siguiente forma: 193.707 en 
Enseñanzas Iniciales-Educación Bási
ca; 44.050 en enseñanzas para la ob
tención del Graduado Escolar; 56.146 
en Educación Secundaria para Perso
nas Adultas; 4.953 en enseñanzas para 
el Acceso a la Universidad para mayo
res de 25 años; 20.368 en actuaciones 
de enseñanza de la lengua española 
para extranjeros; y 47.842 en enseñan
zas técnico profesionales. 

Son 10.223 los profesores y profe
soras que imparten este tipo de mate
rias para Personas Adultas. LA. 

SE MATRICULAN MÁS DE 200.000 
INMIGRANTES ADULTOS 

Alrededor de doscientos mil 
inmigrantes se han matriculado en Pro
gramas de Educación de Adultos este 
curso, según datos de la Oficina Esta
dística del Ministerio de Educación es
pañol. 

Este curso el número de alumnos 
inmigrantes registrados dobla a los 
escolarizados en el curso anterior y, se
gún Juan Ángel España, director gene
ral de Cooperación Territorial, quien pro
nunció una conferencia sobre la educa
ción de las personas adultas en la Ley 
de Calidad de la Educación en el mar
co de la celebración de la Jornada Eu
ropea sobre competencias básicas de 
adultos, el hecho de que el 29'7% de 
los 367.066 adultos matriculados en 
diferentes programas educativos en 
2000 tuviera entre 16 y 24 años refleja 
la presencia de nuevas cohortes de 
alumnos procedentes de la inmigración 
y de alumnos que han abandonado de 
forma temprana otros estudios. 

Según afirma el director general de 
Cooperación Territorial, en la Ley Orgá
nica de Calidad de la Educación (LOCE) 
Mpor primera vez se afronta este proble
ma mediante programas de aprendiza
je del castellano y planes de refuerzo 
para que todos los alumnos alcancen 
las competencias básicas requeridas en 
la enseñanza". Juan Ángel España dijo 
que la LOCE recoge una educación para 
adultos "orientada fundamentalmente a 
cubrir la enseñanza básica y la de ca
rácter no obligatorio" y consideró "de 
capital importancia" que los alumnos 
adultos tengan el título de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

Sólo el 0,96% de los adultos matri
culados en el curso 1999-2000 estudia
ron para alcanzar la titulación mínima 
que otorga nuestro sistema educativo, 
puntualizó Juan Ángel España, agre
gando que "es algo que hay que corre
gir urgentemente". LA. 

NORUEGA: EDUCACIÓN ONLINE 
PARA ADULTOS 

Noruega crea el urhe Competence 
Network", un sistema de educación para 
personas adultas íntegramente en 
Internet. En el proyecto participan cin
cuenta organizaciones y ha sido pro
movido por la Federación de Comercio, 
Negocios e Industria del país. 

El sistema The Competence 
Network se compone de varios domi
nios por los que acceder a sistemas de 
educación y especialización desde los 
grados más básicos hasta el nivel uni
versitario. El proyecto está especialmen
te dedicado a las personas adultas que 
por cualquier razón no hayan dispues
to de educación primaria. 

La red supone un ahorro sustancial 
en el sistema educativo noruego, un 
país donde la educación a distancia es 
una cuestión básica por la dispersión 
de la población. Se pretende proporcio
nar una herramienta de aprendizaje 
online flexible y rápida que permita in
tegrar distintas disciplinas de la educa
ción, toda una plataforma única que sea 
accesible para cualquier persona que 
la desee o la necesite. LA. 



.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡._._._._._._._¡¡¡¡¡¡¡¡m Agenda .mm;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡;;¡¡;;¡¡;;; 5 5 

COACHING SKILLS COURSE 

4 - 9 marzo 2003 Tampere, Finlandia 
Confirme su participación a primeros de febrero de 2003 

por fax: +358 3 253 4434, o e-mail: anne.hjulgren@opeko.fi 
Información: http://www.opeko.fVenglish/index.html 

WORLD EDUCATION MARKET 
The Lead lnternational Trade, Partnership and Networking Forum 

20 - 23 mayo 2003 Lisboa, Portugal 
Información: Fax: +33 (01) 419049 60 ó info.wemex@reedmidem.com 

www.wemex.com 

XXI CONFERENCIA MUNDIAL ICDE 
sobre Educación Abierta y Educación a Distancia 

acogida por la Open University de Hong Kong 
1 - 5 junio 2003 Hong Kong, China 

Información: Fax: (852) 27627229 y HK2003@ouhk.edu.hk 
www.icde.org 

www.ouhk.edu.hk./hk2003 

THE QUALITY DIALOGUE 

lntegrating Quality Cultures in Flexible, Distance and elearning 
12!! Conferencia anual de EDEN 

15-18 junio 2003 Rodas, Grecia 
Contactos: Tel. +36 1 463 1628 y +36 1 463 2537 

www.eden.bme.hu, eden@eden.bme.hu 

"GLOBAL ENGINEERING: 
EDUCATION ANO TRAINING FOR MOBILITY" 

Encuentro anual de la European Society for Engineering Education (SEFI) 
8 - 11 septiembre 2003 Universidad de Oporto, Portugal 

Anuncio y petición de colaboraciones pronto en su web: 
http://www.sefi.be 

"THE FUTURE OF OPEN ANO DISTANCE LEARNING" 

1 O!! Conferencia Internacional de Cambridge sobre Educación Abierta y a Distancia 
23 - 26 septiembre 2003 Cambridge, Reino Unido 

Información: Tel: +44 (O) 1223 584662 
Fax +44 (O) 1223 355207 

East-of-England@open.ac. uk 
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