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----------Editorial 3 

En 1986 nació el entonces boletín cuatrimestral Radio y Educación de 

Adultos, con vocación de convertirse en un vehículo de comunicación para los 

profesionales vinculados a Radio ECCA y/o usuarios del Sistema en distintos 

países. En el editorial de aquel primer número se decía: « ... Queremos que sea un 

instrumento de intercambio y de formación permanente donde recoger las 

opiniones, noticias e informes más relevantes sobre Ja educación de adultos y 

ponerlos al alcance de todos. Un boletín donde exponer y analizar, además, 

nuestra propia experiencia de Educación de Adultos por radio. En definitiva, un 

medio de comunicación entre nosotros que, al mismo tiempo, se convierta en un 

puente con el exterior ... ". 

Tras dieciocho años manteniendo idénticos objetivos y un mismo formato que 

ha experimentado poquísimas variaciones, ha llegado el momento de que Radio y 

Educación de Adultos se reinvente. Este número 54 es el último en su estilo porque 

vamos a cambiar para mejorar; mantendremos el nombre pero renovaremos 

objetivos, formatos, periodicidad y contenidos ... 

En este número, que cierra una etapa, abordamos las nuevas tecnologías en la 

educación desde distintos puntos de vista y describimos las experiencias propias, 

las de Radio ECCA en materia de Teleformación, siempre en la creencia de que 

las nuevas tecnologías se han de transformar en un instrumento de desarrollo 

humano para todos y todas, sin exclusión, y en todos los lugares del mundo. 

Nos encontraremos nuevamente en el número 55, con una nueva imagen y 

contenidos renovados. 
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Antonio Pérezy Manolo Jiménez 
se jubilaron 

Como es habitual cada año, el colectivo se reunió en un 
almuerzo de despedida a los compaiferos que, tras una 
larga andadura en la filas de Radio ECCA, dejan su etapa 
activa para pasar " ª la reserva». 

A los compañeros y com
pañeras que ejercemos 
nuestra tarea profesional en 
la isla de Gran Canaria nos 
tocó el siempre doloroso 
deber de decir hasta luego, 
profesionalmente hablando, 
a dos amigos que han sido 
y son ejemplo claro y vivo de 
buen hacer personal y pro
fesional. Nos tocó, además, 
el siempre a legre sentir de 
acompañarlos en una ¡orna
da donde la emotividad se 
vive a flor de piel y en la que 
aquellas personas que más 
cerca han estado de los que 
se jubilan nos hacen reme
morar algunos de los mo
mentos más significativos 
del anecdotario de quienes 
tanto han vivido por y en Ra
dio ECCA: los más alegres, 
los más entrañables y todas 
aquellas situaciones "com
prometidas" que ilustran 

unas existencias vinculadas 
a la gran familia ECCA. An
tonio Pérez Alonso, desde 
1971 en esta Casa, ponien
do su sello particular al con
cepto de contabilidad tanto 
en el terreno formativo como 
en el departamento de Ad
ministración; y Manuel Jimé
nez Suárez, desde 1965 en 
las más diversas tareas, 
desde el control de sonido a 
la grabación de clases, ocu
pando el cargo de subdi
rector de Radio ECCA y con
virtiéndose en un referente 
obligado en el Área de Salud 
de la Emisora Cultural de 
Canarias, son y han sido dos 
compañeros cuya huella 
hemos de seguir muchos de 
nosotros para llegar con la 
misma satisfacción profesio
nal al final de nuestra etapa 
laboral. 

Radio ECCA en África 

Radio ECCA nació con 
vocación de cooperar con 
otros países; ya en sus 
siglas se hace alusión a este 
deseo: Emisora Cultural de 
Canarias y África. A los 
pocos años de haber salido 
a las ondas en Canarias, 
llegando a través de ellas al 
Sahara Occidental, se inicia 
de modo sistemático la 
formación de personas adul-

tas en esta zona. Para ello, 
profesorado del Sahara se 
desplaza a Canarias con el 
objetivo de formarse en las 
distintas tecnologías que 
integran el Sistema ECCA y 
llevar a cabo la atención 
presencial del alumnado. 
Esta actividad queda sus
pendida cuando la situación 
política de la zona se de
teriora. 

Después de un parén
tesis en la cooperación con 
África, y de que el Sistema 
ECCA se haya extendido 
por 14 países latinoameri
canos. Radio ECCA retoma 
con fuerza la cooperación 
con África y, en los últimos 
años, después de desarrollar 
algunos proyectos en An
gola, Campamentos del 
Pueblo saharaui, Mauritania 
y Cabo Verde, gracias al apo
yo del Gobierno de Canarias, 
a través de la Dirección Ge
neral de Asuntos con África, 
y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
(AECI), Radio ECCA inicia 
dos macroproyectos: uno en 
Mauritania y otro en Cabo 
Verde, cada uno de ellos 
integrado por cuatro fases 
anuales. 

En el proyecto que se 
está desarrollando en Mau
rl ta ni a -Cursos de Al
fabetización y Postalfabe
tización en árabe, con Sis
tema ECCA, para personas 
adultas del municipio de 
Nouadhibou y, posteriormen
te, para el resto de Maurita
nia-. en las dos ediciones 
que se llevaron a cabo a lo 
largo del pasado curso, un 
total de 2.056 alumnas rea
lizaron las distintas accio
nes formativas que se im
plantaron: Kelimat 1, 
Kelimat 2, Cultura Popular 1, 
Taller de lecto-escritura y 
cálculo. De ellas, 1 . 717 tu
vieron la ocasión de recibir 
sus diplomas en junio. 

En estos momentos, re
cién iniciada la edición de 
septiembre, dentro de la 
Fase IV del proyecto, 1.131 
alumnas han iniciado el cur
so en Nouadhibou, mientras 
que 582 están a punto de 
comenzarlo en Nouakchott, 

lugar donde se implanta por 
primera vez el proyecto. 
Tanto el Ministerio de Lucha 
contra el Analfabetismo 
como el Ayuntamiento de 
Nouadhlbou están impli
cados en esta tarea. 

Como complemento a la 
actividad que estamos desa
rrollando en Mauritania, el 
Ayuntamiento de Cáceres 
-España- ha aprobado re· 
cientemente un proyecto de 
Animación a la lectura que 
llevaremos a cabo con la co
laboración del Ayuntamien
to de Nouadhibou en los 
próximos meses. El pro
yecto contempla una dota
ción de libros para dos Ca
sas del Libro, una campaña 
de difusión para animar a la 
lectura y la formación de 
voluntarios/as que liderarán 
esta iniciativa. 

Dentro del proyecto de 
Cabo Verde -Formación de 
personas adultas a distancia 
(Sistema ECCA) para el 
desarrollo económico de 
Cabo Verde- a lo largo del 
pasado curso unas 1. 790 
personas adultas realizaron 
distintas acciones formati
vas: Recepcionista, Mani
pulación de alimentos, In
glés para la venta y atención 
al público, Calidad en lá 
atención al cliente. El pa· 
sado ocho de septiembre, 
Día Internacional de la Alfa
betización, en el municipio 
de Tarrafal, se realizó una 
entrega simbólica de diplo
mas a un grupo de alumnos 
y alumnas que habían se
guido dichas acciones for
mativas. 

Por otra parte, de acuerdo 
con lo previsto en el pro
yecto, se instalaron 30 equi
pos informáticos en cinco 
aulas distribuidas por el 
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territorio caboverdiano, con la 
finalidad de que el alumnado 
tenga acceso a la formación 
en Informática que se iniciará 
próximamente. 

En el presente curso, 
está previsto que más de 
3.000 personas realicen 
algunas de las acciones 
formativas que comenzarán 
en breve (Word 2000, 
Francés turístico, Animación 
de tiempo libre, Gura 
turístico ... , hasta hacer un 
total de once), coincidiendo 
con la instalación del equi
pamiento de alta frecuencia 
que va a permitir completar 
la cobertura de la Radio 
Educativa Caboverdiana, 
iniciada en la fase 11 del 
proyecto. Recientemente, 
con la finalidad de planificar 
esta formación y de realizar 
un exhaustivo análisis de la 
marcha del proyecto, hemos 
tenido un encuentro, en la 
Sede central de Radio 
ECCA, con el nuevo Director 
General de la DGAEA 
(Dirección General de 
Alfabetización y Educación 
de Adultos) y con el 
Coordinador del proyecto, 
quienes han puesto de 

manifiesto su total impli
cación en el mismo. 

En Marruecos, con
cretamente en Agadir, el 
pasado curso, dentro de la 
«Iniciativa Comunitaria 
INTEAREG 111 B 2000-2006 
(Azores - Madelra - Cana
rias)», se desarrolló la pri
mera edición de un curso de 
español - ¡Comunfcate!- a 
través de Internet. En el 
mismo participaron unas 200 
personas adultas. En estos 
momentos estamos prepa
rando la clausura de dicho 
curso para entregar los di
plomas al alumnado, así 
como elaborando el material 
impreso de un segundo nivel, 
y planificando la implanta
ción para comenzar de nuevo 
en el mes de marzo, fecha 
en la que está previsto que 
unas 350 personas adultas 
realicen la segunda edición 
del primer nivel y la primera 
del segundo nivel. Este 
proyecto es posible gracias 
a la colaboración de 
PROEXCA, la Cámara de 
Comercio, Industria y Ser
vicios de Agadir, la Univer
sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y Radio ECCA 
Fundación Canaria. 

I Jornadas de Intervención Psicosocial 
y Familiar 

"Interacción Comunitaria y Desarrollo en la 
Adolescencia" 

El pasado mes de junio 
se celebraron, en las islas 
de Gran Canaria y Tenerife, 
las 1 JORNADAS DE IN
TERVENCIÓN PSICOSO
CIAL y FAMILIAR. Las se-

des y fechas escogidas para 
tal evento fueron el CICCA, 
en Las Palmas de Gran 
Canaria, los días 16 y 17; y 
el IES "La Laboral", en la 
Laguna de Tenerife, los días 

15 y 16. Estas Jornadas 
abren un nuevo espacio de 
trabajo y encuentro que pre
tende facilitar la reflexión y 
análisis en este ámbito de 
la intervención psicosocial y 
familiar, a través de la comu
nicación, el diálogo y la 
posibilidad real de "hacer 
juntos/as•. 

En esta primera edición, 
las Jornadas han contado 
con la colaboración de la 
Universidad de La Laguna y 
de la Consejería de Empleo 
y Asuntos Sociales/Di
rección General de Juventud 
y fue escogido como eje un 
tema de máxima actualidad: 
"La Interacción Comuni
taria y Desarrollo en la 
Adolescencia», centrando 
sus objetivos en: 
- Conocer las caracterís

ticas de los y las adoles
centes y sus estilos de 
vida. 

- Analizar la influencia de 
los medios audiovisuales 
en la adolescencia. 

- Fomentar el trabajo coor
dinad o entre los y las 
agentes de intervención 
(educativos, sanitarios, 
sociales, etc.). 

- Conocer experiencias 
que favorezcan el desa
rrollo y la educación de 
los y las adolescentes. 
Las sesiones combinaron 

una parte expositiva, con 
ponencias y experiencias 
ofrecidas por expertos y 
expertas del ámbito, con otra 
práctica, en torno a grupos 
de trabajo destinados a 
reflexionar sobre problemas 
detectados en los/as adoles
centes, habiendo sido am
bas positivamente valoradas 

por los y las asistentes en 
las encuestas de evaluación. 

Las ponencias que abrie
ron cada bloque temático, 
seguidas de la exposición de 
las distintas experiencias, 
abordaron los siguientes 
tópicos: 
- "Los estilos de vida de 

Jos y las adolescentes de 
nivel socio-económico 
bajo", ofrecida por Dña. 
M1 José Rodrigo López, 
catedrática de Psicología 
Evolutiva de la Univer
sidad de La Laguna. 

- "La influencia de los 
medíos audiovisuales en 
la adolescencia", ofreci
da por D. Esteban Torres 
Lana, catedrático de 
Psicología Evolutiva de la 
Universidad de La 
Laguna. 

- "Las redes de apoyo 
social en la adoles
cencia", ofrecida por D. 
Gonzalo Musitu Ochoa, 
catedrático de Psicología 
Social de la Universidad 
de Valencia. En este 
último bloque temático, 
D. Juan Carlos Martín 
Quintana, profesor de 
Radio ECCA, presentó 
nuestro "Programa de 
intervención con adoles
centes en riesgo psico
social: construyendo mi 
futuro·. 
Finalmente, cabe des

tacar el buen nivel de asis
tencia a las Jornadas, con
tando en Gran Canaria con 
211 inscritos/as y en Tenerife 
con 227, además del interés 
mostrado por los y las asis
tentes en los temas abor
dados, que manifestaron su 
deseo de acudir a una pró
xima edición de las mismas. 
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Radio ECCA premiada por la 
Federación de APAS Galdós 

Radio ECCA ha sido distinguida recientemente, junto a 
otras Instituciones canarias, "en reconocimiento a la labor 
desarrollada y por su compromiso con la educación 
pública" por la Federación canaria de padres y madres 
"Galdós", durante la celebración de su XXV aniversario. 

Nos congratulamos por 
ello y felicitamos a esta 
Institución por la encomiable 
labor que desde sus inicios 
viene desarrollando a favor 
de la educación canaria y por 
su feliz aniversario. Las de
más entidades y personas 
premiadas fueron: 

- Dña. Trinidad Fuentes 
Rodríguez 

- D. Mauro Fernández 
Felipe 

- Dña. MaríaAntonia 
Montserrat Ramos 

- D. Luis Balbuena 
Castellano 

- Dña. Isabel de Luis 
Lorenzo 

- D. Manuel Hernández 
Henríquez 

- Dña. Nina Santana 
Dumpiérrez 

- D. Octavio Suárez 
Rodríguez 

- Dña. Constanza 
Falcón Castellano 

- D. Diego Dfaz Espino 
- Dña. Eva Kñallinsky 

Ejdelman 
- D. Isaac Godoy 

Delgado 
- Proyecto Cultural de 

Desarrollo Comunitario 
"La Aldea" 

- Colectivo Escuela de 
Padres/Madres CEIP 
"Pintor Manolo Millares" 

- Aguas de Teror S.A. 
- Programa: Un mundo 

sin barreras (Onda 
Cero) 

- Programa: La Isla (On
da Real de Las Palmas) 

- Programa: Hoy por hoy 
Las Palmas (Cadena 
Ser) 

- UDECA 

El Sistema ECCA educa en 
América y IÍfrica 

Gran Canaria pudo disfrutar de la presencia de re
presentantes de cuatro institutos radiofón icos latino
americanos que usan el Sistema ECCA. Dos días intensos 
de actividades permitieron el In tercambio de expe
riencias y la reflexión sobre la misión de la educación 
en nuestras sociedades. La colaboración de la Fundación 
Entreculturas permitió este encuentro. 

Gloria Aguiar, de Para
guay; María del Rosario 
Buendía, de Perú; José Ra
fael Roca, de Venezuela; y 
Javier Velasco, de Bolivia, 
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desarrollaron un intenso 
programa: presencia en la 
radio. encuentro con los res
ponsables del Aula Abierta, 
encuentro con los miembros 

del Consejo Ampliado de 
Dirección, y mesa redonda 
pública en el Centro Loyola 
organizada por el Patío de 
las Culturas. El intercambio 
de experiencias tuvo como 
centro la reflexión sobre la 
capacidad transformadora 
de nuestro sistema educa
tivo, así como su incidencia 
en las personas y en la rea
lidad social. En la mesa re
donda organizada por el 
Patio de las Culturas, las in
tervenciones del equipo de 
ECCA en Mauritania aportó 
un matiz peculíar en el que 
la interculturalidad emerge 
como horizonte hacia el que 
caminamos y medio en el 
que empezamos a vivir. 

Paseo por la Casa 
Una de las jornadas mati

nales la dedicamos a mostrar 
a nuestros visitantes las 
instalaciones de la sede 
central. Sirvió de encuentro 
con cada uno de los equipos. 
Especialmente se detuvieron 
en el Área de Telecomunica
ciones, Administración, Aula 
Abierta y el Taller de Repro
grafía. 

La radio 
educativa es 

transformadora 

Gracias a la organización 
de la Fundación En tre
culturas, doña María del 
Carmen Palmés y don 
Lucas López S.J. pudieron 
asistir a las jornadas sobre 
Educación y Cambio So
cial en la Casa de América, 
en Madrid. 

La reflexión tuvo un mo
mento fuerte en la ponencia 
La educación, agente de 
transformación social, de 
Jorge Cela, coordinador de 
la Federación Internacional 
de Fe y Alegría. Rosa María 
Torres, directora del Instituto 
Frónesis, de Argentina, ex 
ministra de Educación de la 
República de Ecuador, abor
dó el tema Pobreza y edu
cación, más allá del dis
curso de la calidad y la 
equidad. En diferentes me
sas de trabajo se desarro· 
llaron intensos e intere
santes diálogos: la educa
ción como bien público, 
calidad en la educación y la 
educación transformadora 
fueron los temas centrales 
de las mismas. 

En la segunda jornada, el 
trabajo comenzó con el co
loquio ¿Qué debemos ha
cer para alcanzar los com
promisos Internaciona
les ?, en el que participaron 
Eduardo Vélez, del Banco 
Mundial; Emmanuel Fa
toma, coordinador de la Cam
paña Mundial por la Educa
ción; Fernando Casado, re
presentante de Naciones 
Unidas para los Ob¡etivos del 
Milenio; y Gloria Angulo, de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. Un segundo colo
quio versó sobre La educa
c Ión como reto para la 
cooperac ión española . 
Fernando Cardenal S.J. y 
Yerlhin Vílchez mostraron la 
realidad de Fe y Alegría en 
Nicaragua. Agustín Alonso, 
de Entreculturas, y Alberto 
Ru1z Gallardón, alcalde de 
Madrid, clausuraron el acto 
oficialmente. 



Actos de clausura del PAPF 
Curso 2003-2004 

Los dlas 21 y 22 del 
pasado mes de junio tuvieron 
lugar, en las islas de Gran 
Canaria yTenerife, respecti
vamente, los actos institu
cionales de clausura del 
curso 2003-2004 del Pro
grama de Apoyo Personal 
y Familiar que, desde hace 
tres años, se está llevando 
a cabo en los Centros de 
Atención Preferente y los 
Centros del Plan Sur. Los 
escenarios escogidos para 
tal evento fueron el Edificio 
de Usos Múltiples 1, en Las 
Palmas de Gran Canaria, y 
el Centro de Profesores de 
La Laguna, en Tenerife. 

El acto de Las Palmas 
fue presidido por Doña M1 del 
Carmen Pa lmés Pérez, 
directora de Radio ECCA, y 
por don Rafael Juan 
González Robayna, director 
de Promoción Educativa; y, 
en Tenerife, por don José 
Manuel Barroso Gámez, 
subdirector de Radio ECCA, 

y por don José Zenón Ruano, 
director territorial de Edu
cación en Santa Cruz de 
Tenerife. Asimismo, las per
sonas invitadas que asis
tieron al evento fueron los y 
las guías-mediadores, volun
tariado de Radio ECCA, 
acompañados de los padres 
y las madres de sus respec
tivos grupos. 

En ambas sedes, fue 
este acto un momento 
entrañable marcado por la 
alegría y satisfacción de las 
personas asistentes, en el 
que se pudieron escuchar 
emotivos testimonios y 
generosas manifestaciones 
de agradecimiento al 
Programa. Finalmente, las 
madres y los padres 
recibieron sus diplomas con 
entusiasmo y, nuestro 
voluntariado, un pequeño 
obsequio en señal del pro
fundo agradecimiento a su 
desinteresada e importante 
labor. 

Nuevas acciones formativas en el 
Aula Abierta 

Aula Abierta, fiel a sus objetivos de atender las 
necesidades actuales de Ja población y renovarse 
continuamente para que todas las personas interesadas 
en ampliar su formación encuentren en ella alguna 
opción, ha puesto en marcha 10 nuevas acciones 
formativas en este año 2004. 

Se trata de las siguientes 
actuaciones: 

Para responder a la 
actualidad: 
o Inmigrac ión hoy, un 

proyecto de sensi
bil ización sobre la 
situación de la inmi
gración. 

o Voto y democracia. 
Para responder a la 

demanda de formación de la 
Administración pública, 
específicamente del ICAP 
(Instituto de la Adminis
tración Pública Canaria), La 
Unión Europea. 

Para celebrar el 30 
aniversario de Escuela de 
padres y madres, uno de 
los primeros proyectos del 
nivel: Las familias hoy 

Para actualizar su oferta: 
o Encontrar empleo, con 

el objetivo de facilitar la 
incorporación al mundo 
laboral. 

o Formación para los 
mani puladores de 
alimentos, destinado a 
todas las personas que 
trabajan o quieren 
trabajar en el campo de 
la alimentación. Hemos 
renovado y adaptado a la 
nueva normativa vigente 
el clásico curso de Ma
nipulador de alimentos. 

Para ampliar el abanico 
de su oferta: 
o Estrategias de ense

ñanza y aprendizaje, 
destinado a todas aque
llas personas que se 
dedican o quieren dedi
carse a la docencia. 

o Francés venta y aten
ción al público, en el 
campo de los idiomas. 

o Jornadas de interven
ción pslcosocial sobre 
adolescencia, una ac
ción formativa presen
cial destinada a todas y 
todos los profesionales 
de cualquier especiali
dad que trabajan con 
adolescentes. 

o Buenas maneras y 
protocolo, una forma
ción 'ligera' para recu
perar las buenas mane
ras y acercamos al mun
do del protocolo. 

o Primeros auxilios, un 
curso sencillo, realízado 
junto con "Cruz Roja ", 
que nos ayuda a evitar 
dificultades en los pe
queños 'accidentes' co
tidianos. 

o Anállsls contable, una 
acción formativa que 
completa nuestra oferta 
de Contabilidad. 
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o Desa"ollo personal: un 

camino para la partici
pación en Igualdad, 
una acción formativa 
radiofónica, con impor
tante apoyo presencial, 
destinada a hombres y 
mujeres. 

Pin de Plata del 
Centro de 

Recuperación de 
Minusválidos 

Físicos de Madrid 

El CRMF de Madrid, cen
tro piloto del IMSERSO, 
otorgó el Pin de Plata a 
ECCA Madrid. Esta distin
ción es el reconoci-mlento 
a la labor realizada por 
RADIO ECCA con las per
sonas discapacitadas. 

En el mismo acto, muy 
emotivo y con la asistencia 
de todo el personal del 
Centro, se entregaron los 
títulos de Graduado en 
Educación Secundaria 
(GES). Los alumnos y las 
alumnas con desventajas del 
CRMF han sido nuestros 
primeros titulados en En
señanza Secundaria. Para 
Radio ECCA Madrid será, 
por tanto, un acontecimiento 
difícil de olvidar. 

Contamos con la pre
sencia de María de los An
geles Riesco, Subdirec-tora 
General de Gestión del 
IMSERSO. También partici
paron la jefa de servicio de 
Centros y Programas del 
IMSERSO, María Rosa San 
Marcial; la directora gerente 
del CRMF de Madrid, 
Inmaculada Gómez; y la 
directora de ECCA Madrid, 
Hortensia Bustos. 
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Convenio con el MTAS 

Nuevamente se ha firmado el Convenio con el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales para /a puesta en marcha, 
en el Curso 2003-2004, de los proyectos de ámbito plurl
reglonal con cargo a los recursos provenientes del IRPF. 

1. Programa de empleo 
con acciones Innovadoras 
para los jóvenes. Se está 
ejecutando en Badajoz. 
Baleares, Cáceres, La Co
ruña, Madrid, Murcia. Sevilla 
y Vigo. Con el programa se 
realizan acciones de infor
mación y asesoramiento, 
trabajando con jóvenes so
cialmente desfavorecidos o 
con escasa cualificación 
profesional. El programa 
desarrolla, así, actividades 
formativas dirigidas a los jó
venes que aún no han ac
cedido a su primer empleo o 
que provienen del medio 
rural. 
2. Programa para forma
ción y fomento del em
pleo entre las mujeres. Se 
trata de un programa en el 
que se realizan. igualmente, 
acciones de información y 
asesoramiento específico 
para mujeres que no han ac
cedido a su primer empleo. 
Se desarrollan actividades 
formativas dirigidas a fomen
tar la presencia de las muje
res socialmente desfavore
cidas en campos profesiona
les nuevos, con el fin de cua
lificarlas profesionalmente. 
En colaboración con agen
tes sociales e instituciones 
públicas y privadas, se está 
ejecutando en Badajoz, Ba
leares, Cáceres, La Coruña, 
Madrid, Murcia y Vigo. 
3. Programa de formación 
de voluntarios y volunta
rias. Se orienta a conseguir 

una mayor sensibilización y 
apoyo al voluntariado. Se 
está ejecutando en Badajoz, 
Baleares, Cáceres, La Co
ruña y Madrid. En una pri
mera fase, el programa desa
rrolla acciones formativas 
generales, como: iniciación 
al voluntariado y diseño, 
desarrollo y evaluación de 
proyectos sociales. En la 
segunda fase, se aterriza en 
una formación más espe
cializada: prácticas para 
aplicar la formación recibida 
en otros programas que 
ECCA lleva a cabo con gru
pos de riesgo, ya sean jó
venes, mujeres o inmi
grantes. 
4. Promoción y sensibili
zación del voluntariado. 
Se trata de un programa de 
ámbito estatal que pretender 
informar sobre la situación 
del voluntariado y mostrar la 
creciente importancia de 
voluntarios y voluntarias en 
el devenir de la sociedad 
actual. Junto a una progra
mación radiofónica orientada 
a unas quinientas mil perso
nas, el programa desarrolla 
también otras actividades: el 
curso on-line que ECCA ha 
publicado en su página web, 
y las jornadas para la infor
mación y sensibilización 
dirigida a docentes con el fin 
de convertirlos en promo
tores de actuaciones posi
tivas y de educación soli
daria. 

Profesorado 
europeo y 

tecnologías de la 
in/ ormación y 
comunicación 

Con este proyecto, sub
vencionado por Is Comi
sión Europea, en el que 
ECCA participa como 
miembro asociado, se 
configurarán e Intercam
biarán cursos de forma
ción para profesores y 
profesoras que utilicen las 
nuevas tecnologfss de la 
Información y la comu
nicación. 

A lo largo del año 2004 y 
2005, en 18 meses de 
trabajo, las actividades de 
cooperación a desarrollar 
tendrían diferentes mo
mentos. En una primera fa
se, se procedería al análisis 
y estudio de los modelos de 
aprendizaje, en cursos de 
teleformación, en los que se 
mueve el profesorado de 
universidades y de centros 
de formación reglada. En un 
segundo momento, se 
adaptarán módulos de 
formación del profesorado 
para su inserción en la web 
específica del proyecto 
WBT Word, creada para 
difundir métodos peda
gógicos y cursos innovado
res. Finalmente, mediante 
servicios telemáticos, se 
pretenderá informar, orientar 
y asesorar a grupos pilotos 
de formadores/as en forma
ción. 
Los asociados europeos 
procedentes de diferentes 
centros de educación de 

personas adultas -en Gre
cia (IONIAN Tec), España 
(Fundación Radio ECCA y 
Fundación Universidad de 
Valladolid), Finlandia 
(VISIONLINK y WITEC) y 
República Checa (TEMPO)
estarán coordinados por el 
promotor del proyecto que 
es la Universidad de Brasow 
de RUMANÍA. Por su parte, 
Radio ECCA, como en otras 
ocasiones, potenciará el 
intercambio de experiencias 
entre instituciones europeas 
dedicadas a la educación de 
personas adultas, lo que, 
sin duda, repercutirá en un 
enriquecimiento mutuo. En 
este nuevo proyecto debe
mos propiciar el interés de 
nuestros asociados por la 
metodología singular de 
ECCA. 

Tele/ ormación 
interna 

Diez personas pertene
cientes a los equipos 
humanos de las diferentes 
delegaciones de ECCA 
participaron en la primera 
experiencia de telefor
mación Interna. 

Hemos realizado la 
primera experiencia de 
teleformaclón Interna con 
subvención directa del 
FORCEM para personal 
propio de ECCA: un grupo 
de 1 O compañeros/as de 
distintas delegaciones de 
ECCA part1c1paron durante 
los meses de febrero, abril y 
mayo en el curso de Internet 
y las nuevas tecnologías. 



U11a experiencia 
nueva en materia 

de empleo y 

formación 

Noticias ECCA 

Vigo, con setenta y cinco 
personas participantes en 
el Programa, tenemos 
también un compromiso de 
inserción de un 35%. 

Los resultados y evalua-

cofinanciado también por el 
Fondo Social Europeo. 
Para su puesta en marcha, 
hemos realizado en las 
delegaciones de ECCA de 
siete comunidades autóno-

ciones de las acciones mas los contactos necesa-
ejecutadas hasta el mamen- rios con las pequeñas y 

Se trata del Proyecto de to en estas dos provincias medianas empresas de las 
formación e Interme
diac ión laboral para 
personas inscritas en el 
JNEM y perceptoras del 
subsidio de desempleo. 

La Oficina de Coordi
nación y de Proyectos 
presentó ante el INEM esta 
propuesta con el fin de 
realizar actuaciones inte

g rales de formación y 
acompañamiento laboral 
para el colectivo de 

personas demandantes de 
empleo. 

El Programa experimen

tal en materia de empleo en 
el año 2004 ha sido 
concedido para ejecutarse 
en los Centros ECCA de 
Sevilla y de Vigo. El princi
pa 1 objetivo consiste en 
apoyar al trabajador en su 
búsqueda activa de empleo. 
Para ello, pretendemos la 

mejora de su formación 
general y específica, 
adecuándola al mercado de 
trabajo. La figura del asesor 
laboral de formación cobra
rá especial relevancia 

hasta el momento en que 
logre un puesto de trabajo 
para la persona atendida. 

En Sevilla, son cien 
personas las que han 
participado o están partici
pando en el Programa y 
tenemos un compromiso de 
Inserción de un 35%. En 

nos animan, en este nuevo 
año 2005, a poner especial 
atención en las convoca
torias autononómicas futuras 
de este Programa experi
mental, que pasará a ser 
ejecutado desde los servi
cios autonómicos de empleo 
de las distintas comuni
dades. 

Formación en 
nuevas 

tecnologías 

Acuerdo con el Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio para continuar 

con Ja formación de 
trabajadores en nuevas 
tecnologías durante el año 

2004. 

Por tercer año conse
cutivo, gracias al Programa 
de formación en teleco
municaciones FORINTEL, 
que finalizará en el año 2006, 
realizamos la formación en 
nuevas tecnologías de 
trabajadores y trabajadoras 
integrados en PYMES de 
zonas rurales y urbanas. 
Este Programa esta 

provincias de Badajoz, 
Baleares, Cáceres, La Co
ruña, Madrid, Murcia, Las 
Palmas, Tenerife, Sevilla y 
Vigo. Conseguimos, así, 
animar a los empresarios 
para que apoyen la formación 

de sus trabajadores/as y 
lograr mejores oportunidades 
y resultados con las nuevas 

tecnolog ías aplicadas al 
puesto de trabajo. 

Se trata de propor
cionarles los conocimientos 
básicos demostrables y 
acreditados en "TIC", con el 
objetivo prioritario de elevar 
el nivel de su cualificación 
profesional. 

Los t rabajadores y 
trabajadoras de las peque
ñas y medianas empresas, 
que deben adaptarse a los 
cambios provocados por las 
nuevas tecnologías así como 
a las nuevas condiciones de 
trabajo, reciben con metodo
logía ECCA mixta (on-line y 
semipresencial) la siguiente 
formación: Internet y las 
nuevas tecnologías (Win

dows), tratamiento de textos 
(Word) , hoja de cálculo 
(Excel), bases de datos 
(Access), presentaciones 
(Powerpoint), redes e 
interne! (Introducción a 

Internet). Ciento veinte 
estudiantes participarán en 
cada uno de los Centros 
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ECCA, con lo que alcanza
remos un total de mi l 
doscientos participantes 

hasta diciembre de 2004. 

La Comisión 
ejecutiva del 
Patronato de 
RadioECCA 
Fundación 

Canaria 

Con la presencia de nuevas 
personas, Ja Comisión 
ejecutiva del Patronato de 
Radio ECCA Fundación 
Canaria celebró su sesión 

ordinaria en el pasado 
mes de octubre. 

D. Luis Espina Cepeda 
S.J. sustituye, en la Comi
sión ejecutiva, a don Fer
nando Morales de los Ríos 
S.J. Don Luis Alberto Ojeda 
pasa a desempeñar la se
cretaría del mismo órgano, 
sustituyendo a doña María 
Jesús Fuentes Salgueiro. 

En su reunión ordinaria, 
en octubre, se notificó la 
llegada del primer plazo de 
la financiación plurianual que 

el Gobierno de Canarias 
destina a la reconversión 
tecnológica de Radio ECCA. 
Del mismo modo, se abordó 
el proyecto del Plan 
Estratégico Institucional que 
regirá los destinos de la 
Institución los próximos 

cinco años. 
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La calidad en Radio ECCA 

La calidad ha sido una 

preocupación constante en 

los cuarenta años de historia 

de Radio ECCA. La frase 

que hemos escuchado y que 

repetimos una y otra vez a 

lo largo de todo este tiempo 

- "La atención al alumnado 

es lo primero•-evidencia lo 

importante que es para 

Radio ECCA la satisfacción 

de los alumnos y las 

alumnas que deciden for

marse en esta institución. 

Durante todos estos años 

hemos ido creando instru

mentos que hemos utilizado 

para analizar y evaluar lo que 

hacemos y, a partir de ello, 

descubrir las mejoras que se 

deben poner en marcha para 

lograr una mejor respuesta 

a las necesidades y a los 

intereses del alumnado 

adulto. 

En los últimos años, 

coincidiendo con la expan

sión de la implantación de 

los sistemas de gestión de 

la ca lidad al ámbito 

educativo, en Radio ECCA 

iniciamos la documentación 

de los distintos proce

dimientos que desarrollamos 

en nuestra actividad educa

tiva. 

Por otra parte, en los dos 

últimos años, en el marco de 

5.f Rl<at0 y Eauc11cl6tl ae Aautros 

nuestro tradicional Semi

nario Regional - en ambas 

ocasiones desarrollado a 

través de videoconferencia-, 

hemos llevado a cabo un 

profundo debate en torno a 

la misión, visión y acciones 

que desarrollamos en Radio 

ECCA, así como en relación 

a la identificación de las 

oportunidades y amenazas 

del entorno y del momento 

en el que estamos, marcado 

por la globalización y por el 

desarrollo de las NNTT 

(Nuevas Tecnologías) y de 

las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comuni

cación). 

En el pasado curso 

escolar. dos aconteci

mientos relacionados con la 

gestión de la calidad han 

impregnado toda nuestra 

actividad: por una parte, en 

el ámbito de los proyectos 

de cooperación interna

cional, iniciamos la docu

mentación del Sistema de la 

Calidad, tomando como 

referente la Norma UNE - EN 

ISO 9001 :2000, sistema que 

en estos momentos 

estamos implantando y que 

próximamente certificare

mos; por otra parte, y 

abarcando toda la actividad 

educativa que Radio ECCA 

desarrolla en Canarias, 

iniciamos un proceso de 

evaluación interna según el 

Modelo EFOM (European 

Foundation for Qualíty 

Management) para el ámbrto 

educativo que, en estos 

momentos, estamos a punto 

de finalizar. 

En Radio ECCA, con la 

gestión de la Calidad tra

tamos de lograr la mejor 

combinación de los recursos 

para desarrollar las activi

dades concretas que permi

tan conseguir los objetivos 

previstos, en el tiempo es

tablecido, con eficiencia, es 

decir, con el menor coste 

posible, en todos los sen

tidos. Esto supone la opti

mización de los recursos 

económicos, tecnológicos, 

humanos ... para: 

- Conseguir una mayor 

satisfacción de los 

diversos agentes impli

cados en los distintos 

procesos, pero de un mo

do especial nos preocupa 

la satisfacción del alum

nado que es por quien y 

para quien trabajamos 

cada día; es nuestra 

razón de ser. 

- Un ifi car modos de 
hacer entre el personal, 

reflexionar sobre lo que 

hacemos y, en definitiva, 

aprender todos de todos, 

intercambiando puntos 

de vista, orientados 

siempre hacia la mejora 

continua. 

- Hacer acoplo de nues
tra experiencia acumu

lada a lo largo de los casi 

40 años de andadura. De 

lo contrario, la experien

cia y el aprendizaje que 

hemos Ido desarrollando 

durante todo este tiempo 

no queda como conoci

miento de la Institución 

para generaciones fu

turas. 

El trabajo que estamos 

realizando, en el ámbito de 

gestión de la calidad, se 

desarrolla con una meto

dología totalmente participa

tiva, en la que los auténticos 

protagonistas son los y las 

profesionales que llevan a 

cabo cada uno de los 

procesos, pues son ellos/as 

quienes mejor saben qué 

mejoras hay que introducir 

para conseguir unos índices 

de calidad más altos. 

Todo esto está siendo 

posible porque contamos, 

por una parte, con el impulso 

y con el apoyo de la Direc

ción, imprescindible para 

llevar a cabo esta tarea; y, 

por otra, con la inestimable 

colaboración e implicación 

de los y las profesionales 

que integramos el equipo 

humano de Radio ECCA. 
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HACIA LA ECCA DIGITAL 

Jorge Alonso 
Responsable del Área de Telecomunicaciones 

y NN.TT. de Radio ECCA 

Respeto a todas y cada una de las 
personas que deciden retomar los estudios 
y continuar su formación. Robándole 
tiempo a su familia, a su ocio, a su descanso 
y poniendo mucho más de lo que reciben, 
estas personas consiguen que el trabajo del 
colecti vo que forma Radio ECCA cobre 
sentido. 

Ellas dan el primer paso, les toca Ja parte 
más difícil; al equipo de Radio ECCA tan 
sólo nos queda hacerles el camino más fácil. 
¿Qué más podemos hacer para ayudarlas? 

«En su casa»: Con tan sólo tres palabras, 
Radio ECCA-durante ya casi cuarenta años
se ha acercado diariamente a través de las 
ondas anunciando al alumnado las facilidades 
y comodidades que brinda su sistema de 
enseñanza. ¿Alguna vez nos hemos detenido 
a pensar qué hay detrás de este sencillo 
eslogan publicitario? ¿Cómo es posible que las 
personas adultas puedan estudiar sin salir de 
casa? 

Las tecnologías en los comienzos 
Desde sus comienzos, los maestros y 

maestras que fundaron Radio ECCA tuvieron 
bien claro que querían facilitar el estudio a su 
alumnado. Precisamente por eso, tenían que 
apoyarse en las tecno logías de las 
telecomunicaciones y en los medios técnicos 
disponibles en aquel tiempo. Ese profesorado, 
ansioso por acercarse a las personas más 
necesitadas, no dudó ni un instante en ejercer 
como técnicos de sonido, locutores o 
grabadores. No lo detuvo tampoco el, incluso 
más complicado, mundo de las artes gráficas. 

Todo este esfuerzo está en el arranque de 
la Emisora, como cariñosamente llaman las 
personas más veteranas de la Casa a Radio 
ECCA. Evidentemente, para ser maestro o 
maestra de Radio ECCA no bastaba con fo 
puesto. Se hizo necesario adquirir ciertas 
destrezas que diferenciaron a estos docentes 
del resto del colectivo. Las nuevas habilidades 
sirvieron para superar la distancia geográfica y 
acercar ECCA al alumnado de todas las Islas. 

Los primeros hombres y mujeres de Radio 
ECCA aprendieron a grabar en bobinas, a hacer 
caretas para anunciar el comienzo de las 
clases, a instalar antenas y transmisores de 
radio. En los ratos libres, nuestros maestros 
aprendieron, incluso, a retrasmitir partidos de 
fútbol. 

Con el paso del tiempo, aquello tan 
novedoso se convirtió en algo cotidiano. Pero 
las nuevas tecnologías de los setenta 
sucumbieron ante la llegada del siglo XXI. 
Mientras se acercaba el fin del milenio, el 
sistema de enseñanza ECCA se perfeccionaba 
día a d ía. El material Impreso, las clases 
radiofónicas y las orientaciones se vieron 
sustancialmente mejorados. Todas estas 
mejoras posibilitaron un aumento de la oferta 
educativa. Aumentó la cantidad y mejoró la 
calidad. El impresionante número de alumnos 
y alumnas avalaba cada paso dado. 

La erosión del paso del tiempo 
Sin embargo, este desarrollo del Sistema 

ECCA no pudo verse acompañado por las 
mejoras e innovaciones tecnológicas. Lo que 
hasta ayer era una poderosa herramienta que 
nos acercaba al alumnado - la radio - se 
convirtió paulatinamente en un quebradero de 
cabeza. En los últimos años, nuestra 
tecnología punta de la primera época se ha ido 
quedando obsoleta, convertida en un conjunto 
de aparatos viejos a la espera de sufrir la avería 
definitiva que los deje relegados en el fondo del 
taller. 

La reconversión tecnológica se constituyó 
en una necesidad inaplazable. Hoy por hoy, 
con la concesión de la financiación por parte 
del Gobierno de Canarias, Radio ECCA tiene 
una gran oportunidad para actualizar el servicio 
que presta a la sociedad en la que está. Es la 
ocasión para caminar hacia lo que hemos 
llamado la ECCA digital. 

La ECCA digital 
La ECCA digital deberá reflejarse cada día 

más en la vida común de la Emisora, en todas 
las actividades que desarrolla cotidianamente 
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y en todos los colectivos que forman parte de 
la misma. Cada uno de estos colectivos verá 
cómo las acciones y proyectos enmarcados 
dentro de la ECCA dlgital cambiará su relación 
con Radio ECCA. Pero, especialmente, hay 
dos grupos que se verán afectados y 
beneficiados por los cambios que ya empiezan 
a tener lugar: 
• El profesorado tendrá, entre otras muchas 

posibilidades, la oportunidad de establecer 
nuevas formas de trabajo que faciliten las 
ineludibles tareas administrativas. Podrá 
disponer de más tiempo y de mejor calidad 
para su función docente. Podrá acceder a 
entornos colaborativos donde compartir sus 
experiencias con el resto de sus 
compañeros y compañeras, sin importar en 
qué lugar geográfico se encuentren. El 
profesorado dispondrá rápida y fácilmente 
de información completa del expediente de 
su alumnado. 

• El alumnado será el gran beneficiario de 
esta reconversión tecnológica. Tendrá a su 
alcance nuevos servicios que le ayuden y 
faciliten su formación. Podrá escuchar las 
clases donde y cuando quiera a través del 
Banco de Clases «on-line». Accederá a su 
expediente en cualquier momento. Se 
matriculará sin salir de casa y escuchará 
sus clases por radio con mejor calidad ... 
La ECCA digital tendrá mayor repercusión, 

al menos inicialmente, en aspectos 
organizativos, administrativos y lógicamente 
técnicos. Las tareas puramente educativas se 
verán afectadas de modo paulatino pero no 
menos profundo. 

Gran parte de estos nuevos servicios estarán 
vinculados al uso de Internet, a los avances de 
las tecnologías que se desarrollan en movilidad, 
a las conexiones vía satélite. Con la ECCA 
dlgltal se abren nuevos caminos, se fijan 
nuevas metas, se renuevan ilusiones, se 
amplían los horizontes, se crean oportu
nidades. 

Un camino que tendrá dificultades 
Sin embargo, no se trata de una tarea fácil. 

La ECCA digital también dejará al descubierto 
algunas de nuestras carencias y debilidades. 

Tendremos que superar nuestro propio 
proceso de alfabetización digital. Cada uno de 
los miembros de esta Casa deberá avanzar en 
su manejo de las tecnologías de la 
comunicación. De ese modo podrá sacarle todo 
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el partido y transmitir, mediante las nuevas 
habilidades, los conocimientos y experiencias 
al alumnado. Sólo así, esas personas que 
tienen una lógica esperanza en que Radio 
ECCA las acompañe hacia la sociedad de la 
información, no verán defraudadas sus 
expectativas. 

Tendremos que superar nuestras 
limitaciones organizativas para sistematizar 
procedimientos de trabajo e informatizar tareas. 
Tendremos que vencer las frustraciones que 
causa la inmediatez que propone todo cambio. 
La reconversión digital avanzará lentamente 
pero con paso firme. Y, sobre todo, tendremos 
que asumir la enorme responsabilidad que 
supone liderar cualquier cambio. Algo tendrá 
que cambiar en cada uno y cada una de 
nosotros para que la ECCA digital sea posible. 

Sólo queda recordar que no todos los 
cambios y oportunidades que la tecnología es 
capaz de proponer serán necesariamente 
buenos para el sistema de enseñanza ECCA y 
para nuestra actividad educativa. Habrá que 
estar muy atentos/as para detectar, en cada 
momento, si los nuevos servicios y las 
facilidades que proporcionaremos al alumnado 
no traen consigo efectos indeseados. 

Quiero ofrecer un ejemplo concreto. Nos 
hemos planteado los efectos que supondrá la 
posibilidad de disponer de todas las clases de 
un módulo a través del Banco de Clases. Podría 
suceder que aumentara el Indice de abandono. 
Nuestra esperanza, sin embargo, es que se 
produzca una disminución significativa de las 
insalvables repeticiones de clases y conseguir 
aumentar la satisfacción del alumnado. 

Este ejemplo, al igual que muchos otros 
casos, necesitará análisis. Será el profesorado 
quien deberá evaluar todas y cada una de las 
aportaciones que las personas del equipo de 
Telecomunicaciones pondremos al alcance de 
su mano. No hay que olvidar que las 
tecnologías, por buenas y provechosas que se 
presenten, no son más que un medio que Radio 
ECCA utilizará para alcanzar su único fin: 
formar del mejor modo posible al mayor número 
de personas adultas. 

Lo realmente importante son las personas 
y, en nuestro caso, será el alumnado quien 
finalmente diga si ha percibido el cambio como 
una experiencia exitosa y si ha salido 
beneficiado de nuestro paso hacia la ECCA 
digital. 
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RADIO ECCA Y LA TELEFORMACIÓN 
Una nueva alternativa 

de personas 
para la enseñanza 
adultas 

1. Introducción 
En el siglo XXI, la educación permanente 

ha alcanzado una nueva dimensión. Si hace 
cuarenta arios las prioridades se centraban en 
la alfabetización y el desarrollo de habilidades 
lecto-escritoras; hoy -en la denominada 
Sociedad de la Información - el reto se sitúa 
en la alfabetización digital de las personas 
adultas y en saber integrar las nuevas tecno
logías en la formación continua. 

Hasta finales de 1998, la labor docente de 
Radio ECCA se había basado - fundamen
talmente - en la radio. Los resultados exitosos 
del Sistema a lo largo de más de tres décadas, 
unidos a la búsqueda de un medio tecnológico 
que permitiera una ampliación aún mayor de la 
audiencia y que estuviera en consonancia con 
los nuevos tiempos, hicieron pensar en su 
adaptación a Internet. 

Para ello, se partió de la premisa de que el 
Sistema debía permanecer inalterable en su 
esencia, admitiendo sólo los retoques ne
cesarios para su puesta en marcha en la red. 
Radio ECCA asumió el reto con el mismo 
entusiasmo con el que, en 1965, había 
afrontado lo que para muchos y muchas era 
un imposible: alfabetizar a través de la radio. 

Tradicional 

Juana Rosa González Gopar 
Coordinadora de Calidad 

de Radio ECCA 

2. Primeras experiencias 
En sus primeros momentos y dadas las 

limitaciones de Internet en nuestro país por 
aquellos arios, el Sistema habría de expe
rimentar una serie de transformaciones para 
adaptarse al nuevo medio. Al igual que el 
tradicional, el Sistema ECCA en Internet 
constarfa de tres elementos: sucesión de 
pantallas interactivas que compondrían los 
esquemas, clase multimedia y tutoría 
telemática. 

a) Sucesión de pantallas: 
Los esquemas tradicionales se convertian, 

asl, en una sucesión de pantallas inter
activas que se iban mostrando secuen
cialmente en el monitor. Estas pantallas, mi
nuciosamente elaboradas, debían ser lo su
ficientemente atractivas para mantener la 
expectación del alumnado sin distraer su 
atención de la clase. El clásico Cuaderno de 
Notas era sustituido por una rica docu
mentación anexa, permanentemente ac
tualizada, que podla constar sólo de texto; o 
bien, contar con audio, video, gráficos, etc., y 
siempre presentada bajo formatos extendidos 
que los alumnos y las alumnas pudieran abrir 
sin dificultad. 

Internet 
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b) La clase multimedia: 
Como se sabe, uno de los puntos débiles 

de Internet hasta hace poco ha sido su velo
cidad. Por eso, en un principio, se optó por 
realizar una grabación secuencial: la pareja de 
profesores grababa pequei'las tomas, de apro
ximadamente un minuto, que podian ser trans
mitidas con cierta rapidez por la web. Esas 
secuencias de voz enlazadas componían la 
clase multimedia. 

c) La tutoría telemática: 
Se realizaba, fundamentalmente, por correo 

electrónico y chat; aunque, lógicamente, cada 
curso incorporaba los elementos idóneos para 
llevarla a cabo. 

Siguiendo esta línea de trabajo, el 15 de 
febrero de 1999, Radio ECCA-en colaboración 
con La Caja de Canarias- lanzaba El euro, 
moneda única, su primer curso en la red. 
Disponible gratuitamente desde la propia página 
web de la Institución, fue visitado -a lo largo de 
los tres al'los que se mantuvo activo- por mi
llares de personas de todo el mundo. La vigencia 
del tema contribuyó, sin duda, a la obtención 
de tan buenos resultados; pero no dudamos 
de que también haya tenido algo que ver el 

<(¡((( 
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enfoque funcional por el que se optó y la eficacia 
del Sistema, sobre todo teniendo en cuenta 
que este proyecto apenas contó con soporte 
publicitario. 

En septiembre del mismo año, Radio ECCA 
dio su siguiente paso en Internet con la puesta 
en marcha de otro curso, también de carácter 
divulgativo y gratuito: Flora y fauna de 
Canarias. En esta ocasión, contó con la 
colaboración del ICID (Instituto Canario de 
Investigación y Desarrollo). utilizando su 
entorno de ensel'lanza ( Virtaula). Nuevamente, 
los resultados superaron las previsiones 
iniciales: más de cuatrocientos alumnos y 
alumnas pasaron por esta aula virtual durante 
la primera edición del curso y recibieron el 
diploma electrónico que Radio ECCA expedia 
al término del mismo. 

Una vez desaparecido el ICID y ante la 
insistente demanda de personas de todos los 
rincones del mundo, Radio ECCA decidió 
reponer este curso que aún hoy - tras casi 
cinco al'los de permanencia ininterrumpida en 
la red- sigue despertando la curiosidad y el 
interés de gente de todos los lugares, edades 
y profesiones. 

El 15 de febrero de 2001, esta Institución 
- junto con la ULPGC (Universidad de Las Pal-
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mas de Gran Canaria) y dentro del entorno IVA
puso en marcha su proyecto más ambicioso 
hasta el momento: ¡Comunícate!, un nuevo 
método de Español para extranjeros, que 
supuso nuestra primera experiencia de for· 
mación totalmente en línea. Cuando deci· 
mos "totalmente en linea" nos referimos, por 
un lado, a la posibilidad de que el alumnado 
realizara el pago de su matricula a través de 
Internet, sin tener que acudir a ninguna sucursal 
bancaria, circunstancia que no se daba en los 
cursos anteriores, dada su condición de gra
tuidad. Por otra parte, nos referimos a que, en 
esta ocasión, Radio ECCA se propuso analízar 
concienzudamente todas las potencialidades 
del nuevo medio e intentó sacar el máximo par
tido a todas las herramientas - especialmente 
a aquellas destinadas a la acción tutorial- que 
éste ponla a su disposición, con el fin de lograr 
una formación lo más cualificada posible. 

Esta experiencia será crucial en la historia 
de la Teleformación en Radio ECCA; pues, a 
partir de aqui, comenzará un periodo de reflexión 
y autoanálisis que desembocará en el modelo 
de formación en linea que actualmente 
desarrolla la Institución. 

En marzo de ese mismo año, con motivo 
de la celebración del Año Internacional del 
Voluntariado, Radio ECCA regaló un nuevo 
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curso a la población mundial: Voluntariado 
2001, que hoy- tras algunas reformas y rebau
tizado con el nombre de Voluntari@, decídete 
- sigue disponible en su página web. 

Con este curso, se cierra la que podríamos 
considerar la primera etapa de la Teleformación 
en ECCA. 

3 . la Teleformación en ECCA en la 
actualidad 

Radio ECCA era consciente de que, a partir 
de 1998, se había situado en la vanguardia de 
la formación en linea. Sin embargo, sabia 
también que no podría mantener esa linea de 
trabajo por mucho tiempo. El sistema de 
producción que antenormente hemos descrito 
consumía más recursos de los que la Insti
tución podía permitirse. La transmisión del 
audio aún era lenta, pues no habla llegado la 
banda ancha. Por otra parte, el alumnado de
mandaba, cada vez, más acciones formativas. 
No se conformaba con cursos cortos de ca
rácter divulgativo, le pedia a ECCA un com
promiso sólido con la Teleformación . La 
Emisora Cultural de Canarias debla actuar con 
rapidez para no defraudar a todas aquellas 
personas que le habían brindado su confianza. 

A ECCA. además, le perturbaba la idea de 
desvirtuar un Sistema que había demostrado 



sobradamente su eficacia a lo largo de tres 
décadas. Pero aún le preocupaban más las 
consecuencias que pudieran derivarse para el 
alumnado, pues un mismo curso podía resultar 
totalmente distinto según el canal de emisión 
utilizado. No cabía la menor duda: había que 
garantizar la igualdad, si queríamos seguir 
siendo fieles a nuestra misión. 

La llegada de la banda ancha nos pro
porcionó la clave para establecer las nuevas 
líneas de trabajo. Ahora, era posible transmitir 
con gran rapidez un archivo sonoro de media 
hora (duración habitual de las clases radio
fónicas de Radio ECCA). Los documentos 
extensos, con ilustraciones, fotografías, 
gráficas. • como nuestros esquemas, también 
podían descargarse más ágilmente. Ya no iba 
a ser necesario realizar dos versiones de cada 
material. El Sistema quedaba a salvo. Por fin, 
podía trasladarse fielmente a Internet. 

As1, el procedimiento de trabajo, a partir del 
ano académico 2002/2003, se fija -grosso 
modo- de la siguiente manera: Una vez dia
gramado el material, los esquemas se trasladan 
a formato PDF y se editan, junto con el audio, 
en la red. El alumnado, para seguir un curso o 
módulo, sólo tiene que imprimir los esquemas 
y descargarse la clase correspondiente. La 

tutoría presencial se sustituye por la telemática. 
En realidad, Radio ECCA descubre en Internet 
un nuevo canal de distribución. 

Las características de la Teleformación 
ECCA en esta segunda etapa son las si
guientes: 

Desarrollo del proceso educativo dentro 
de un entorno virtual de enseñanza. La 
Institución trabaja, ahora, en colaboración 
con el ITC (Instituto Tecnológico de 
Canarias), haciendo uso del entorno virtual 
de ensel'lanza denominado Educanarias. 
Matricula permanente. la matrícula se 
mantiene siempre abierta, pudiendo el 
alumnado elegir el momento de comienzo 
que más le convenga, una vez el curso se 
haya publicado en la red. 
Proceso de matrícula y aprendizaje 
totalmente en línea. Todos los trámites 
de inscripción, pago y recogida de material 
pueden realizarse a través de la red, 
evitando desplazamientos al alumnado. Los 
diplomas, además, se envfan por correo 
certificado al domicilio del alumno o alumna. 
Máxima flexlbllidad espacio - temporal. 
El material y los esquemas se encuentran 
siempre disponibles en la red, indepen
dientemente del lugar y la hora a la que el 

9' tr nn1unfratr1 l 01~0 d~ ~'ip~ñn~'_'_l~r-rnf't - Min<Koft lntrtnet ~lorcr ~~ 

· Spanlsh cou1se on Une guaranteed by the ULPGC (Unlversliy of Los 
Palm.n de G1411C1na1lal1nd Radio ECCA, an lnstltutlon wlth 3G yeara of 
expe1lence In dlttanc• educatlon: 

• In thr•• months 
• Wlthln .i vh1u1l learnln9 envhonment 
• Wlth blllnguol le•ons (Spanlsh.Engllsh) and nn addltlonal material In 

German. French, Engllsh and Ruwlan. 

a ~ "' e • 
~- -rrr1J" PC 

18lnlclol t..) 4J l$J (;J <:) E\i'il \':.)RoóoECCA. INTE(O:) llt:J1tornurkete!C .. sod... 



Informes 

alumnado se conecte. Se eliminan las dis
tancias y los límites horarios. Además, los 
archivos de audio pueden descargarse en 
el disco duro. con lo que el alumnado puede 
escuchar las clases cuantas veces quiera. 
Flexi bi lídad en los r i tmos d e apren 
dizaje. El alumno/a no sólo se matricula 
cuando quiere sino que, además, dispone 
de tres meses para realizar el curso un 
tiempo más que suficiente para estudiar sin 
agobios cursos de corta duración (20 
clases). 
Atención individualizada a través de un 
servicio tutoria l m últiple. La acción 
tutorial se enriquece con elementos como 
el correo electrónico (que permite un trato 
totalmente individualizado, además de 
inmediatez y eficiencia), el chal y el foro de 
debate (que posibilitan el intercambio de 
experiencias con el resto de los com
pañeros/as y favorece la sociabilidad). 

El primer curso de esta nueva etapa será 
Convivir en la escuela, que se publica en la 
red el 15 de octubre de 2002. Poco a poco, la 
oferta se multiplica. Primero, con más títulos 
correspondientes al ámbito de la formación del 
profesorado; luego, con cursos de las áreas 
de Informática e Idiomas. En tan solo dos años 
naturales más de dos mil personas han visitado 
las aulas virtuales de Radio ECCA que -ante 
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17 
la buena acogida dispensada-sigue trabajando 
con esmero en el empeño de ampliar su oferta 
formativa a través de Internet. 

Asl, para el nuevo curso 2004/2005, esta 
institución ha diseñado una atractiva propuesta 
de formación en linea, que sigue conservando 
y ampliando los cursos gratuitos de carácter 
divulgativo, al mismo tiempo que incrementa 
significativamente la oferta en casi todas las 
áreas de su Aula Abierta: 

Pero no es propio del espíritu de una 
institución como esta deleitarse en sus logros; 
sino, muy al contrario, seguir afrontando retos. 
Asl, en el ano académico 2003/2004, Radio 
ECCA asume un nuevo desafío: introducir la 
teleformación en África; y lo hace porque es 
consciente de que, en la llamada Sociedad de 
la Información, la brecha entre el Norte y el 
Sur es cada vez mayor. 

A través del Proyecto Cu resm a -en 
colaboración con PROEXCA, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Agadir y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -
esta institución impartió una nueva versión de 
su curso de Español (¡Comunícate/) total
mente adaptada a la realidad de Agad1r (Ma
rruecos). El proceso formativo se llevó a cabo 
lntegramente a través de Internet, aunque se 
complementó con una serie de sesiones 
presenciales necesarias para la práctica oral 
del idioma. 
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Para muchos y muchas este singular pro
yecto era casi un despropósito, pero los re
sultados hablan por si solos. La experiencia 
piloto se efectuó con casi 200 alumnos y alum
nas. El porcentaje de mantenimiento se situó 
en torno al 90% del total y alrededor del 83% 
logró promocionar. 

Para Radio ECCA. las nuevas tecnologias 
se han convertido en una herramienta para 
luchar contra la desigualdad. Internet también 
puede contribuir a hacer realidad el lema 
institucional: "La mejor formación posible para 
el mayor número de personas posible". 

ME.A ACCIÓN FORMATIVA FECHA DE EDICIÓN 

- Alemán para la venta y atención al - Ya en red 
público 

- Inglés para la venta y atención al público - Ya en red 
IDIOMAS - Inglés para el secretariado - Ya en red 

- Francés para la venta y atención al - Diciembre 2004 
público 

- Español para extranjeros - Abril 2005 
- -- Canarias, violencia cero - Ya en red 

SENSIBILIZACIÓN - Voluntari@, decldete - Ya en red 
- Inmigración hoy - Ya en red 
- Las familias hoy - Enero2005 

-- ----- -
SALUD - El cuidado del cuidador - Febrero 2005 

- -- -
MEDIO AMBIENTE - Flora y fauna de Canarias - Ya en red 

ECONOMIA Y EMPRESA - Prevención de riesgos laborales - Diciembre 2004 ----
- Gestión del aula - Ya en red 
- Mejorando la calidad educativa - Ya en red 
- Habilidades sociales en la escuela - Ya en red 
- Convivir en la escuela - Ya en red 
- Programas de convivencia en la - Ya en red 

FORMACIÓN DEL escuela 
PROFESORADO - Oposiciones de Primaria (Inglés, - Noviembre 2004-

Infantil y Edu-cación Física) Enero2005 
- Inglés para la Investigación docente - Enero 2005 
- Estrategias de enseñanza y apren- - Febrero 2005 

dizaje 
- Educación de personas adultas - Marzo2005 
- Habilidades cognitivas para forma - - Junio2005 

dores 

Grupo de alumnos y alumnas en Agadir. 
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El siguiente artículo se presentó como comunicación en las «1 Jornadas Canarias sobre 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Docencia Universitaria» y, 
posteriormente, fue publicado en la revista Qurriculum (núm. 17; 2004) del Departamento de 
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento de la Universidad de La Laguna. 

APROPÓSITO DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS ON LINE. EDUCACIÓN DE 

ADULTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Óscar Medina Fernández 
Departamento de Educación 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Resumen 
A propósito de la descripción de la ex

periencia de Psicopedagogía on fine de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
se plantean dos hipótesis para el debate: por 
un lado, que el uso de las TIC y sobre todo 
Internet, está deshaciendo las fronteras que 
tradicionalmente han existido entre la en
señanza presencial y la enseñanza a distancia; 
y, por otra parte, que la presencia de personas 
adultas en la universidad está obligando a 
modificar el discurso educativo, que parece 
cambiar en varias direcciones. 

Palabras clave: Educación de adultos, 
educación permanente, educación a distancia, 
tecnologías de la información y la comu
nicación, enseñanza on fine. 

Abstract 
In relation to the experience of the offering 

of online courses on Psychopedagogy at the 
University of Las Palmas de Gran Canaria, two 
hypotheses are presentad for debate. On one 
hand, the use of ICT, especially Internet, is 
breaking the boundaries that traditionally have 
existed between university (campus based) 
education and distance education. On the other 
hand, the participation of adults as university 
students is shifting the educational discourse, 
which seems to be changing in different 
directions. 
Keywords: Adult education, lifelong learning, 
distance education, information and 
communication technologies, e-learning. 

Introducción 
Desde hace ya algunos años no pocas uni

versidades españolas, tradicionalmente dedi
cadas a la enseñanza presencial, ofertan, entre 
sus enseñanzas, cursos y carreras que se pue
den seguir a distancia. En la práctica, ello ha 
venido a significar la ruptura del monopolio (de 
hecho) que hasta hace poco tenían algunas 
instituciones dedicadas a la enseñanza a dis
tancia, como la UNED, por ejemplo, o el antiguo 
INBAD. Formalmente este monopolio referido a 
la enseñanza universitaria a distancia se elimina 
a partir de diciembre de 2001, con la aprobación 
de la Ley Orgánica de Universidades 612001, de 
21 de diciembre (BOE núm. 307, de 24 diciembre 
de 2001 ), que en el artículo 4.3 afirma: "Las 
Universidades podrán impartir enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional en 
modalidad presencial y no presencial; en este 
último caso, de manera exclusiva o parcial. En 
el supuesto de la enseñanza no presencial, y en 
el marco de lo establecido en el párrafo anterior, 
se adecuarán las previsiones de la presente Ley 
a las especificidades de esta modalidad de 
enseñanza•. 

Las denominaciones que este tipo de ofertas 
tienen en la correspondiente página web de las 
universidades son varias: campus virtual, en
señanza virtual, teleformación, enseñanzas on 
fine, etc. Otra de las expresiones utilizadas, 
eUniversidad, designa a las instituciones 
universitarias que ofrecen a través de Internet no 
solo la docencia sino también la propia gestión 
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de las enseñanzas, los trámites burocráticos, la 
interacción entre profesores y alumnos, etc. 

Desde nuestra óptica, el hecho de que buena 
parte de las universidades españolas contemplen 
entre sus ofertas tanto la modalidad presencial 
como la modalidad a distancia mediante Internet 
representa dos grandes retos desde el punto de 
vista educativo: uno tiene que ver con las posi
bilidades y la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a los pro
cesos de enseñanza-aprendizaje; el otro significa 
que las universidades, tradicionalmente dedl· 
cadas a la juventud, amplían el espectro de sus 
destinatarios dedicando también sus ofertas 
educativas a los públicos adultos. Valoramos so
bremanera estos dos grandes retos. porque es-

tamos convencidos de que todo este nuevo 
panorama está obligando a que se replantee 
buena parte de los postulados educativos tra
dicionales y, especialmente, las prácticas rela
tivas a lo que se conoce bajo el rótulo de docencia 
universitaria. 

En el caso de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha sucedido como en otras, y 
desde el año 2001 se vienen impartiendo 
enseñanzas a distancia a través de Internet, 
experiencia que se ha iniciado con la carrera de 
Psicopedagogía y se está ampliando a otros 
cursos y programas de formación. 

El contenido de este artículo se presentó el 
verano pasado durante el curso titulado La 
Educación de Adultos a través de Internet, que 
organizó la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en Ávila. El ofrecimiento que me hacía 
la UNED era para participar en una mesa redonda 
aportando algunas reflexiones sobre el tema del 
curso y datos de Canarias. Para responder a la 
invitación de la UNED, una parte de la exposición 
estuvo dedicada a la oferta de Psicopedagogía 
on line de nuestra Universidad. 

Lo que en su día hicimos en Ávila y reiteramos 
ahora es poner de manifiesto que los cambios 
teóricos que se están produ'ciendo en estas 
enseñanzas por efecto de las TIC, asl como el 
perfil y las características que tienen estos 
estudiantes, como tales personas adultas. cons
tituyen una realidad que nos aproxima a la en
señanza on fine desde el marco teórico de la 
Educación de Adultos y en el espacio disciplinar 
de la Pedagog la Social. 

Antes de seguir adelante, debo agradecer a 
los responsables de esta oferta en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, y especialmente 
a José Castro y a Pilar Etopa, y a los alumnos, 
la disponibilidad que en todo momento han 
mostrado para poder realizar este trabajo. 

54 R•l1•o y Eautat:Jon dtJ Aauttos 

1. El campus virtual de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

¿Por qué en los últimos años las universidades 
españolas están ofreciendo enseñanzas a 
distancia, y específicamente mediante Internet? 
Las razones, desde mi punto de vista, son fun
damentalmente dos y están relacionadas con los 
retos señalados anteriormente. Por un lado, la 
toma de conciencia de que la Universidad ha 
dejado de ser un servicio exclusivo para los más 
jóvenes, ofertando también sus enseñanzas a los 
públicos adultos, especialmente, a los traba
jadores, que tienen menos tiempo para estudiar 
y no siempre pueden asistir a las clases. La otra 
razón es de carácter tecnológico y parte del con
vencimiento que se posee sobre las extraor
dinarias posibilidades que representa Internet, y 
en general las TIC, tanto desde el punto de vista 
de las nuevas oportunidades para los ciudadanos, 
como desde el punto de vista de las posibilidades 
técnicas al servicio de la enseñanza. 

En la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el nacimiento del campus virtual se 
asocia también a dos de nuestras tradicionales 
características geográficas, tal como se indica 
en la página web de la Universidad: el hecho de 
constituir un territorio geográfico discontinuo, 
formado por siete islas, y la arraigada apertura 
de nuestra comunidad a Europa, África y 
América. 

En suma, lo que se busca con este campus 
virtual es "facilitar el acceso a la formación supenor 
mediante una oferta de estudios abierta y flexible 
que aproveche las oportunidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación" 
(http://www.ulpgc.es/). Para conseguirlo, la oferta 
del campus virtual se abre en tres grandes 
direcciones: 
a) Apoyo a la enseñanza presencial. Se trata 

de crear una plataforma (una herramienta 
educativa) en la red que sirva de apoyo a la 
enseñanza presencial y que opere tanto para 
la oferta de contenidos como para la gestión 
de la docencia. 

b) Teleformación. El campus virtual también 
ofrece formación en modalidad no presencial 
en todos los niveles formativos. Esto significa 
que, a través de Internet, se pueden cursar 
carreras oficiales, programas de doctorado, 
títulos propios de postgrado (máster y experto 
universitario), diversas asignaturas de libre 
configuración, cursos de extensión univer
sitaria y cursos específicos de formación 
continua, etc. 

c) Acceso a recursos bibliográficos en lfnea. Se 
trata de gestionar, también a través de la red, 
los servicios bibliográflCOS y de documentación 
de la propia Universidad, mediante una bi-
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blioteca digital y a través de la Memoria Digital 
de Canarias. 
La repercusión que está teniendo el campus 

virtual de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria se ha reflejado últimamente en el lnfonne 
Anual sobre el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España, publicado por la 
Fundación AUNA con el título eEspaña 2003. En 
dicho informe se elabora un ranking de uni
versidades españolas en relación con el desarrollo 
de la sociedad de la información, en base a cuatro 
categorías: (1) la disponibilidad de web educativas, 
(2) la existencia de secretarías virtuales, (3) la 
gestión virtual de cuestiones administrativas, y 
(4) la existencia de recursos y servicios on fine 
para fines docentes. 

El resultado del análisis muestra dos cosas 
por las que nos felicitamos: por un lado, que la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
juntamente con otras 15 universidades más, han 
mejorado en el último año en lo que al uso de 
Internet se refiere, otras cuatro universidades se 
han quedado igual y tres se encuentran en una 
peor situación; y, en segundo lugar, que nuestra 
Universidad ocupa el tercer lugar en el ranking, 
estando en primer y segundo lugar, respec
tivamente, la Politécnica de Cataluña y la Pompeu 
i Fabra (Fundación AUNA, 2003: 253). 

2. La oferta de Pslcopedagogía on llne 
Una de las ofertas de Teleformación es la 

carrera de Psicopedagogía, mediante la mo
dalidad a distancia, que se pone en marcha por 
parte de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria durante el curso 00-01, utilizando para 
ello Ja plataforma educativa de Internet WebCT. 
De este modo, nuestra Universidad se unía así a 
otras del Estado español que hacen uso de las 
TIC como un recurso estratégico llamado a opti
mizar las enseñanzas y como un extraordinario 
medio para la innovación, tanto en la modalidad 
presencial como en la modalidad a distancia. 

Según se afirma en la documentación ela
borada por la propia Universidad al efecto, el inicio 
de esta experiencia se hacía especialmente ne
cesaria por el número creciente de alumnos que 
residen en otras islas y por el hecho de que se 
trata de una titulación en la que muchos están 
integrados en el mercado laboral. En tal sentido, 
se afirma en la propia presentación de esta oferta 
que viene en la página web: "Psicopedagogía en 
línea se establece como un proyecto de educación 
flexible a partir de los principios fundamentales 
del aprendizaje abierto y pretende incorporar las 
posibilidades de las TIC para potenciar y ampliar 
la oferta formativa de la ULPGC, utilizando un 
modelo educativo innovador para los estudiantes 
que no pueden cursar la enseñanza presencial" 
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(http://www.ulpgc.es/). 

Para el desarrollo de estas enseñanzas on 
fine, se ha previsto que los alumnos cuenten de 
antemano con el material didáctico elaborado por 
los profesores de las diferentes asignaturas de la 
titulación, material didáctico que los alumnos 
tienen a disposición en la propia red y en forma 
de un texto editado, que se entrega en el mo
mento de realizar la matrícula. 

La especial relación que se ha previsto que 
exista entre profesores y alumnos es lo que 
aconseja que esta oferta sea calificada, más que 
como un tipo de enseñanza a distancia, como 
una forma de enseñanza semipresencial. Ello 
significa que profesores y alumnos tendrán 
contactos presenciales y también a distancia. 
De forma presencial se han previsto varios 
encuentros: al principio del curso, para la pre
sentación; tres sesiones presenciales no obliga
torias para cada una de las asignaturas; tutorías 
presenciales; y una sesión presencial al final, para 
el examen. Y por lo que se refiere a la modalidad 
a distancia, los recursos de comunicación con 
los que se cuenta son los siguientes: correo 
electrónico entre profesores y alumnos; y, para 
estos últimos entre sí, foros de debate, chats 
abiertos sobre la asignatura y sobre la carrera en 
general y teléfono. 

Desde el punto de vista metodológico y di
dáctico se parte de la base siguiente: la respon
sabilidad en el aprendizaje es del alumno, una 
persona adulta de la que se supone que se 
compromete a estudiar de forma autónoma, 
valiéndose de los materiales didácticos, rea
lizando las actividades correspondientes por cada 
módulo de las diferentes asignaturas y haciendo 
uso de los sistemas de comunicación (pre
senciales y a distancia) que se han previsto para 
esta titulación. Ello significa que el alumno avanza 
a su propio ritmo y puede estudiar en cualquier 
lugar, con el horario más ajustado a sus otros 
compromisos personales, laborales y sociales. 
En esto, el punto de partida de la Universidad de 
Las Palmas coincide con buena parte de los 
estudios que basan la enseñanza a distancia, o 
la formación on fine, en el estudio independiente, 
en la capacidad para el autoaprendizaje y en una 
cierta autosuficiencia y autodisciplina de los 
alumnos (Wederneyer, 1977; Moore, 1977; 
Horton, 2000; García Llamas, 1986; Sarramona, 
1993, entre otros). 

En suma, se trata de una oferta universitaria 
destinada, no a unos estudiantes sin respon
sabilidades familiares y laborales o sin expe
riencia y a tiempo completo (como suele suceder 
en la mayoría de los alumnos de la Universidad), 
sino a unos estudiantes que ya tienen una cierta 
madurez, que son autónomos y poseen expe-
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riencia, cuyas responsabilidades familiares y 
laborales les obligan a una dedicación a tiempo 
parcial. ¿Pero, en verdad, los alumnos de Psico
pedagogía on fine reúnen estas características? 

tionario, que contestaban los alumnos, con la 
finalidad de conocer las características de estos 
singulares estudiantes, sus motivaciones, y la 
valoración que hacen de las enseñanzas que 
están recibiendo. Lo que se presenta a continua
ción, en estas I Jornadas Canarias sobre Tec
nologfas de la lnfonnación y la Comunicación 
aplicadas a la Docencia Universitaria, son ex
clusivamente los resultados referidos a los alum
nos de Psicopedagogla on line. 

3. Los alumnos de Pslcopedagogía on line 
Cuando se nos invitó a participar el pasado 

verano en el curso de la UNED, presentamos 
algunos datos de tres experiencias canarias en 
relación con el tema La Educación de Adultos a 
través de Internet. Estas tres experiencias, en 
las que estaba formándose a través de Internet 
un número importante de personas adultas de 
nuestro Archipiélago, fueron las siguientes: 
eduCanarias (una plataforma educativa iniciada 
y gestionada por el Gobierno de Canarias para la 
enseñanza a través de Internet), Radio ECCA (una 
institución dedicada a la enseñanza a distancia 
que utiliza, para algunas ofertas educativas a tra
vés de Internet, la misma plataforma eduCanarias) 
y Psicopedagogía on fine (la carrera universitaria 
de la que venimos hablando, que también se 
estudia a través de Internet). 

Según los datos aportados por la Coor
dinación, los alumnos matriculados de Psico
pedagogía on line eran un total de 90 en el 
momento de pasar el cuestionario (curso 2002-
2003). Contestaron dicho cuestionario 56 alumnos 
(un 62% del total) -la mayoría, de entre los que 
asistían a las sesiones presenciales- cuyas 
principales características demográficas y 
sociales son las que se reseñan en la figura 1. 

Si observamos con detenimiento los datos del 
perfil que aparecen en la figura 1, necesariamente 
tendremos que concluir que, en efecto, estamos 
en presencia de alumnos adultos con todo lo que 
ello significa: la mayoría ya ha superado los 35 
años (el 84%), son alumnos que trabajan (en el 

Para poder aportar datos de estas tres ex
periencias, en su momento se elaboró un cues-

Figura 1: Perfil de los alumnos de Pslcopedagogía on line 

Indicador Dato y porcentaje 

1. Isla donde vive El 94% vive en la isla de Gran Canaria. Sólo hay 6 de cada cien alumnos 
que viven en otra isla. 

2. Titulación Lógicamente, por tratarse de una carrera superior, todos tienen una 
titulación universitaria: el 98% tiene una diplomatura frente al 2% que 
son licenciados. 

3. Edad El 84% tiene una edad de 35 o más años. Con menos de 35 años sólo 
hay un 16%. 

4.Género La mayoría son mujeres, exactamente el 75% de los alumnos. 

5. Estado civil Está casado el 70%, al que hay que añadir un 13% que se ha separado. 

6.Hijos Casi todos tienen hijos, exactamente el 98%, de los cuales el 67% 
tiene más de un hijo. 

7. Situación laboral El 96% de los alumnos traba1a. un 2% está en paro y otro 2% estudia. 

8. Lugar de trabajo Entre los que trabajan, el 89% lo hace en el campo de la educación y 
en un centro público. 

9. Horas de trabajo diario El 69% de los que trabajan dedican entre 5 y 8 horas al trabajo diario, 
el 13% emplea más de 8 horas y sólo el 18% menos de cinco horas. 

1 O. Financiación estudios La financiación de los estudios corre a cargo del alumno y/o de su 
familia en el 96% de los casos; al 2% se lo paga la empresa y otro 
tanto cuenta con una beca. 

11. Horas de estudio semanal El 93% de los alumnos dedica más de 5 horas a la semana a estudiar; 
de ellos, casi una tercera parte emplea entre 5 y 10 horas y un 59% 
supera las diez horas semanales de estudio. 

12. Origen del tiempo de estudie El tiempo de estudio se saca del tiempo libre en el 98% de los casos. 

13. Lugar de acceso a Internet En lo que se refiere al lugar de acceso a Internet, el 88% accede desde 
su propia casa 

14. Conexión a Internet En su conexión a Internet tienen banda ancha el 54% (ADSL y Cable 
AUNA) frente a un 46% de banda estrecha. 
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96% de los casos), tienen responsabilidades 
familiares (el 70% está casado y el 98% tiene 
como mínimo un hijo) y, además, su autonomía 
económica les permite financiarse los estudios 
(el 96%). Se trata, por tanto, de un colectivo de 
alumnos que se viene incrementando desde ha
ce ya algunos años en las universidades 
españolas, y que, en función de sus propias 
responsabilidades familiares, laborales y 
sociales, no reúnen las características de los 
alumnos tradicionales de la Universidad. 

La presencia de estos nuevos alumnos en 
las universidades es lo que ha llevado a que en 
algunos estudios y documentos (Bourgeois, E. 
& Frenay, M., 2001) se distinga entre alumnos 
tradjcionales (quienes no han salido del sistema 
educativo y mantienen una dedicación a tiempo 
completo a los estudios universitarios, dado que 
su responsabilidad principal es la de estudiar) y 
alumnos no tradicionales (los que han salido del 
sistema educativo y tienen una dedicación a los 
estudios a tiempo parcial, porque tienen otras 
responsabilidades familiares, laborales y 
sociales). 

Vemer, uno de los autores que han definido 
con acierto lo que se recoge bajo la denominación 
«educación de adultos.,. se refiere a esta diferente 
dedicación a la educación afirmando que lo que 
caracteriza a la educación de adultos es que para 
las personas adultas el rol de alumno ocupa un 
tercer o cuarto lugar en la jerarquía de roles, frente 
a los alumnos tradicionales para quienes el rol 
de alumno ocupa el primer lugar; para éstos, lo 
primario es estudiar, ésta es su principal obli
gación, porque, en suma, son escolares. Así pues, 
este desplazamiento en la jerarquía del rol de 
alumno (del primero al tercer o cuarto lugar) es, 
según Vemer, una de las características de lo 
que habitualmente se entiende por educación de 
adultos (Vemer, 1964: 29). 

Esta diferente dedicación a los estudios es lo 
que, en la terminología al uso, obliga a distinguir 
(Lowe, 1978: 23-26) entre alumnos escolares, a 
tiempo completo (usando la clásica expresión 
anglosajona, ful/ time students), y alumnos 
adultos a tiempo parcial. Prueba de lo que deci
mos es que el número de horas diarias que los 
alumnos de Psicope-dagogla on line dedican a 
trabajar (la mayoría por encima de cinco horas 
diarias) es claramente superior al número de horas 
diarias que dedica al estudio (en tomo a dos horas 
como media diaria). 

Otro de los datos relevantes que vemos en el 
perfil es el que nos habla de que son alumnos 
que en su mayoría (el 98%) estudian haciendo 
uso de su tiempo libre, que acceden a Internet 
desde la propia casa (el 88%) y que tienen banda 
ancha sólo en algo más de la mitad de los casos 
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(el 54%). Es importante este último dato, toda 
vez que nos indica que algo menos de la mitad 
de los alumnos puede estar encontrándose con 
problemas informáticos debidos a la lentitud de 
su conexión a Internet. 

4. Las motivaciones de los alumnos 
Nos interesaba conocer dos clases de 

motivos: los que han llevado a los alumnos a 
estudiar la Licenciatura en Psicopedagogía y, por 
otra parte, las razones por las que han elegido 
este sistema de enseñanza a través de Internet. 

Las investigaciones que han indagado sobre 
motivos de los alumnos adultos para estudiar una 
carrera superior mediante la modalidad a distancia 
ponen de manifiesto dos motivos principales, que 
también encontramos en nuestro estudio: el 
acceso al conocimiento y las posibilidades de 
mejorar en el trabajo (García Aretio, 1987: 173; 
2001: 159). Pero en nuestro caso, aparece tam
bién un tercer motivo en importancia: el hecho 
de contar con una segunda oportunidad, un motivo 
que también suele estar presente entre alumnos 
adultos de las enseñanzas no universitarias. En 
la figura 2 vemos que los principales motivos de 
los estudiantes de Psicopedagogla se concentran 
en las tres grandes categorías reseñadas. 

En primer lugar, aparece el motivo que se 
refiere al conocimiento (estar informado, saber 
más, formarse), con el que se identifica el 38% 
de los estudiantes, algo habitual entre las 
personas adultas, sobre todo entre quienes ya 
tienen un cierto nivel de formación y no estudian 
por razones únicamente instrumentales. Es lógico 
que asr sea, si hablamos de personas adultas 
con la suficiente madurez como para saber que 
necesitan el conocimiento para responder mejor 
a las necesidades y demandas de la sociedad 
actual. 

El segundo motivo, elegido por el 32,6%, sí 
parece más instrumental, en la medida en que 
tiene que ver con el trabajo. Lo que dicen los 
alumnos al respecto es que se han matriculado 
en esta carrera para mejorar en el trabajo (lo 
afirma el 29,3%) y muchos menos (el 3,3%) para 
encontrar trabajo (no olvidemos que casi todos 
los alumnos trabajan y la mayoría en el campo 
de la educación). 

Finalmente, habría que destacar también el 
tercero de los motivos por el significado com
pensatorio que entraña. En la figura 2 vemos que 
hay un porcentaje nada desdeñable de alumnos 
que están en esta carrera porque "ahora pueden 
y antes no podían". En este sentido podemos 
decir que, además de los otros motivos, para el 
18,7% de los encuestados, hacer esta carrera 
equivale también a encontrar una segunda 
oportunidad (de ahí el carácter compensatorio) 
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Figura 2: Motivos para estudiar Psicopedagogía a través de Internet Como se puede ob
servar, estos dos mo
tivos nos remiten de 
nuevo a lo ya dicho con 
respecto al perfil de 
estos estudiantes adul
tos y al hecho de que 
estamos ante un co
lectivo que considera el 
estudio, no como una 
actividad principal (ésta 
es el trabajo y las res
ponsabilidades fami

Motivos ordenados de mayor a menor frecuencia % 
(respuesta múltiple) 

1. Saber más, estar informado, formarme 38,2 

2. Por razones laborales: mejorar en el trabajo, conseguir trabajo 32,6 

3. Ahora puedo y antes no podía 

4. Porque necesito el titulo 

5. Para participar en actividades de tipo social 

6. Para ganar más dinero 

7. Para ayudar a mis hijos 

para una titulación superior, que ahora ofrece la 
Universidad, mediante la oferta on fine, porque 
consideran que esta oferta es evidentemente 
compatible con las responsabilidades laborales 
y familiares de estos estudiantes. 

El otro grupo de razones que nos interesaba 
conocer era por qué han elegido este sistema de 
enseñanza a través de Internet y no la enseñanza 
presencial. Para ello se solicitó de los encues
tados que señalaran las razones que les habían 
llevado a elegir este sistema de enseñanza on 
fine y nuevamente encontramos unas razones 
principales que suelen ser habituales entre los 
estudiantes adultos: imposibilidad de compa
tibilizar trabajo y clases y, también, falta de tiempo 
para asistir a clase. 

Las respuestas las vemos en la figura 3: casi 
la mitad de los alumnos (el 48,1%) ha elegido 
este tipo de enseñanza precisamente por lo que 
venimos diciendo: son personas adultas que 
tienen responsabilidades laborales (más 
importantes que las responsabilidades que tienen 
como estudiantes) y sólo este sistema de en
señanza les permite estudiar y trabajar al mismo 
tiempo. Una respuesta similar encontramos en 
el citado estudio del año 1987: se preguntaba a 
los alumnos de la UNED por qué habían elegido 
esta universidad y el resultado fue que, en más 
del 60%, la habían elegido por "la facilidad para 
compaginar trabajo y estudio" (García Aretio, 
1987: 170). 

En segundo lugar en importancia (con el 
31,4%) aparecen las razo-

18,7 

5,7 

2,4 

1,6 

0,8 

liares), sino como una actividad secundaria, que 
pueda resultar compatible con el trabajo y la 
familia. 

Este hecho queda más patente todavía cuando 
analizamos las respuestas de los estudiantes a 
la pregunta sobre las ventajas de estudiar a través 
de Internet. Si analizamos con detenimiento la 
figura 4, tendríamos que concluir que las ventajas 
principales que tiene este sistema para los 
alumnos dependen, no tanto de las propias 
virtudes y excelencias inherentes al uso de las 
TIC, sino más bien del modo en que Internet es 
compatible con la vida misma. Las ventajas, se
gún vemos en la citada figura 4, se asocian más 
directamente con el perfil y características so
ciales de estos alumnos, que lo que buscan es 
poder formarse al mismo tiempo que poder 
continuar con la vida que están llevando. Ello 
explica que, al pronunciarse sobre las ventajas 
de este sistema, los alumnos destaquen, por un 
lado, que les permite hacer compatible la forma
ción con sus responsabilidades laborales y fa
miliares, ahorrando tiempo ("estudio sin ne
cesidad de desplazarme"); y, por otra parte, que 
se trata de un sistema que les permite avanzar 
al propio ritmo, que se supone que controlan los 
propios estudiantes. 

Dicho de otra manera, se acepta y se valora 
este sistema en fa medida en que se aparta del 
clásico modelo escolar (modelo en el que los 
alumnos no se consideran del todo autónomos y 
además se dedican a la educación a tiempo 

nes que aluden a la falta de 
tiempo para asistir a clase, 
lo que no significa otra cosa 
que abundar en la razón 
anterior: dado que el tiempo 
es limitado y hay otras res
ponsabilidades más impor
tantes, sólo pueden estu
diar mediante sistemas que 
exijan menos tiempo en 
asistir a clases y en despla
zamientos. 

Figura 3: Razones por las que ha elegido este sistema de 
enseñanza on /ine 

Razones ordenadas de mayor a menor frecuencia º ' / O 

(respuesta múltiple) 

1. Imposibilidad de compatibilizar trabajo y clases presenciales 47,1 

2. Falla de tiempo para asistir a clase 31,4 

3. Familiarizarse con las TIC 10,0 

4. Interés por este tipo de enseñanza 4,3 

5. Vivir muy lejos de la Facultad 4,3 

6. Falta de nota para el acceso a la enseñanza presencial 
_.,_ --

2,9 - -
:>4 HaCJ.., t louu1~'""' d• Adultos 
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Figura 4: Ventajas de estudiar a través de Internet 

Ventajas ordenadas de mayor a menor frecuencia (respuesta múltiple) % 

1. Puedo hacer compatíble la formación con el trabajo 28, 1 

2. Puedo avanzar a mi propio ritmo 25,6 

3. Estudio sin necesidad de desplazarme 23,8 

4. Puedo hacer compatible la formación con la dedicación a la familia 17,5 

5. Puedo estudiar de forma autónoma, necesitando menos al profesor y las clases 2,5 

6 . La alta calidad de las enseñanzas a través de Internet 1,3 

7. Me siento perteneciente a una comunidad virtual 1,3 

completo) y se inscribe en una concepción más 
amplia (educación permanente), en la que se 
entiende que la educación no es la vida, sino parte 
de la vida, aunque abarque toda la existencia. 

5. Dificultades de los alumnos 
Si el análisis de las motivaciones nos pone 

en contacto con dos de las características de 
las personas adultas (el uso limitado del tiempo 
y las responsabilidades sociales), el análisis de 
las dificultades que tienen estos alumnos nos 
remite de nuevo a tales características. En el 
cuestionario preguntábamos a los estudiantes 
cuáles eran las dificultades principales que tenían 
para estudiar esta carrera mediante Internet, e 
indicábamos que podían señalar hasta un má
ximo de tres dificultades de una lista determinada. 

Los resultados los tenemos en la figura 5: en 
primer lugar, aparecen los problemas de tiempo 
(ítem elegido por el 33,3% de las respuestas) y, 
en segundo lugar, las responsabilidades fami
liares (con el 18,8%). Los problemas de com
prensión y memoria (sobre todo de memoria) 
vienen en tercer lugar y se refieren a ellos el 18, 7% 
de las respuestas. Sólo un 10,4% se refieren a 
problemas relacionados con el estudio, que se 
distribuyen del modo siguiente: no saber estudiar 
de forma independiente (1,0%), problemas con 
los materiales didácticos (3, 1 %), problemas de 

voluntad (2, 1 %) y de falta de base (4,2%). Con 
todo, no podemos olvidar que un 7,3% de las 
respuestas nos indica que no tienen problemas 
o dificultades por el momento. 

Pese a las dificultades que dicen los alumnos 
que tienen, ello no les impide reconocer también 
que se encuentran motivados (lo dice el 37%), 
pero estresados (lo afirma el 23% de los 
estudiantes) debido al esfuerzo que están 
haciendo, y algunos desbordados (el 14,8%) o 
perdidos (el 4,9%). Sólo el 14,8% afirma sentirse 
cómodo. 

6. La valoración que hacen los alumnos de 
la enseñanza que reciben 

También se solicitó a los alumnos que va
lorasen la enseñanza que estaban recibiendo. 
Para ello incluimos en el cuestionario preguntas 
referidas a la temporalización propuesta, a las 
sesiones presenciales. a la gestión de la en
señanza y al sistema de comunicación. 

Sobr& la temporalización, las respuestas de 
los alumnos nos indican que la mayoría, o no la 
sigue o no siempre la puede seguir; pero que, no 
obstante, le sirve como pau1a para organizar el 
tiempo de forma autónoma (el 44%). Lo cual nos 
habla de otra de las características de los alumnos 
adultos: que prefieren avanzar a su propio ritmo y 
ser ellos mismos los que gestionen, de forma 

Figura 5: Dificultades para estudiar a través de Internet 

Problemas y/o dificultades ordenadas de mayor a menor frecuencia % 
(respuesta múltiple) 

1. Problemas de tiempo 33,3 

2. Demasiadas responsabilidades familiares 18,8 

3. Problemas de comprensión y/o memoria 18,7 

4. No sé estudiar solo, problemas con los materiales, falta de base o voluntad 10,4 

5. Razones de salud 3, 1 

6. Problemas informáticos 2,1 

7. Otros problemas (desorganización, precipitación, soledad, etc.) 6,3 

8. No tengo ningún problema o dificultad por el momento 7,3 
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autónoma y responsable, el tiempo y la realización 
de las actividades para el aprendizaje. 

Con respecto a las sesiones presenciales, 
llama la atención la valoración que hacen los 
alumnos, sobre todo, de su carácter humano, 
por lo que tienen de ocasión para la relación y la 
comunicación entre los propios estudiantes y 
entre éstos y su profesor. Los datos, en este 
sentido, nos dicen que sólo un 9,7% acude a 
estas sesiones para aclarar dudas, aunque le 
sirven para motivarse en el 11,4%, más un 27,8% 
que reconoce que le ayudan a orientarse. Pero 
especialmente destaca que en el 41,7% de las 
respuestas se dice que las sesiones presenciales 
les sirven a los alumnos para tomar contacto con 
los profesores y compañeros. 

Con todo, lo que nos ha parecido más rele
vante es la valoración que hacen los alumnos de 
la gestión de la enseñanza. Les hemos pedido 
su valoración de estas cuatro cuestiones referidas 
a la gestión de las enseñanzas: la información 
previa que obtienen los alumnos de la titulación y 
la presentación previa, el sistema de admi
nistración y matrícula, la coordinación académica 
de la titulación, el soporte o ayuda técnica dirigido 
a resolver problemas informáticos, la propia 
plataforma educativa que se utiliza (Web Cl). En 
estos cuatro indicadores de la gestión docente 
se solicitaba a los alumnos que valorasen de 1 a 
5, entendiendo que el 1 significa la peor valoración 
y el 5 la mejor. Otro de los juicios que se les 
solicitó fue que puntuasen de 1 a 5 la calidad de 
los materiales, teniendo en cuenta estos criterios: 
1, muy malo; 2, malo; 3, normal; 4, bueno; 5, 
muy bueno. Y finalmente, se les pidió también 
su opinión sobre el interés de las actividades 
propuestas por los profesores en función de estos 
valores: 1, nada interesantes; 2, poco intere
santes; 3 normal; 4, interesantes; y 5, muy 
interesantes. 

Los resultados ponen de manifiesto que, en 
general, los alumnos valoran positivamente la 
gestión de la enseñanza. En la figura 6 consta la 
puntuación media obtenida por los seis indi-

cadores de la gestión docente; como se puede 
observar, en una escala que va de 1 a 5, la valo
ración media que hacen los alumnos acerca de 
la gestión de la enseñanza en todos los casos 
está por encima del 3. Lo que más se valora es 
la coordinación académica (3,75), seguida de la 
información previa y presentación; y lo que menos 
se valora es la calidad de los materiales, con una 
puntuación de 3,23. 

7. El sistema de comunicación en la 
enseñanza on line 

La otra cuestión sobre la que pedimos opinión 
a los alumnos fue el sistema de comunicación. 
En este caso, se les pidió su valoración de 1 a 5 
(el 1 equivale al grado más bajo y el 5 al más 
alto) con relación al grado de eficacia de las 
siguientes cuestiones: las tutorías presenciales, 
las consultas telefónicas realizadas, las dudas 
resueltas por el profesor individualmente, las 
consultas en línea a través del foro y la propuesta 
de actividades para la comprensión de los 
contenidos. 

Los resultados (ver figura 7) reflejan nue
vamente la valoración positiva que tienen los 
alumnos del sistema de comunicación empleado 
en esta carrera. Las cinco cuestiones valoradas 
obtienen una puntuación por encima del 3, lo que 
nos hace pensar que estamos ante un sistema 
que funciona de forma personalizada y con una 
eficacia más que aceptable, a juzgar por la opinión 
de los alumnos. Cabe destacar especialmente 
que las dudas de los alumnos se resuelven de 
forma individual por el profesor (aquí la puntuación 
media sube al 4, 14), la eficacia de las actividades 
para la comprensión de los contenidos (3, 78) y 
la efectividad de las consultas en linea a través 
del foro (3,86). 

Además de la opinión de los alumnos sobre 
el sistema de comunicación de esta carrera, hay 
otras cifras que merecen ser destacadas por la 
novedad que representan en la docencia uni
versitaria. Nos referimos a los datos objetivos que 
nos hablan de la comunicación virtual (a través 

Figura 6: Valoración que hacen los alumnos de la gestión de la ensef\anza 

Cuestiones referidas a la gestión de la enseñanza Puntuación media 
(Escala: 1-2-3·4·5) 

1. Información previa y presentación 3,70 

2. Administración y matrícula 3,50 

3. Coordinación académica 3,75 

4. Soporte técnico 3,62 

5 Plataforma educativa (WebCT) 3,60 

6. Calidad de los materiales 3,23 -
7. Interés de las actividades propuestas 3,58 

-
54 Radio y Elfucacrón lfll Alful/OJ 
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Figura 7: Valoración que hacen los alumnos de la eficacia del sistema de comunicación 

Cuestiones referidas a la gestión de la enseñanza Puntuación media 
(Escala: 1-2-3-4-5) 

1. Las tutorías presencíales 3,43 

2. Las consultas telefónlcas oue he realizado 3 47 

3. Las dudas resueltas por el profesor individualmente 4,14 

4. Las consultas en llnea a través del foro 3,86 

5. La propuesta de actividades para la comprensión de los contenidos 3,78 

de la red) entre los alumnos, y entre éstos y sus 
profesores, que vienen en la figura 8. Pero antes, 
para poder interpretar esta información, conviene 
saber que tomamos estos datos del curso 2001-
2002. Durante este curso había un total de 90 
alumnos matriculados en la titulación de Psi
copedagogfa on fine, exactamente en un total de 
286 asígnaturas, lo que supone una media de 
asignaturas por alumno de 3,2. En ese curso 
2001-2002 los alumnos se presentan a examen 
a 154 asignaturas, lo que equivale al 54% del 
total, y resultan aprobadas 141 asignaturas (el 
92% de las examinadas). 

Con estos datos como referencia, vemos en 
la figura 8 que se reseña un alto número de 
interacciones como resultado de la suma entre 
los mensajes emitidos al foro y los canalizados 
por el correo electrónico, cuya media por alumno
asignatura (matriculados o presentados) es a 
todas luces relevante. En este sentido, no nos 
cabe la menor duda de que esta información 
constituye una medida de la atención per
sonalizada que reciben los alumnos, asf como 
una constatación de que Internet es también una 
plataforma de interacción y de comunicación; sin 
embargo, no estamos todavía en condiciones de 
valorar ni el volumen ni la calidad de estas 
interacciones. 

8. Universidad, educación de adultos y 
Tecnologfas c..~ la lnformacl~n y la 
Comunicación 

Para terminar, al hilo de la in
terpretación de los datos ante-

de los nuevos estudiantes adultos, cada vez más 
presentes en la universidad. Desde nuestro punto 
de vista, la apertura de la universidad a estos dos 
grandes desafíos está teniendo un importante 
significado que acabará cambiando el discurso 
educativo tradicional, y con ello, buena parte de 
la práctica de la docencia universnaria. Hablamos 
de ello a continuación. 

8.1. Universidad y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

En relación con las TIC y su aplicación a la 
enseñanza universitaria no vamos a detenemos 
ahora, pues habrá ocasión a lo largo de las 
jornadas de profundizar suficientemente en ello. 
No obstante, sí quisiéramos señalar algunas 
cuestiones relacionadas con este asunto que 
hemos visto anteriormente y que se derivan de 
los datos presentados, así como algunas ideas 
que tienen que ver con los cambios que se están 
produciendo en la enseñanza a distancia. 

En los datos anteriores hemos visto que para 
los alumnos de Psicopedagogfa, pese a que 
valoran de forma aceptable todos los indicadores 
señalados de la gestión de la enseñanza (figura 
6), la cuestión que tiene una valoración más baja 
es la que se refiere al material didáctico. En este 
sentido, habría que preguntarse si estamos 
simplemente ante problemas referidos a la 
comprensión de textos, o si lo que sucede es 
que los alumnos esperan que un texto on fine 
sea algo más que un mero texto escrito que se 

riores, quisiera proponer para el 
debate algunas ideas y reflexiones 
que tuvimos ocasión de comentar 
el verano pasado en el curso de 
Ávila. Decíamos al principio que la 
apertura de las universidades a las 
enseñanzas a distancia comporta 
dos retos: el que se refiere al papel 
que pueden jugar las TIC en el 
proceso de enseñanza-apren
dizaje, y el que afecta a las conse
cuencias educativas que se derivan 

Figura 8: Pslcopedagogía on fine: comunicación y participación 

Es1adística tomadas de la WebCT. Curso 2001 -2002 Cifra 

1. Información previa y presentación 3,70 

2. Administración y matrícula 3,50 

3. Coordinación académica 3,75 

4. Soporte técnico 3,62 

5 Plataforma educativa (WebCT) 3,60 

6. Calidad de los materiales 3,23 

7. Interés de las actividades propuestas 3,58 
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coloca en la red. No olvidemos que la literatura 
que se ocupa de este asunto, abundante en los 
últimos años, nos habla de diseños de materiales 
didácticos no lineales, breves y concisos, pero 
en los que se combine el texto con imágenes, 
sonido, gráficos, animaciones, video, etc., que 
incluso pueden ampliarse con videoconferencias 
por parte de profesores y expertos (Mir, Reparaz 
y Sobrino, 2003: 56-63). Otro de los aspectos 
que permiten las TIC son propuestas didácticas 
abiertas, lo que parece más coherente con la 
autonomía en el aprendizaje de estos alumnos 
adultos, de tal forma que los estudiantes puedan 
acceder directamente a la información, puedan 
gestionar su proceso de aprendizaje y puedan, 
al fin, elaborar el conocimiento de la asignatura 
en lugar de recibirlo todo ya elaborado. 

Por otra parte, vinculado a las TIC está también 
todo lo que vemos en la figura 8 referido a las 
interacciones que se producen en este sistema 
de enseñanza. ¿Es suficiente este nivel de 
comunicación o cabe esperar que el uso de 
Internet potencie aún más las interacciones entre 
profesores y alumnos? Desde nuestro punto de 
vista, tal vez podrían introducirse algunos 
cambios, por ejemplo, que exista la posibilidad 
de distinguir entre los foros que dan lugar a 
presentaciones y avisos y otros foros más 
especializados por temas dentro de una misma 
asignatura; que se valore en términos de nota la 
participación de los alumnos en los debates de 
los foros; que se articule algún sistema que facil~e 
y refuerce la participación en los chats, etc. 

Además, hay otro aspecto relacionado con 
los sistemas de comunicación que conviene 
debatir: tratándose de un sistema de enseñanza 
semipresencial, cabe pensar en algunos en
cuentros más prolongados con los alumnos (algo 
más que las cuatro sesiones presenciales por 
asignatura), o más bien avanzamos hacia un 
sistema totalmente a distancia? 

Pero, más que hablar sobre cómo mejorar 
los sistemas de comunicación on fine y cómo 
explotar al máximo las posibilidades educativas 
de las TIC, lo que nos interesa aportar para el 
debate es el significado que, a nuestro modo de 
ver, están teniendo las tecnologías, desde el punto 
de vista teórico y conceptual y también en relación 
con la práctica de la docencia universitaria. En el 
fondo, se trata de una reflexión en la que se pone 
de manifiesto lo que dicen algunos autores, como 
el profesor de la Universidad de Wisconsin, 
Hanna, que afirma que la nueva tecnología dig~al 
ha funcionado como un agente de cambio dentro 
de la universidad (Hanna, 2002: 21 ). En nuestro 
caso, nos referimos a los efectos que Internet y 
las TIC están ejerciendo en el concepto de 
educación presencial y a distancia y, a partir de 
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ahí, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje; 
veámoslo. 

Tradicionalmente el concepto de enseñanza 
a distancia se viene definiendo por oposición a la 
enseñanza presencial, tratando de marcar una 
línea divisoria entre la enseñanza en el aula, cara 
a cara (presencial) y la enseñanza que tiene lugar 
en la propia casa, de forma independiente (a 
distancia). Por ello, siempre se ha dicho que la 
separación espacio-temporal entre profesores y 
alumnos constituye la seña de identidad más 
clara de la enseñanza a distancia, a diferencia 
de la enseñanza presencial en la que el acto 
didáctico tiene lugar en el mismo tiempo y 
espacio. Dícho de otra manera, siempre se ha 
acudido a los conceptos tradicionales de espacio 
y tiempo para hablar de la diferencia entre uno y 
otro tipo de enseñanza, concluyendo que, si el 
profesor enseña en un tiempo y en un espacio 
diferente al tiempo y el espacio en el que aprende 
el alumno, no queda más remedio que basar la 
efectMdad del aprendizaje en el estudio autónomo 
por parte de los alumnos, característica ésta 
esencial en la enseñanza a distancia que reco
nocen prácticamente todos los autores. 

Durante mucho tiempo, este análisis (que nos 
dice que las señas de identidad de la enseñanza 
a distancia son principalmente la separación 
espacio-temporal entre el profesor y el alumno y 
el estudio autónomo por parte de los estudiantes) 
no pasaba de ser una ilustrada reflexión teórica 
o, cuando más, una atinada distinción concep
tual, debido a que no había forma de saltarse los 
condicionantes especio-temporales de la 
enseñanza. 

Sin embargo, las primeras críticas a esta 
forma de conceptualizar la enseñanza a distancia 
nos llegan de la mano de Kaye (1988), que 
cuestiona esta división por artificial e irreal. Insiste 
este profesor de la Open University en que las 
bases en las que se viene sustentando el con
cepto de enseñanza a distancia no son sólidas, 
por dos razones principales: a) porque no es 
verdad que en la enseñanza presencial no exista 
el estudio autónomo e independiente, es decir, 
distante; b) porque tampoco es verdad que en la 
enseñanza a distancia no se den encuentros 
presenciales, cara a cara. En consecuencia, se
gún Kaye, las diferencias entre uno y otro tipo de 
enseñanza son más bien de grado, no de natu
raleza, en la medida en que en una (la presencial) 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce 
principalmente cara a cara, y en la otra (la de 
distancia) el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se produce principalmente mediante el estudio 
independiente. 

Pero, además de las acertadas aportaciones 
de Kaye, hay otro elemento sustancial nada 
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desdeñable, a saber, que en los últimos años 
entra en el escenario educativo Internet y las TIC, 
lo que, entre otros significados importantes, 
supone alterar los condicionantes espacio
temporales de la acción educativa, toda vez que 
se crea lo que se denomina el espacio y el 
tiempo virtual. 

Desde el punto de vista teórico, Úcar habla 
del espacio y del tiempo, señalando que ambas 
categorías, definidas por Kant como formas a 
priori del conocimiento, se están modificando por 
efecto de lo que se conoce como realidad virtual. 
Ello explica que Jos conceptos de tiempo y 
espacio educativo se redefinan actualmente, no 
tanto en función de unas categorías que parecen 
sujetar la realidad, sino más bien en función del 
lenguaje, de las nuevas tecnologías y de nosotros 
mismos (Úcar, 1996: 33). 

Desde un punto de vista más práctico y vi
vencia!, las palabras del rector de Ja Universitat 
Oberta de Catalunya son suficientemente 
expresivas al referirse al mismo fenómeno que 
estamos comentando: "Es la una de la madru
gada y Elisabeth, estudiante universitaria de 
Ciencias Empresariales, está consultando un 
diccionario de Economía en la biblioteca de la 
Universidad. Un poco antes estaba discutiendo 
un trabajo con un profesor de la asignatura 
Comercio Internacional y dentro de un rato tiene 
una cita para charlar con unos compañeros de 
curso en un bar de la Facultad. Esta imagen no 
tendría nada de particular si no fuera porque 
Elisabeth vive a más de dos horas en coche de 
cualquier biblioteca o bar de la Facultad y todo lo 
está haciendo sin salir de su casa". 

En efecto, Internet y las TIC están cambiando 
los conceptos de tiempo y espacio educativo. 
Tradicionalmente el tiempo y el espacio se han 
venido entendiendo de forma lineal, rígida, 
mecánica, absoluta, restringida, excluyente, 
homogénea, etc.; pero esta visión espacio
temporal está cambiando actualmente por una 
concepción más ~bierta y flexible, sin restric
ciones, múltiple y diversa; una concepción, en 
suma. relativa y menos lineal. Ahora, gracias a 
Internet, la transmisión de información, las 
comurncaciones, la relación profesor-alumno, la 
corrección de actividades, la evaluación, etc. son 
virtuales porque se desarrollan en un espacio 
virtual, que es la red, y en un tiempo virtual, que 
es múltiple; con todo, conviene aclarar que hablar 
de tiempo y espacio virtual no significa que no 
sean reales, sino que tienen otra forma de 
realidad. 

Si esto es así, ya no se puede hablar de 
enseñanza presencial, por un lado, y enseñanza 
a distancia, por otro. Los conceptos tradicionales 
de espacio y tiempo educativo, que estaban en 
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Ja base de la diferencia, han cambiado por el 
efecto de Internet y las TIC. Si, además, como 
decía Kaye, el estudio autónomo de alguna 
manera siempre está presente en cualquier tipo 
de enseñanza, la consecuencia de todo esto nos 
parece clara: el concepto tradicional de ense
ñanza a distancia, que se definía por oposición a 
la enseñanza presencial, se nos está desha
ciendo entre las manos. 

No piensa así García Aretio, que se plantea 
este problema ("la enseñanza presencial y a 
distancia, ¿desdibujan sus fronteras o son real
mente diferentes?"), pero concluye que ambas 
mantienen un enfoque d~erente, con estudiantes 
diferentes, con objetivos, métodos, medios y 
estrategias también diferentes. lo que requiere 
diferentes comportamientos, tanto en el docente 
como en el estudiante (GarcíaAretio, 2001: 165-
167). 

En nuestra opinión, sin embargo, ya no tiene 
mucho sentido hablar de enseñanza presencial 
y enseñanza a distancia, simplemente hay que 
hablar de «enseñanza .. , que tendrá más o menos 
grado de autonomía por parte de los alumnos 
dependiendo de las características de los 
estudiantes, del contenido de las enseñanzas, 
de los recursos disponibles, etc. 

Esto quiere decir, también, que Internet y las 
TIC han dejado de ser un recurso propio o ex
clusivo para las enseñanzas on line, convir
tiéndose simplemente en un recurso más para el 
aprendizaje autónomo y para todo tipo de en
señanza. Dicho de otra manera, no hay ninguna 
razón basada en una supuesta distinción 
(presencial-distancia) que impida que todos los 
recursos de Internet y en general de las TIC se 
puedan utilizar también en Ja enseñanza uni
versitaria tradicional. Por ello decíamos al principio 
que estábamos convencidos del impacto que todo 
esto acabará por ejercer en Ja docencia uni
versitaria, ya liberada, por supuesto, de la arttticial 
distinción presencial-distancia. 

8 2. Universidad y Educación di" Adultos 
El otro aspecto que nos interesa analizar con 

más detalle y proponer para el debate es el 
significado que damos al hecho de que las 
universidades, al ofrecer sus enseñanzas en la 
modalidad on fine, en la práctica están facllfando 
el acceso de las personas adultas a los estudios 
universitarios; un hecho éste que está obligando 
a las universidades a modificar su discurso 
educativo tradicional por un discurso más 
moderno, cambio que se está produciendo, desde 
nuestro punto de vista, en cuatro aspectos 
principales: 
a) El discurso educativo centrado en la ense

ñanza (inicial) se cambia por un discurso 
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centrado en el aprendizaje (permanente). 
b) Un tipo de enseñanza basada en la co

municación colectiva, dirigida a grupos rela
tivamente homogéneos, se cambia por un tipo 
de enseñanza más personalizada y diversa. 

c) La acción educativa pensada para unos 
alumnos muy jóvenes y dependientes se 
cambia por una acción educativa pensada 
para unos alumnos adultos y autónomos. 

d) El concepto de educando como un alumno a 
tiempo completo se cambia por el de un 
estudiante que se dedica a la formación a 
tiempo parcial. 
Esto nos hace pensar que enseñanzas 

universitarias como la de Psicopedagogía on line 
habría que situarlas en el campo de la educación 
de adultos y permanente más que en el campo 
de la educación inicial y escolar. Sobre todo si, 
como hemos tenido ocasión de analizar a lo largo 
de este texto, el perfil de los alumnos es el de 
unos estudiantes adultos, que ejercen su ma
durez y autonomía (como tales personas adultas), 
y que estudian esta carrera porque el sistema de 
enseñanza les permite poder formarse de tal 
manera que el tiempo limitado que emplean en 
ello no impide que atiendan sus responsa
bilidades familiares, laborales y sociales. Las 
consecuencias de este cambio en el discurso 
educativo no son nada triviales desde el punto de 
vista organizativo y didáctico. 

Algunas de estas consecuencias, de hecho, 
ya se están teniendo en cuenta, por ejemplo, la 
que hemos señalado en primer lugar referente a 
la formación basada en el aprendizaje (no en la 
enseñanza). Es coherente con esta concepción 
que, como se hace en esta carrera, los alumnos 
estudien de forma autónoma haciendo uso de 
los materiales didácticos que se encuentran en 
la red. En la titulación de Psicopedagogía on fine 
los profesores, podríamos decir, no enseñan o, 
en todo caso (como se ha venido diciendo en la 
terminología tradicional de la enseñanza a 
distancia), ya han enseñado en el momento de 
confeccionar los materiales didácticos. Sea como 
sea, no hay clases en las que enseñar, y los 
alumnos han de aprender de forma autónoma, lo 
que pueden hacer en solitario o en grupos 
gestionados por los propios estudiantes. Pero 
este énfasis que se pone en el aprendizaje versus 
enseñanza es algo más que un cambio de mo
delo: también constituye la única forma de satis
facer las demandas de formación permanente que 
tienen hoy los trabajadores, frente a un modelo 
tradicional basado en las enseñanzas iniciales. 

En segundo lugar, podemos hablar de los 
cambios que se están produciendo en el sistema 
de comunicación que rige estas enseñanzas, que 
nos enfrenta ahora a un tipo de comunicación 

educativa más personalizada y diversa. En las 
enseñanzas tradicionales, basadas en grupos, 
la comunicación, al estar limitada por el tiempo, 
por la dimensión del espacio y por el número de 
los alumnos, necesariamente tiene que 
convertirse en un tipo de comunicación colectiva 
y homogénea. Pero en la enseñanza on fine, 
liberados ya de los corsés espacio-temporales, 
la comunicación se torna claramente más 
personalizada. Ahora el profesor y el alumno 
mantienen una relación directa, personal, según 
la cual las preguntas y las actividades de cada 
alumno se responden personalmente por parte 
del profesor, lo que no impide, por otra parte, la 
comunicación grupal, en los foros, en los chats, 
en los encuentros presenciales, etc. Pero no sólo 
la comunicación se está volviendo más per
sonalizada, evitando así el aislamiento que 
tradicionalmente se ha asociado a la enseñanza 
a distancia como una de sus debilidades más 
flagrantes; también está sucediendo que el 
sistema, sobre todo Internet, permite incrementar 
el número de interacciones. En contra de lo que 
a veces se oye, Internet se está convirtiendo en 
una extraordinaria plataforma de comunicación y 
de interacción entre todos los actores del acto 
educativo. Los datos de la anterior figura 8 pueden 
interpretarse en este sentido, y nos llevan a 
preguntarnos si tal nivel de interacciones se 
produce también en la enseñanza presencial. 

El tercero de los cambios es el que se refiere 
a la edad de los estudiantes y sus características 
psicológicas y sociales. Lo que parece claro es 
que, como afirma Hanna (2002: 54), «la 
enseñanza universitaria ya no se puede definir 
únicamente como la preparación para una 
profesión o para la vida orientada a un alumnado 
de entre dieciocho y veintidós años, corr.o ha 
ocurrido durante la mayor parte del siglo)()(.,. No 
es lo mismo un tipo de enseñanza pensada para 
una población ¡oven que no ha salido del sistema 
educativo que para unos alumnos que son 
personas adultas y, como tales, ,con capacidad 
de participación y autonomía suficientes para 
tomar decisiones también sobre el proceso 
educativo en el que están inmersos. En las 
páginas anteriores lo único que hemos visto en 
esta dirección es que, pese a existir una 
temporalización establecida de antemano, los 
alumnos prefieren avanzar a su propio ritmo, pero 
en general todo parece indicar que estamos ante 
un paquete cerrado en el que no participa el 
alumno. Con todo, cabe preguntarse si estas 
ofertas on fine pueden todavía avanzar más en la 
línea de dar mayor protagonismo y respon
sabilidad a Jos estudiantes, si no en relación con 
las materias y su contenido (porque ya vienen 
definidas en esta clase de enseñanzas formales), 
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sí en relación con la organización, el sistema de 
evaluación, la búsqueda de información, la gestión 
del conocimiento, etc. En todo caso, la pregunta 
que hemos de hacemos es la siguiente: ¿el hecho 
de que los alumnos sean personas adultas, 
maduras, autónomas y responsables (alumnos 
no tradicionales) no nos obliga a admitir que estos 
alumnos tengan algo más que decir sobre las 
ofertas educativas y su organización? 

Finalmente, en cuarto lugar está la dedicación 
al estudio, sobre la que a lo largo de esta 
comunicación hemos tenido ocasión de aportar 
suficiente información. Nos referimos a lo que 
significa el tiempo para una persona adulta, cómo 
lo vive, cómo lo distribuye, cómo lo usa para 
atender sus diferentes responsabilidades y 
compromisos, entre los cuales está el formarse. 
Creemos que ha quedado bastante claro en las 
páginas anteriores que los alumnos de Psico
pedagogfa on fine, como suele ser habitual en 
todas las personas adultas, no son escolares 
(entendiendo por ello que la actividad principal 
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LA EDUCACIÓN Y EL CAMBIO SOCIAL 
Lucas López Pérez S.J. 

Director general de la 
Fundación ECCA 

La Casa de América, a la derecha de la avenida de La Castellana apenas dejamos atrás la 
plaza de la Cibeles hacia Colón, fue el lugar para la realización de unas más que Interesantes 
Jornadas de Educación, Desarrollo y Cambio Social. En los debates y en las mesas de 
trabajo participaban personas venidas de prácticamente la totalidad de países de América 
Latina junto a otras que llegaban desde las diferentes comunidades del Reino de España. La 
Fundación Entreculturas, miembro de Is Federación Internacional Fe y Alegría, corrió con 
una organización que convocaba en torno a una pregunta retadora: ¿Es la educación un 
Instrumento, de cambio social? 

En la ceremonia inaugural, Elfas Royón 
S.J., presidente del Patronato de la Fundación 
Entreculturas, recordó a los asistentes una 
historia, la de las escuelas de Fe y Alegría, 
permanentemente ligadas a la relación entre 
educación, justicia y cambio social. Retomó 
las palabras de José María Velaz S.J., fundador 
de Fe y Alegría, para repetir que también hoy, 
como hace cincuenta años, un niño, una niña, 
«Sin escuela, es un problema para todos». Elías 
Royón S.J. acabó su presentación insistiendo 
en que no basta con inaugurar escuelas, sino 
que permanentemente los educadores y 
educadoras deben tener delante preguntas 
decisivas: «No bastaba abrir escuelas: era 
necesario preguntarse qué escuela, para qué 
alumnos y para qué tipo de sociedad•>. 

Jorge Cela S.J.: La transformación de las 
estructuras que educan 

La primera ponencia, a cargo del actual 
coordinador general de la Federación 
Internacional Fe y Alegría, el padre jesuita de 
origen cubano Jorge Ce la, abordaba 
directamente la problemática. La educación, 
factor de transformación social fue el título 
con el que planteaba la tesis fundamental: 

"Hoy diríamos que pensamos la edu
cación como abrir el abanico de posibi
lidades a la persona que se educa, abrirla 
a la libertad. Una libertad que no es simple 
posibilidad de escoger entre diferentes 
opciones, sino que es, sobre todo, definir 
su opción, con criterios de calidad. Pero 
esta apertura a la libertad no es sólo interior. 
No basta con desarrollar las capacidades 
que permnan nuevas opciones. Es nece
sario que las capacidades se conviertan en 
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posibilidades para que abran realmente a 
nuevas oportunidades". 
En una sociedad como la nuestra, en la que 

ya no existe el pacto de homogeneidad cultural 
que podíamos intuir en el pasado, la escuela 
tiene una función diferente. No se puede tratar 
más, como se trató en su día, de introducir al 
niño o la niña en los usos, costumbres y 
saberes de la sociedad a la que se incorpora. 
Sencillamente porque se trata de una sociedad 
plural con una poderosa estructura. Sin em
bargo, la misión de la escuela no será tampoco 
la aceptacíón "acrítica" de la diversidad actual 
marcada por los mecanismos del mercado: 

"La fuerza de la sociedad de mercado, del 
consumismo que promueve, es que su pre
mio es la buena vida: placer, reconoci
miento, poder. Y esta oferta funciona hasta 
para los que nunca llegan a alcanzarla, pero 
viven aspirando a ella. La lógíca del mercado 
se vuelve asf creadora de valores y de 
nuevos comportamientos. La estructura 
comienza a educar. Y con mucha mayor 
eficacia que el simple conocimiento teórico. 
Es la fuerza del conocimiento productivo 
en una sociedad marcada por Ja compe
tencia y el logro.· 
Lo asombroso de estas estructuras educa

doras es que generan también pobreza e 
injusticia. Un mundo cada vez más rico tiene 
también y paradójicamente cada vez más 
pobres. Por eso, para Jorge Cela S.J., la di
mensión ética debe acompañar a la dimensión 
instrumental que las estructuras actuales 
demandan y facilitan: 

"Así, tenemos que inventar estructuras 
educativas y sociales que integren la 
dimensión tecnológica y polftica de Ja 



--------------------- Encuentros 
modernidad en la constitución de sujetos de 
derechos, ciudadanos y ciudadanas". 
La desesperanza echa raíz en muchos edu

cadores y educadoras cuando se sitúan en la 
escuela y, desde ella, contemplan una so
ciedad estructurada poderosamente, casi sin 
fisuras, en tomo a los mecanismos del mercado 
y los valores de la competitividad y la tecnología. 
Sin embargo, para Jorge Cela S.J., no podemos 
olvidar que las estructuras cambian. El 
ponente nos lleva a esta importante conside
ración: 

"La escuela, como parte de la vida, como 
formadora para la vida, puede ser crisol 
donde se incuben las nuevas realidades. Y 
en este momento de lucha entre valores 
viejos y nuevos valores, entre valores que 
promueven el bien común y valores que 
exaltan el individualismo y lo privado{ ... ), de 
lucha entre dos proyectos de sociedad, 
lucha entre el proyecto neo/ibera/ que 
pretende ser hegemónico y el proyecto de 
sociedad critica, la tarea educativa tiene un 
importante rol en definir el futuro". 

Rosa María Torres: Pobreza y educación 
La segunda ponencia, presentada por Rosa 

María Torres, ex ministra de Educación de la 
República del Ecuador, zarandeó muchos de 
los tópicos sobre educación y cambio social. 
Tras dos décadas de ajustes estructurales 
económicos, los progresos en alivio de la po
breza y en mejora de la calidad de la educación 
son "nulos o reconocidamente modestos". Tras 
describir la sucesión de fracasos, la ponente 
insiste en que «los continuados errores y los 
costos económicos y sociales de la mala 
asesoría y la mala gestión política y admi
nistrativa son asumidos por los pueblos, preci
samente por los más pobres, en cuyo nombre 
se elaboran planes y negocian préstamos". 

El análisis de los discursos oficiales 
muestra, a juicio dP l=losa María Torres, el achi
camiento de las aspiraciones. De la lucha por 
la igualdad y la justicia social se pasa a la mera 
pretensión de aliviar la pobreza y, en todo caso, 
la eliminación de la pobreza extrema. Del 
mismo modo, de la pretensión de una educa
ción básica para todos y todas, hemos pasado 
a, según los objetivos del milenio, buscar un 
ciclo de cuatro años de educación primaria. 
Mientras tanto, la deuda externa ha sido 
expulsada de los discursos oficiales, negando 
así la posibilidad de afrontar uno de los im
pedimentos más poderosos para el desarrollo 
de los pueblos. 

"Crisis, alivio o mejorfa, no parecen 
términos apropiados para lidiar con 
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situaciones estructurales que exigen 
cambios de fondo, incluida la de
construcción del modelo neo/ibera/ que 
profundiza y amplfa hoy Ja desigualdad a 
escala mundial. No es por falta de infor
mación que, a pesar del fracaso, se continúa 
haciendo más de lo mismo. Precisamente, 
el proyecto no es cambiar sino mantener. 
Los impulsores mundiales del alivio de la 
pobreza y del mejoramiento de la calidad 
de la educación son los mismos que 
apuntalan el modelo neo/ibera/ y su 
globalizacfón ". 
La ponente insistirá a lo largo de su 

discurso en la mutua implicación entre justicia 
económica y justicia educativa. No podemos 
pensar en una meta de universalización del 
derecho a la educación si no es dentro de una 
estructura de relaciones sociales, políticas y 
económicas diferente. Para poder hacer esas 
tareas, debemos cambiar los modelos de 
trabajo y los carriles por los que discurre la 
cooperación para el desarrollo y el abordaje de 
los problemas sociales. Hay que hacer 
converger ejes que, hasta ahora, se entendían 
como sectores separados: 

"Estado con sociedad civil, Polftica 
Educativa como Polftica Social y ésta junto 
con Polftica Económica, educación con 
trabajo, aprendizaje dentro y fuera del 
sistema escolar, lo presencial y lo virtual, 
escuela y medios de información y 
comunicación, escuela con familia, familia 
con comunidad, lo local, lo nacional y lo 
mundial. La construcción de esta visión y 
de modelos alternativos está en marcha en 
diversas propuestas y experiencias de 
desarrollo económico y educativo que están 
naciendo de la mano, embriones de un 
movimiento integral de desarrollo humano 
y de defensa de los derechos polfticos, 
económicos, sociales, educativos y 
culturales•. 

La educación, un servicio público de 
calidad y capaz de transformar 

En tres mesas de diálogo se abordaron 
muchos de los temas que los ponentes hablan 
introducido. La educación como servicio público 
contó con la participación de Eduardo Vélez 
(Banco Mundial), de Ricardo Petrella 
(Universidad de Lovaina) y de Juan Luis Moyano 
S.J .. director de Fe y Alegría Argentina. De este 
último son estas palabras: 

"Concebimos a la educación como un 
bien público del que somos corresponsa
bles: nuestra concepción y; circunstancial
mente en la situación actual, la precariedad 
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de la educación pública estatal nos 
enfrentan a la necesidad de atender desde 
distintos frentes esta opción: defensa de la 
educación estatal de calidad a nivel 
latinoamericano, nacional y local, apoyo a 
instituciones y personal docente oficial, 
aporte a la elaboración de políticas públicas, 
claridad de respuesta ante los procesos de 
privatización de la educación estatal". 
La mesa dedicada al problema de la gestión 

de calidad en la educación contó con la par
ticipación de Rosa María Torres, que quedó 
presentada más arriba, de Elena Martln 
(Universidad Autónoma de Madrid) y Víctor 
Murillo (Fe y Alegría, Colombia). El diálogo sirvió 
para mostrar diferentes perspectivas en torno 
al significado del término •calidad" en función 
de los contextos sociales, culturales, geo· 
gráficos y económicos. Mientras que Elena 
Martín hablaba de equidad en el contexto 
español, con una propuesta de educación 
homogénea y obligatoria hasta un mínimo de 
doce años en el sistema escolar, la realidad 
de otros contextos se contenta con hablar de 
mejorar los horarios y la retribución económica 
del profesorado, garantizar la alimentación de 
los alumnos y alumnas, o alcanzar unas 
instalaciones que permitan el desempeño de 
la acción educativa sin demasiados obstáculos. 
Una tercera mesa abordó la cuestión del 
horizonte social que se aspira a alcanzar 
cuando hablamos de educación para la 
transformación social. Luis Magriñá S.J., 
director general de Servicio Jesuita a los 
Refugiados, moderó un diálogo en el que 
participaron también con sus comunicaciones 
Juana Bengoa (Solidaridad Internacional) y 
Maria Bethencourt (Fe y Alegría). La reflexión 
nos llevó a propuestas que afectan a los 
diferentes niveles de la acción educativa y se 
formuló como un reto: 

"Seguramente, hacer extensivo este tipo 
de educación a gran escala, supone para 
los sistemas educativos nuevos desafíos, 
en lo polftico y en lo institucional: replantear 
su estructura de gestión, establecer 
consensos, definir las colaboraciones 
locales y nacionales, rehacer y redistribuir 
Ja toma da decisiones, hacerse de un plan 
de innovaciones, etc. Tomando en consi· 
deración la dinámica actual de los paises, 
la turbulencia de los cambios y los 
intereses en juego, me temo que esta tarea 
llevará su tiempo". 

¿Qué hacer en cooperación internacional 
para la educación? 

La jornada de clausura comenzó con una 
mesa debate sobre las observaciones perti· 
nentes a los denominados "objetivos del 
milenio". El moderador del debate, Luis Ugalde 
S.J. (AUSJAL), recordó las dos metas que 
dentro de las propuestas del milenio afectan a 
la educación: a) garantizar un ciclo de cuatro 
años de educación básica y b) alcanzar la 
igualdad de género. La mesa contó con la partí· 
cipación de Eduardo Vélez (Banco Mundial), 
Enmanuell Fatomma (Campaña Mundial para 
la Educación), Gloria Angulo (Consultora), y 
Femando Casado (Naciones Unidas). El debate 
alcanzó uno de sus momentos críticos ante la 
pregunta por los medios y posibilidades reales 
de alcanzar estos objetivos en el año 2015. 
Fernando Casado expuso sus convicciones: 
"Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo 
hacerlo, sabemos incluso lo que cuesta y no 
es demasiado. Falta, sin embargo, la voluntad 
política". 

Dentro del mismo cuestionamiento, en un 
segundo coloquio, se planteó la actual situación 
de la cooperación española con el objetivo del 
derecho a la educación. Las intervenciones 
más políticas correspondieron a María Rosa 
Giradles (AECI) y a Carlos Clemente (Gobierno 
de Madrid). Luis Arancibia, director adjunto de 
Entreculturas Fe y Alegría, repasó desde la 
esperanza la actual situación. 

Las intervenciones de la maestra nicara· 
güense Yerlhin Vílchez y del sacerdote jesuita 
Fernando Cardenal, actual director de Fe y 
Alegría Nicaragua, permitieron un aterrizaje 
concreto de toda la reflexión. El contexto nica· 
ragüense, siempre golpeado por situaciones de 
tremenda injusticia social o de conflicto bélico, 
es, sin embargo, el escenario de la lucha de 
cada día para hacer real el derecho a la edu· 
cación. Fernando Cardenal acabó su pre
sentación con una afirmación contundente: "A 
mí no se me ha muerto la esperanza". 

Marra del Carmen Palmés y Lucas López 
S.J. de la Dirección de Radio ECCA Fundación 
Canaria, participaron como invitados en estas 
jornadas. Los lazos de trabajo conjunto en 
América Latina entre Fe y Alegría y Radio 
ECCA, en el marco de los Institutos Radio· 
fónicos de Fe y Alegria, revelan también un 
espíritu y una misión común: conseguir que la 
educación de mejor calidad llegue siempre al 
mayor número de personas. 
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LA PROYECCIÓN EUROPEA DE 
RADIO ECCA 

Víctor Ramírez López 

En la acogedora ciudad de Regen (Alemania), a pocos kl/ómetros de la frontera con la 
República Checa, se celebró en enero de este año el primero de los tres encuentros que, en 
el marco de un proyecto Sócrates, proponía el Intercambio de experiencias educati vas de 
las Instituciones implicadas. La entidad que nos acogió fue la Volkshochschulen (Escuela 
Superior Pública), que Imparte anualmente unos 800 cursos en los que se Inscriben alrededor 
de 10.000 participantes. Además de dirigirse a un grupo de beneficiarlos concreto 
{desempleados, personas con dificultades físicas, jóvenes en paro, mujeres y empresas), 
esta Institución ofrece cursos de formación profesional relacionados con las nuevas 
tecnologías, idiomas, economía o trabajos artesanos. 

Los objetivos principales de estos en
cuentros se centraban en la formación en 
lenguas extranjeras de los beneficiarios 
(jóvenes adultos, personas mayores y des
favorecidas, mujeres marginadas, inmi
grantes ... ) y en las posibles líneas de actuación 
para su formación e integración laboral. La 
presentación de la Volkshochschulen plan
teaba un tema de vital importancia en nuestros 
días: la inmigración. Concretamente, la inte
gración de los inmigrantes en la sociedad 
alemana a través de la adaptación de sus 
tradiciones, sus costumbres y, sobre todo, de 
su lengua. La principal aportación de los socios 
húngaros fue la creación de un Chatting Club, 
cuyo principal objetivo era ofrecer a las 
personas mayores la posibilidad de aprender o 
mejorar la lengua inglesa mediante la 
utilización del chat (charlas en la red). 

Nuestra intervención comenzó con una 
presentación exhaustiva de la Institución, en 
la que reflejábamos que Radio Ecca es un 
centro educativo si:-. ánimo de lucro que durante 
casi cuarenta años se ha dedicado a la 
enseñanza a distancia (por radio) de personas 
adultas. Además, aclaramos los siguientes as
pectos: las áreas geográficas en las que eje
cutamos nuestra acción educativa; la coo
peración internacional que mantenemos con los 
países latinoamericanos y, especialmente, los 
africanos; la oferta educativa actual; la implí
cación en otros proyectos europeos; nuestro 
método de trabajo basado en los tres ele
mentos que lo integran (material impreso, clase 
radiofónica y apoyo presencial); nuestra oferta 
de cursos de idiomas y la experiencia edu
cativa en interne!. Estos dos últimos puntos 
los tratamos en profundidad, ya que se rela-

cionaban con los temas tratados en el 
Seminario. 

Los participantes en el Congreso tuvieron 
la ocasión de convertirse durante algunos 
minutos en alumnos de nuestra emisora: con 
el esquema correspondiente preparado y la 
primera clase de Español para extranjeros 
sonando por los altavoces de la sala, escu
charon con atención, completando los espacios 
en blanco y repitiendo en voz alta cuando era 
necesario. La experiencia fue muy positiva y 
todos se quedaron entusiasmados con nuestro 
método. Por último, hicimos una pequeña 
demostración de cómo trabajamos los cursos 
de idiomas en Internet, recibiendo los mismos 
elogios. 

El intercambio de experiencias de este 
primer encuentro resultó muy provechoso y, tras 
quedar emplazados para un segundo encuentro 
en Las Palmas de Gran Canaria, dimos por 
finalizado el Seminario. Camino de la cabaña
restaurante donde teníamos organizada la 
cena, tuvimos tiempo para pisotear el inmenso 
manto de nieve que acompañaba a estas 
reuniones y para repasar el cancionero más 
representativo de los países asociados. Ade
más, degustamos los productos de la región e 
intercambiamos experiencias profesionales y 
personales, una práctica común en este tipo 
de encuentros que resulta muy enriquecedora. 

Como ya habíamos anunciado, casi sin 
tiempo para reponernos del viaje anterior, 
organizamos las jornadas del segundo 
Seminario, que se celebraron en el hotel Fataga 
de Las Palmas de Gran Canaria. Aparte de 
profundizar en las ideas trabajadas en el 
Congreso celebrado en Regen y de proponer 
otras nuevas, los socios asistentes tuvieron la 
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oportunidad de conocer mejor nuestro sistema, 
nuestras instalaciones y, sobre todo, nuestra 
hospitalidad y costumbres. 

Además de repetir la ponencia sobre la 
presentación de nuestra entidad, planteamos, 
en nuestras dos siguientes intervenciones, un 
método de aprendizaje para aplicar en el aula 
con alumnos extranjeros (llevando a cabo una 
demostración práctica con los asistentes) y la 
posibilidad de crear un centro de recursos en 
la red en el que los profesores que trabajaran 
con este alumnado pudieran intercambiar 
experiencias. Aunque estas ideas resultaron 
atractivas para algunos de los miembros 
participantes, otros consideraron que estos 
aspectos ya los tenían bastante trabajados. 
Posteriormente, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar otras presentaciones 
de nuestros compañeros y compañeras 
referentes a la tutoría telemática de un curso; 
el proceso de elaboración de nuestros 
materiales didácticos y un proyecto para la 
integración en el mercado laboral de las 
personas desfavorecidas. Debemos agradecer 
aquí el buen trabajo de los ponentes José 
Montesdeoca, M11 del Pino Ojeda, Elísa Ji· 
ménez y M1 José Cabrera, así como la cola· 
boración de Annabel González, Inmaculada 
Lozano, Juana Rosa González y los com· 
ponentes del equipo de Telecomunicaciones. 
También cabe recordar que la coordinadora de 
los proyectos europeos para Radio ECCA es 
M1 del Carmen García, que cuenta con la 
colaboración de Socorro Bueno. 

Antes de abandonar la isla y de fijar la fecha 
de nuestro próximo encuentro en Budapest, 
nuestros socios tuvieron la ocasión de pasear 
por el casco histórico de la ciudad, de saborear 
nuestros alimentos y de familiarizarse con 
nuestras tradiciones visitando la Orden del 
Cachorro Canario, a quienes estamos profun
damente agradecidos por su calurosa y 
entrañable acogida. 

La tercera y última reunión de este proyecto 
se celebró, como ya hemos indicado, en 
Budapest, del 22 al 25 de mayo. Por deferencia 
a los nuevos asistentes, volvimos a presentar 
las ponencias sobre nuestro sistema y la 
referente a la integración en el mercado laboral 
de las personas desfavorecidas. Los socios 
húngaros seguían mostrando su inquietud con 

~R1doyEdut:at:•6rld•Adul1~ 

respecto a la formación de personas de 
avanzada edad, lo que nos dio pie para formular 
una idea que tuvo una gran acogida: la 
elaboración de un curso para la formación de 
animadores/as de la tercera edad. El grupo 
meta no sólo sería el colectivo de futuros 
formadores/as, sino también las personas 
mayores. El objetivo final de este proyecto 
consistiría en la elaboración de un material en 
el que los futuros formadores y formadoras 
puedan encontrar la información y las técnicas 
necesarias para realizar con éxito sus acciones. 
Por la tarde, visitamos una residencia de 
ancianos en la que, felizmente, pudimos apre
ciar que se encontraban bastante animados y 
que lo que principalmente demandaban era 
dinero para organizar viajes, excursiones y otras 
actividades fuera de la residencia. 

Con el compromiso de presentar este 
proyecto a la comisión evaluadora y a la espera 
de una respuesta, nos despedimos de esta 
embrujadora ciudad no sin antes familiarizamos 
con su folclore, gastronomía y costumbres. 

Recientemente, en el mes de septiembre, 
en la ciudad de Brasov (Rumanía) hemos 
participado en una reunión vinculada a un 
proyecto Leonardo. En esta ocasión nos acogió 
la Transilvania University of Brasov. El objetivo 
principal era la ejecución de una idea ya 
aprobada que cons1stla en la construcción de 
un centro de recursos en la red dedicado a la 
formación del profesorado interesado en llevar 
a cabo tutorías on-line. También se pretende 
que los especialistas en Informática adquieran 
las destrezas pedagógicas necesarias para 
construir portales educativos de manera 
didáctica. El trabajo consiste en la elaboración 
de 16 cursos, compuestos, cada uno de ellos, 
por varios módulos. Radio ECCA se ha 
comprometido -entre otras tareas- a realizar uno 
relacionado con las nuevas tecnologías en la 
educación y la acción tutorial que debe llevarse 
a cabo. Posteriormente, se organizarán otras 
reuniones para realizar un seguimiento del 
estado del trabajo. 

También en Brasov tuvimos la ocasión de 
comprobar el afecto y la hospitalidad de sus 
organizadores, que nos agasajaron con una 
cena típica en uno de los restaurantes más 
representativos de los alrededores. 
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D. JOSÉ MANUEL PESTANO RODRÍGUEZ 

Experto en Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de La Laguna 

Expedita Díaz Rodríguez 

En su conversación hace referencias constantes a autores que señalan que las personas 
tienen que estarse preparando de forma continuada. D. José Manuel Pestano Rodríguez, 
experto en Comunicación Audiovisual, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad de La Laguna. Desde esta perspectiva, y con Ja experiencia 
acumulada en otras funciones como la de profesor de Secundarla, nos habla de la llamada 
brecha digital, de la necesidad de manejar los procedimientos de búsqueda de Información 
en la red y del papel de la educación a distancia en la sociedad actual. José Manuel Pestano 
es doctor en Ciencias de la Información y coordinador del Programa de Medios Audiovisuales 
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Entre sus publicaciones destacan 
los libros «Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual» 
{2002), «Dos propuestas para la medición de audiencias en televisión» {1997). Otros trabajos 
suyos hacen referencia a las «Transformaciones en la comunicación y educación permanente 

- Los conceptos han cambiado, hoy tene
mos que hablar de educación permanente. 
¿Qué importancia le concede a esta 
concepción de la formación? 
- En la sociedad actual la formación va unida 
a la persona, porque a lo largo de toda su vida 
va a tener que demostrar capacidades y 
competencias diferen tes, no sólo para 
adaptarse a su medio y entenderlo, sino para 
trabajar. Hasta el siglo XIX, la educación era 
un requisito que provenía de Ja sociedad 
industrial y lo que se pretendía era tener a 
trabajadores cualificados en una sola faceta. 
Esto suponfa que, una vez integrada en el 
mercado laboral. una persona iba a hacer 
prácticamente lo mismo durante toda su vida. 
Actualmente, autores como Castell plantean 
que la formación tiene que ser capaz de formar 
a una persona que tiene que estar en 
permanente vigilancia del enromo y de continua 
puesta al dla de las nuevas apuestas que 
surgen, como las nuevas tecnologfas. porque 
la sociedad ya no es lo que era. Y no sólo los 
sociólogos, sino otros expertos del ámbito de 
la educación y del trabajo coinciden en señalar 
que las personas tienen que estar conti
nuamente preparándose para el cambio, porque 
lo único seguro que hay actualmente, lo único 
estable, es el cambio. 

- Y en este contexto, dentro de esas 
nece-sidades, ¿qué papel tiene la 
educación a distancia? 
- Aquí hay que vincular diferentes factores: 
los destinatarios. Jos entes promotores y los 
elementos productivos del sistema. En primer 
lugar, en lo referente a los destinatarios, a 
quienes van a utilizar ese tipo de formación, 
la formación a distancia es una de las primeras 
opciones que debe tener cualquier persona. En 
Europa hay una larga tradición en este último 
sentido, quizá no tan importante como la de 
ECCA, pero desde hace tiempo se estudian 
carreras por esta modalidad, por ejemplo, en 
Inglaterra. Dentro de esta línea de trabajo, los 
entes que promueven este tipo de formación 
son un eje central, porque están dando 
respuesta a infinidad de personas que, de otra 
manera, no podrían acceder a la formación. 
Merecen todos los elogios porque, además, 
están apostando por la innovación. Hace 
tiempo se pensaba que los títulos obtenidos 
en educación a distancia eran tftulos de 
segunda mano. De eso nada, pues actualmente 
hay suficiente tradición y esa duda que podían 
tener quienes iban a emplear a esas personas, 
la deben tener absolutamente desterrada. 
Ustedes, en ECCA, lo saben perfectamente, 
que desde títulos básicos a otros de secundaria 
están perfectamente acreditados. 
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- Pero no siempre los recursos son 
suficientes, la generalización de las 
nuevas tecnologías no es plena ... 
- Hoy el aislamiento es relativo, porque yo 
puedo estar aislado de una determinada 
facultad para estudiar, por ejemplo, una carrera 
de Ingeniería aeronáutica, pero la formación a 
distancia me permite acceder a ella y ese 
aislamiento se elimina. Eso cuando hablamos 
de tecnología infotelemática, pero, en otros 
casos, la radio cumple perfectamente con su 
papel. Recuerdo un caso de reducción del 
aislamiento en poblaciones africanas donde lo 
que se suministraba era una radio a cuerda, 
que se carga con una dinamo. Esta tecnología 
está haciendo un papel novedoso en estos 
países, el equivalente aquf a las redes tele
máticas, y que contribuye a eliminar el ais
lamiento. No siempre tenemos que estar 
pensado en estar a la última, porque la nueva 
tecnología es nueva durante un mes; lo 
importante es hacer un buen papel con los 
medios que se tienen. 

- Usted hablaba antes de la reconfi
guración constante que tienen que hacer 
las personas para adaptarse a los cambios 
de la sociedad actual. ¿Cómo se está 
abordando la consecución de habilidades 
para realizar un aprendizaje autónomo y 
saber buscar Información, seleccionar, 
sintetizar? Aquí cambia el papel del 
docente y el del discente ... 
- Efectivamente, en la formación infote
lemática se está planteando la reconfiguración, 
tanto del docente como del discente. El 
profesorado no familiarizado con las nuevas 
tecnologías puede llegar a sentir incluso 
ansiedad frente a unos procesos que no 
controla. Esto hace necesario plantear una es
trategia diferente, me refiero a una actitud 
distinta: al estar permanentemente necesita
dos de una información para controlar nuestro 
entorno, no son tan importantes los contenidos 
como las actitudes y los procedimientos, asf 
que es mejor tener una actitud positiva hacia 
las materias, hacia el conocimiento. Se trata 
de mantener una llamita encendida hacia el 
gusto por el saber. Además, los proce
dimientos de búsqueda de información, de 
selección o de presentación son funda
mentales, porque en Internet es mucho más 
fácil encontrar una información que no sirve 
para nada que una válida. Además, es mucho 
más fácil ver miles de páginas que producir 
una sola. Por eso hay que inculcar el valor de 
la producción. Creo que es muy importante en 
la educación actual que, a partir de infor-
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maciones contrastadas, elaboremos otras 
nuevas. 

- ¿Qué diferencias hay entre web de radio 
y radloweb ? ¿Cómo ve el sistema de 
enseñanza radifónico adaptado a Internet? 
- Son dos medios que, unidos, multiplican 
sus capacidades vehiculadoras del cono
cimiento y adquieren enormes posibilidades. 
En cuanto a las diferencias que me pre
guntaba, en la web de radio se trata de poner 
la radio en Internet, para estar ahf sin más, 
mientras que en la radio web podemos colocar 
ficheros, hacer programación simultánea entre 
la radio y los textos que están trabajando el 
alumno y el profesor. En Monterrey se hace 
incluso vía satélite. El trabajo del alumno 
también puede aparecer en la red, y no sólo a 
través del chat, sino en un programa donde se 
están trabajando, por ejemplo, elementos 
expresivos diferentes. Se trabaja así con las 
bases que se le piden a una persona que va a 
obtener un título. También se puede tener una 
base de datos que el alumno puede oír en 
cualquier momento. 

- En cuanto a rendimientos, ¿qué dife
rencias puede haber con la enseñanza 
presencial? 
- La diferencia está en estudio. Según los 
datos que yo tengo, en algunos casos esas 
diferencias son pequeñas, depende también 
del tipo de alumnado. El de la presencial tiene 
algunas ventajas: su contacto diario con el 
grupo le puede eliminar cierto grado de 
ansiedad. Es una formación basada en la 
sociedad precedente, en la que lo importante 
era también la socialización o domesticación. 
Ahora se le pide a una persona, generalmente 
adulta, que dedique un tiempo al estudio, que 
lo haga solo, y que lo combine con otras 
obligaciones y, por tanto, es más diffcil. Es un 
adulto que está en la sociedad nueva, en la 
sociedad red. En cuanto a rendimiento, si se 
estudia, si se trabaja, no hay ninguna diferencia; 
todos pueden llegar a ser ingenieros o médicos. 
Tengo bastante confianza en que la educación 
abierta, a distancia y flexible va a ser uno de 
los ejes centrales del desarrolfo educativo en 
esta Comunidad Autónoma, en este país y de 
otros paises la próxima década. Y no lo digo 
de forma gratuita; tengo constancia de que va 
a dar respuesta a multitud de personas que, 
en un momento determinado de su vida, 
necesitan afrontar una formación, y que el 
sistema presencial no puede dar esa 
respuesta. Por eso hay que apostar por 
tecnologfas como la de ECCA u otros entes 



de educación a distancia. Los poderes 
públicos tienen que apoyar este tipo de 
iniciativas, no ya sólo por el medio, que llega a 
todas partes, sino por la capacidad de saber 
hacer esas cosas, por la experiencia 
acumulada de este tipo de centros. 

- ¿Qué percepción tiene de la conciencia 
de la población sobre la necesidad de 
formación permanente y del manejo de las 
nuevas tecnologías? 
- No tengo un estudio sociológico al respecto 
para dar una respuesta única. Podrfamos decir, 
en primer fugar, que las autoridades educativas 
deberfan incentivar más este tipo de cuestiones. 
Yo considero que los presupuestos de Edu
cación son los que son, pero no es posible, 
por ejemplo, que en Canarias se vean casos 
de centros en los que se utilizan 2 ó 3 
ordenadores para 30 profesores, y que muchos 
comenten por los pasillos que no tienen ni idea, 
que nunca han abierto un ordenador. Por 
consiguiente, lo que está ocurriendo es que el 
alumnado, que tendría que familiarizarse con 
fas nuevas tecnologfas, no lo está haciendo, 
con lo que el bache o brecha digital va en 
aumento. Porque a esas edades utilizan el 
ordenador, pero sólo para jugar o chatear, pero 
la mayorfa no sabe resolver cuestiones como 
un tratamiento de textos o diferenciar entre un 
archivo y una carpeta. Y no hablo ya de la 
población adulta, que ahf estamos creciendo 
con fa media nacional, aunque todavía hay 
bastante por hacer, porque hay una formación 
llena de lagunas. 

Entrevista 

- Háblenos de la posibilidad que tienen 
las personas que no terminan la ESO de 
seguir formándose a través de la red. 
- Lamentablemente, la idea de ofrecer una 
Educación Secundaria Obligatoria generalizada 
no ha tenido éxito. España va perfectamente a 
fa cofa de crédito educativo en Educación 
Secundaria superior. Mientras que Alemania 
está en el 70 por ciento de la población, en 
nuestro país estamos en el 38 de porcentaje. 
Es tremendo que la mayorfa de fa población 
tenga un nivel inferior a la Secundaria. El 
panorama no se puede cambiar de un año para 
el otro, a pesar del esfuerzo que se está 
haciendo. Esto nos lleva a ver unas cifras 
enormes de fracaso escolar. Pero, claro, si un 
alumno no ha cubierto esa etapa, cabría 
preguntarse si tiene fas habilidades necesarias 
para acceder a formación telemática. Por eso 
decía yo al principio que lo importante es fa 
actitud hacia las materias. Aquf hablamos de 
otro bache que la autoridad educativa tiene que 
resolver, dar respuesta, reconducir a esa 
persona; porque, si no tiene edad para estudiar, 
pero tampoco para trabajar ... Hay que dar 
opciones y algunas de esas opciones pueden 
ser el trabajo. 

- ¿Qué valoración hace de la Ley de 
Adultos de Canarias? 
- Este es un texto que ha estado dando 
vueltas en el Gobierno de Canarias 10 ó 12 
años. Lo que se echa en falta ahora es el 
soporte económico. Si realmente queremos 
solucionar el bache educativo, es un dinero que 
hay que reflejar en los presupuestos. Es 
bastante frecuente en este pafs legislar sin que 
exista ese soporte económico y eso lo hace 
cualquiera. 
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA , 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 

{sobre la base del informe de la Segunda Comisión (A/561558/add.3)] 

La Asamlblea General 
Reconociendo la urgente necesidad 

de aprovechar las posibílidades que 
ofrecen los conocimientos y la tec
nología para promover los objetivos 
fijados en la Declaración del Milenio' , y 
de encontrar medios eficaces e inno· 
vadores de poner estas posibilidades 
al servicio de un desarrollo para todos; 

reconociendo también el papel 
fundamental del sistema de las 
Naciones Unidas en la promoción del 
desarrollo, en particular con respecto al 
acceso a la tecnología y su trans
ferencia, y especialmente la tecnología 
y los servicios de la información y las 
comunicaciones, entre otras cosas 
mediante acuerdos de asociación con 
todas las partes interesadas perti
nentes; 

convencida de la necesidad de 
lograr el consenso y el compromiso 
mundiales necesarios, al más alto nivel 
político, para promover el inaplazable 
acceso de todos los paises a la infor
mación, al conocimiento y la tecnología 
de las comunicaciones en favor del 
desarrollo, de manera que se apro
vechen todas las ventajas derivadas de 
la revolución de la tecnología de la in
formación y las comunicaciones, y de 
abordar todos los temas pertinentes 
relacionados con la sociedad de la 
información, mediante el fomento de 
una visión y un entendimiento comunes 
de la sociedad de la información y la 
aprobación de una declaración y un plan 
de acción que habrán de aplicar los 
gobiernos, las instituciones inter
nacionales y todos los sectores de la 
sociedad civil; 

1 Véase la resolución 55/2 

recordando la contribución que 
representó la Declaración del Milenio al 
consenso internacional en esa esfera y 
los acuerdos alcanzados en otras 
conferencias y cumbres internacionales 
celebradas en los últimos años; 

tomando nota del plan de acción 
presentado por el Secretarlo General de 
la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones al Comité Administrativo de 
Coordinación2 con miras a la celebración 
de la Cumbre Mundial sobre la Socia· 
dad de la Información y de la creación, 
por el Comité Administrativo de 
Coordinación, de un Comité Orga
nizador de Alto Nivel de la Cumbre, 
presidido por el Secretario General de 
la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones e integrado por los jefes de 
las Naciones Unidas y de otras or
ganizaciones internacionales intere
sadas en participar en el proceso previo 
a la Cumbre; 

considerando que la Cumbre ha de 
convocarse bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas y que la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones dirigirá su pre
paración en cooperación con las 
Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales interesados, así como 
con los países anfitriones; 

recordando la declaración minis
terial relativa a la tecnología de la 
información y las comunicaciones, 
aprobada por el Conse10 Económico y 
Social en la serie de sesiones de alto 
nivel de su período de sesiones sus
tantivo de 20033, y la labor posterior a 
este respecto, especialmente la 
creación del Grupo de Tareas sobre la 

tecnología de la información y de las 
comunicaciones, así como el bene
plácito expresado por el Consejo en sus 
conclusiones convenidas 20011 • 
respecto de la próxima celebración de 
la Cumbre; 

reconociendo la necesidad de 
aprovechar las sinergias y establecer 
una cooperación entre las diversas 
Iniciativas, en curso o previstas, sobre 
la tecnología de la información y las 
comunicaciones, a escala regional y 
mundial, para promover y fomentar el 
potencial de la tecnología de la 
información y las comunicaciones para 
el desarrollo por otras organizaciones 
internacionales y la sociedad civil; 

1. Acoge con beneplático la re
solución aprobada por el Consejo de la 
Unión Internacional de Telecomuni
caciones en su período de sesiones de 
2001, en la que apoya la propuesta del 
Secretario General de la Unión de 
celebrar la Cumbre al más alto nivel 
posible en dos etapas: la primera en 
Ginebra, del 1 O al 12 de diciembre de 
2003, y la segunda en Túnez, en 2005, 
de acuerdo con la resolución 73 de la 
Conferencia de Plenipotenciarios de la 
Unión Internacional de Telecomuni
caciones en su período de sesiones de 
1998, celebrado en Minneapolis (Es
tados Unidos de América). 

2. Recomienda que se encargue de 
los preparativos de la Cumbre a un 
comité preparatorio intergubernamental 
de composición abierta, que estable
cerá el programa de la Cumbre, 
concluirá la redacción del proyecto de 
declaración y el proyecto de plan de 
acción y decidirá las modalidades de 

2 El Comité Administrativo de Coordinación pasó a denominarse Junta de Coordinación de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas. 
de conformidad con la decisión 2001/321 del Conse¡o Económico y Social , de 24 de octubre de 2001 

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento N9 3 (Al55131Rev 1), cap. 111 , 
párr. 17. 

4. A/56/3/, cap. V, conclusiones convenidas 2001/1, párr. 7. Para el texto definitivo, véase Documentos Oficiales de Ja Asamblea General, 
quincuagésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento Ng 3. 



participación de otros interesados en la 
Cumbre. 

3. Invita a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones a asumir la función 
administrativa principal de la secretaría 
ejecutiva de la Cumbre y su proceso 
preparatorio. 

4. Invita a los gobiernos a participar 
activamente en el proceso preparatorio 
de la Cumbre y a enviar a ella re
presentantes del más alto nivel. 

5 . Alienta a todos los organismos 
competentes de las Naciones Unidas, 
y en particular al Grupo de Tareas sobre 
la tecnologla de la información y las 
comunicaciones, a aportar contribu
ciones electivas y a participar activa
mente, y a otras organizaciones inter
gubernamentales, incluidas las ins-
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tituciones internacionales y regionales, 
las organizaciones no gubernamen
tales, la sociedad civil y el sector privado, 
a hacer aportaciones al proceso pre
paratorio intergubernamental de la 
Cumbre y a la propia Cumbre y a par
ticipar activamente en ambos. 

6. Invita a la comunidad interna
cional a aportar contribuciones volun
tarias al fondo fiduciario especial creado 
por la Unión Internacional de Tele
comunicaciones en apoyo de los pre
parativos y la celebración de la Cumbre, 
así como a facili tar la participación 
electiva de representantes de los 
países en desarrollo, especialmente de 
los paises menos adelantados, en las 
reuniones regionales del segundo 
semestre de 2002, en las reuniones 

preparatorias que se celebrarán en el 
primer semestre de 2002 y en 2003, 
respectivamente, y en la Cumbre 
propiamente dicha. 

7. Invita al Secretario General de las 
Naciones Unidas a que informe a todos 
los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
aprobación de la presente resolución. 

8. Invita al Secretario General de la 
Unión Internacional de Telecomu
nicaciones a que, por conducto del 
Consejo Económico y Social, le presente 
con fines informativos, en sus periodos 
de sesiones quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, un informe 
sobre los preparativos de la Cumbre. 

901 sesión plenaria 
21 de diciembre de 2001 

PONER EL ADELANTO TECNOLÓGICO AL 
SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prologaba su Informe sobre el Desarrollo Humano 
de 2001 con este artículo que se ha convertido en un documento-guía para gobiernos, Instituciones y países. 

Este informe, como todos los ante
riores Informes sobre el Desarrollo Hu
mano, trata de los seres humanos. Se 
refiere a la manera en que las perso
nas pueden crear y utilizar la tecnología 
para mejorar sus vidas. También trata 
de formular nuevas pollticas públicas 
que orienten hacia el desarrollo huma
no las revoluciones en materia de tec
nología de la información y de las co
municaciones y tecnología biológica. 

En lodo el mundo, las personas 
tienen grandes esperanzas de que esas 
nuevas tecnologías redunden en vidas 
más saludables, mayores libertades 
sociales, mayores conocimientos y 
vidas más productivas. Hay una gran 
participación para incorporarse a la era 
de las redes: resultados combinados 
de la revolución tecnológica y la mun
dialización, que están integrando los 
mercados y vinculando a las personas 

a través de fronteras tradicionales de 
todo tipo. 

Al mismo tiempo, hay un gran temor 
a lo desconocido. El cambio tecnológico, 
al igual que los cambios de cualquier 
upo, acarrea riesgos, como fue de
mostrado por el desastre industrial en 
Bhopal (India), el desastre nuclear en 
Chernobyl (Ucrania), los defectos con
génitos causados por la talidomida y el 
agotamiento de la capa de ozono cau
sado por los clorofluorocarburos. Y 
cuanto más novedoso y fundamental 
sea el cambio, menos se conoce acerca 
de sus posibles consecuencias y cos
tos ocultos. En consecuencia, se des
confía en general de los científicos, las 
empresas privadas y los gobiernos; en 
verdad, de todos los círculos domi· 
nantes en materia de tecnología. 

Este informe considera en especial 
de qué manera las nuevas tecnologías 

afectarán a los países en desarrollo y a 
los probres. Muchas personas temen 
que esas tecnologías puedan ser de 
poca utilidad para el mundo en de
sarrollo; o que, en realidad, agraven las 
ya brutales desigualdades entre los 
países del Norte y los del Sur, los ricos 
y los pobres. Si no se formulan políticas 
públicas innovadoras, esas tecnologías 
podrían pasar a ser fuentes de exclusión 
y no instrumentos de progreso. Las 
necesidades de los pobres podrían 
seguir postergadas y nuevos riesgos 
podrlan pasar a ser ingobernables. Pero 
si el proceso es bien conducido, los 
beneficios podrían ser superiores a los 
riesgos. 

En la Cumbre del Milenio, de las Na
ciones Unidas, los lideres mundiales 
convinieron en un conjunto de metas 
cuantificables y susceptibles de 
supervisión, relativas al desarrollo y la 



erradicación de la pobreza, que habrían 
de conquistarse hacia 2015. Los 
adelantos que el mundo ha logrado en 
los últimos 30 años indican que esas 
metas son asequibles. Pero muchos 
paises en desarrollo no las alcanzarán 
si no pueden acelerar el progreso. Sólo 
18 paises están en vías de reducir la 
pobreza a la mitad hacia 2015, mientras 
otros 137 paises están demorados o 
muy retrasados. De manera similar. 39 
países están en vlas de reducir a la 
mitad la proporción de sus ciudadanos 
que padecen hambre; pero otros 72 no 
están igualmente encaminados. Las 
nuevas políticas tecnológicas pueden 
estimular el progreso hacia el alcance 
de esas metas. 

1. La brecha tecnológica no nece
sariamente ha de coincidir con la 
brecha en materia de ingresos. A lo 
largo de la historia, la tecnología ha 
sido un poderoso instrumento de 
desarrollo humano y reducción de la 
pobreza. 

Se suele pensar que la gente tiene 
acceso a las innovaciones tecnológicas 
-medicamentos más eficaces, mejores 
transportes o conexiones telefónicas o 
a la Internet- una vez que tienen ma· 
yores ingresos. Esto es verdad: el ere· 
cimiento económico crea oportunidades 
para que se creen y difundan útiles 
innovaciones. Pero también es posible 
invertir el curso de ese proceso: las 
inversiones en tecnología, al igual que 
las inversiones en educación, pueden 
dotar a las personas de mejores ins· 
trumentos, de modo que sean más 
productívas y más prósperas. La lec· 
nologla es un Instrumento y no sólo un 
beneficio, del crecimiento y el desarrollo. 

En verdad, los adelantos sin pre· 
cedentes registrados en el siglo XX en 
cuanto a promover el desarrollo humano 
y erradir la pobreza fueron en gran me· 
dida consecuencia de grandes ade· 
lantos tecnológicos: 

• A fines del decenio de 1930 
comenzaron ai declinar rápidamente las 
tasas de mortalidad en Asia, África y 
América Latina, y al cabo de tres 
decenios, la esperanza de vida al nacer 
habla aumentado hasta más de 60 
años. En Europa, ese mismo adelanto 
insumió más de un siglo y medio, a 
contar desde principios del siglo XXI. 
Los rápidos adelantos registrados en 
el siglo XX fueron consecuencia de la 
tecnología médica -antibióticos y 
vacunas- mientras que en el siglo XXI, 
el adelanto dependió de cambios 

~ R•d.o y Cduucton d• Aduno• 
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sociales y económicos más lentos, 
como las mejoras en el saneamiento y 
la dieta. 

• La reducción de la desnutrición 
en el Asia meridional, desde un 40% en 
el decenio de 1970 hasta un 23% en 
1997 -y la eliminación del hambre 
crónica- fueron posibles merced a 
adelantos tecnológicos logrados en el 
decenio de 1960 en materia de cultivo 
de plantas, fertilizantes y plaguicidas, 
que en sólo 40 años cuadruplicaron el 
rendimiento de las plantaciones de 
arroz y trigo. Este periodo es asom· 
brosamente breve en comparación con 
los mil años que Insumió Inglaterra en 
que se cuadruplícara el rendimiento de 
los campos sembrados con trigo, desde 
0,5 hasta 2,0 toneladas por hectárea. 

Esos ejemplos indican de qué 
manera la tecnología puede ser causa 
de cambios discontinuos: una única 
innovación puede cambiar rápida y 
radicalmente el curso de toda una so· 
ciedad. (Considérese lo que podría 
significar para los paises de África, al 
sur del Sahara, el descubrimiento de 
una vacuna de bajo costo o de una cura 
para el SIDA). 

Además, los adelantos basados en 
la tecnología en materia de salud, 
nutrición, rendimiento de los cultivos y 
empleo no suelen ser adelantos ais
lados; suelen tener un efecto mullí· 
plicador ~rean círculos virtuosos, au
mentan los conocimientos de la gente, 
su salud y su productividad, elevan sus 
ingresos y crean capacidad para futuras 
innovaciones- e influyen sobre el 
desarrollo. 

Las transformaciones tecnológicas 
actuales son más rápidas (el poder de 
un chip de computadora se duplica en 
períodos de 18 a 24 meses, sin que 
aumenten los costos) y más funda· 
mentales (adelantos espectaculares en 
ingeniería genética) y están reduciendo 
los costos (el coste de un megabit de 
almacenamiento de información dls· 
minuyó desde 5.257 dólares en 1970 
hasta 0, 17 dólar en 1999). Esas trans· 
formaciones multiplican las posi
bilidades de lo que las persones pue
den lograr mediante la tecnología en 
diversas cuestiones, entre ellas: 

• Participación. La Internet, el 
teléfono inalámbrico y otras tecnologías 
de la información y las telecomuni· 
caciones posibilitan que las personas 
se comuniquen y obtengan información 
de maneras que nunca hablan sido 
posibles antes, y les proporcionan 
posibilidades espectaculares de 

participación en decisiones que afectan 
sus vidas. Desde el papel que tuvo la 
máquina de fax en la calda del co
munismo en 1989 hasta las campañas 
por correo electrónico (email) que 
contribuyeron a derribar al Presidente 
Joseph Estrada de Filipinas en enero 
de 2001, la tecnología de la información 
y las comunicaciones proporciona 
poderosos medios nuevos para que los 
ciudadanos exijan de sus gobiernos 
rendición de cuentas por la utilización 
de recursos públicos. 

• Conocimientos. La tecnología de 
la información y las comunicaciones 
puede proporcionar acceso rápido y de 
bajo costo a la información en casi todas 
las esferas de actividad humana. Desde 
el aprendizaje a distancia en Turquía 
hasta el telediagnóstico médico en 
Gambia y la información sobre los 
precios del mercado de cereales en la 
India, la Internet está quebrando 
barreras geográficas, aumentando la 
eficiencia de los mercados, creando 
oportunidades para la generación de 
ingresos y posibilitando una mayor 
participación local. 

• Nuevos medicamentos. En 1989, 
la investigación en tecnología biológica 
sobre la hepahlts 8 condujo a obtener 
una portentosa vacuna. Actualmente, 
más de 300 productos farmacéuticos 
biológicos se ofrecen en el mercado o 
están tramitando aprobación regla· 
mentarla, y muchos de ellos tienen po· 
sibilidades de ser igualmente 1mpor· 
tantas. Es mucho más lo que puede 
hacerse para desarrollar vacunas y 
tratamientos para el VIH/SIDA y otras 
enfermedades que son endémicas en 
algunos paises en desarrollo. 

• Nuevas vanedades de cultivo. La 
ciencia transgérnca ofrece esperanzas 
de desarrollar cultivos con más alto 
rendimiento, dotados de resistente 
contra las plagas y la sequía y de 
superiores características nutricionales, 
especialmente para agricultores en 
zonas ecológicas que quedaron 
relegadas por la "revolución verde". En 
China, el arroz géneticamente modl· 
ficado tiene rendimientos superiores en 
un 15% sin necesidad de incrementar 
otros insumos agrícolas, y para el 
algodón mod1f1cado (algodón Bt) el 
rociado con plaguicidas se reduce 
desde 30 veces hasta tres veces. 

• Nuevas oportunidades de em· 
pleo y exportación. La reciente baja en 
los índices de Nasdaq han aquietado 
la hipérbole, pero a medida que el 
comercio electrónico va quebrando las 



barreras de la distancia y la información 
sobre los mercados, hay un potencial a 
largo plazo de enorme magnitud para 
algunos países en desarrollo. Las 
utilidades de la industria de tecnología 
de la información en la India ascen
dieron rápidamente, desde 150 mi
llones de dólares en 1990 hasta 4.ooo 
millones de dólares en 1999. 

Todo esto es sólo el comienzo. Es 
mucho más lo que puede esperarse, a 
medida que se agreguen tecnologías 
adaptadas a las necesidades de los 
países en desarrollo. 

2. El mercado es un poderoso Im
pulsor del progreso tecnológico; pero 
no es suficientemente poderoso para 
crear y difundir las tecnologías ne
cesarias a fin de erradicar la pobreza. 

La tecnología se crea en respuesta 
a las presiones del mercado y no de las 
necesidades de los pobres, que tienen 
escaso poder de compra. Las activi
dades de investigación y desarrollo, el 
personal y las finanzas están con
centrados en los países ricos, ba10 la 
conducción de empresas transna
cionales y a la zaga de la demanda del 
mercado mundial, dominado por con
sumidores de altos ingresos. 

En 1998, los 29 países miembros 
de la OCDE gastaron 520.000 millones 
de dólares en investigación y desarrollo, 
importe supenor al producto económico 
combinado de los 88 países más po
bres del mundo. En los países miem
bros de la OCDE, que poseen un 19% 
de los habitantes del mundo, se otorgó 
en 1998 un 99% de las 347.000 nuevas 
patentes emitidas ese año. Y en esos 
países, más del 60% de las actividades 
de investigación y desarrollo son 
realizadas hoy por el sector privado, de 
modo que la investigación en el sector 
público va asumienoo un papel corre
lativamente menor. 

En consecuencia, la investigación 
pasa por alto las oportunidades de 
desarrollar tecnologías para los pobres. 
Por ejemplo, en 1998 el gasto mundial 
en investigación sobre salud fue de 
70.000 millones de dólares. pero sólo 
se destinaron 300 millones de dólares 
a las vacunas contra el VIH/SIDA y unos 
100 millones de dólares a la inves
tigación sobre el paludismo. De los 
1.223 nuevos medicamentos comer
ciallzados en todo el mundo entre 1975 
y 1996, sólo 13 se destinaron al tra
tamiento de las enfermedades tro
picales; y sólo cuatro fueron el resultado 
directo de investigacíones efectuadas 
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por la industria farmacéutica. La si· 
tuación es muy similar en cuanto a la 
investigación sobre agricultura y 
energía. 

Además, la tecnología eslá difundida 
de manera desigual. Los países miem
bros de la OCDE tienen el 80% de los 
usuarios de la Internet en lodo el mun· 
do. La amplitud de banda para América 
Latina, a su vez, es a grandes rasgos 
equivalente a la de la ciudad de Seúl 
(República de Corea). Y si bien un 90% 
de los hogares estadounidenses puede 
sufragar costos medios de conexión con 
la Internet de unos 30 dólares men
suales, sólo un 2% de los hogares de 
la India puede permitirse ese gasto. 

Esas disparidades no deberfan sor
prender. Después de todo, la ge
neración de energía eléctrica y su dis
tribución mediante redes se desa
rrollaron por primera vez en 1831, pero 
aún no están a disposición de un tercio 
de los habitantes del mundo. Hay unos 
2.000 millones de personas que siguen 
careciendo de acceso a medicamentos 
esenciales básicos de bajo costo (como 
la penicilina), que fueron desarrollados, 
en su mayoría hace varios decenios. La 
mitad de los niños africanos de un año 
no han sido Inmunizados contra la 
difteria, la tos ferina, el tétanos, la polio
mielitis y el sarampión. Y la terapia de 
rehidratación oral, un tratamiento que 
salva vidas, no se utiliza en casi un 40% 
de los casos de diarrea en países en 
desarrollo. 

La insuficiente financiación agrava 
el problema. Las empresas de alta 
tecnología que recién comienzan sus 
actividades en los Estados Unidos han 
prosperado merced al capital de nesgo. 
Pero en muchos paises en desarrollo, 
donde incluso los servicios financieros 
básicos están subdesarrollados, hay 
escasas posibilidades de obtener 
:;nanciación de ese tipo. Además, la falta 
de protección de la propiedad Inte
lectual en algunos paises puede 
desalentar a los inversionistas privados. 

El mapa mundial de los logros tec
nológicos presentado en este Informe 
indica enormes desigualdades entre 
distintos países, no sólo en lo con
cerniente a la innovación y el acceso, 
sino también en lo tocante a la edu
cación y las aptitudes necesarias para 
aprovechar eficazmente la tecnología El 
indice de adelanto tecnológico (IAT) 
proporciona una medición para cada 
país de su desempeño en esas esferas. 

Pero la tecnología también está 
distribuida desigualmente dentro de un 
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mismo país. La India. cuyo centro lec· 
nológ1co en Bangalore es de alto nivel. 
figura entre los paises en que el IAT es 
más bajo. La razón es que Bangalore 
es un pequeño enclave en un país 
donde el adulto tlpico recibió educación 
durante sólo 5, 1 años, la tasa de anal· 
fabetismo de adultos es de 44%, el 
consumo de electricidad es la mitad del 
correspondiente a China y hay sólo 29 
teléfonos por cada 1.000 personas. 

3. Los países en desarrollo pueden 
obtener beneficios muy grandes de las 
nuevas tecnologías, pero también 
enfrentan problemas sumamente 
graves para hacer frente a los riesgos. 

El actual debate en Europa y los 
Estados Unidos sobre los cultivos 
genéticamente modificados de¡a 
mayormente de lado las preocu
paciones y las necesidades del mundo 
en desarrollo. Los consumidores de 
países occidentales, que no padecen 
escasez de alimentos ni carencias 
nutricionales o que no trabajan en et 
campo, probablemente han de prestar 
más atención a que no haya riesgos en 
los alimentos y a la posible pérdida de 
diversidad biológica, mientras que en 
los paises en desarrollo, lo más 
probable es que los agricultores centren 
su atención en rendimientos posible
mente más altos y mayor valor nu
tricional, así como la menor necesidad 
de rociar los campos con plaguicidas 
que pueden dañar los suelos y causar 
enfermedades en los cultivadores. En 
forma similar, tas actuales actividades 
para que se prohiba en todo el mundo 
la fabricación de DDT tal vez no tomen 
en cuenta los beneficios de ese 
plaguicida en la prevención del 
paludismo en países tropicales. 

Además, si bien algunos riesgos 
pueden ser evaluados y manejados a 
escala mundial, para otros es preciso 
tomar en cuenta consideraciones lo· 
cales. Los potenciales efectos nocivos 
para la salud de los teléfonos celulares 
o de tos fetos expuestos a la tahdom1da 
son los mismos para los habitantes de 
Malasia y de Marruecos. Pero la trans
f e re nci a genét ica del maíz genéti
camente modificado ocurrirá más pro
bablemente en un ambiente donde hay 
muchas especies silvestres y no en uno 
que carece de plantas autóctonas. 

Los riesgos medioambientales, en 
particular, suelen ser específicos para 
determinados ecosistemas y deben ser 
evaluados caso por caso. Al considerar 
las posibles consecuencias medloam-
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bientales de cultivos genéticamente 
modificados, el ejemplo de los conejos 
europeos en Australía lanza una voz de 
alarma. En el decenio de 1850, seis 
conejos fueron transportados a Aus
tralia; ahora hay 100 millones. que 
destruyen la flora y la fauna autóctonas 
y cuestan 370 millones de dólares 
anuales a las empresas locales 

Si bien las nuevas tecnologías 
ofrecen beneficios particulares para el 
mundo en desarrollo, también entrañan 
mayores riesgos. Los problemas 
relativos a la tecnología suelen ser 
resultado de políticas deficientes, 
reglamentaciones inadecuadas y falta 
de transparencia. Por ejemplo, en 
Europa, la deficiente reglamentación 
condujo a que se utilizara sangre 
infectada con el VIH en las trans
fusiones durante el decenio de 1980 y, 
más recientemente, a que proliferara la 
encefalitis espongiforme bovina (en
fermedad de las vacas locas). Desde 
esa perspectiva, la mayoría de los 
países en desarrollo están en situación 
desventajosa debido a que carecen de 
las políticas y las instituciones nece
sarias para hacer frente correctamente 
a los riesgos. 

Los investigadores profesionales y 
los técnicos capacitados son indispen
sables para adaptar las nuevas tecno
logías al uso local. La escasez de per
sonal capacitado -desde investiga
dores de laboratorio hasta funcionarios 
de servicios de difusión- puede límitar 
gravemente la capacidad de un país 
para crear un eficaz sistema regla
mentario. No obstante, incluso en 
países en desarrollo dotados de más 
capacidad, como la Argentina y Egipto, 
los sistemas de seguridad biológica 
casi han agotado la cantidad de ex
pertos nacionales. 

El costo de establecer y mantener 
un marco reglamentario también puede 
imponer una grave exigencia financiera 
a los países pobres. En los Estados 
Unidos, tres importantes dependencias 
gubernamentales bien financiadas -el 
Departamento de Agricultura, la Ad
ministración de Medicamentos y Bro
matología y el Organismo de Protección 
del Medio Ambiente- participan en la 
reglamentación de los organismos 
genéticamente modificados, pero in
cluso esas instituciones están exhor
tando a que se aumenten las partidas 
presupuestarias para enfrentar los 
nuevos problemas que plantea la 
tecnología biológica. En pronunciado 
contraste, los organismos de regla-

mentación de los paises en desarrollo 
sobreviven con escasa financiación. Se 
necesita contar con políticas y me
canismos más fuertes a nivel mundial y 
también con la activa participación de 
los países en desarrollo. 

4. La revolución tecnológica y la 
mundialización están creando la era de 
las redes¡ y esto está cambiando la 
manera en que se crea y se difunde la 
tecnología. 

Dos vuelcos simultáneos en ma
teria de tecnología y economía -ta revo
lución tecnológica y la mundlalización
se están combinando para crear una 
nueva era de las redes. Del mismo mo
do que el motor a vapor y la electricidad 
acentuaron la energía física para 
posibilitar la revolución industrial, los 
prodigiosos adelantos en materia digital 
y genética están realzando el poder del 
cerebro. 

La era industrial se estructuró en 
torno a organizaciones integradas 
verticalmente, con altos costos en 
materia de comunicaciones, infor
mación y transporte. Pero la era de las 
redes se estructura en torno a vínculos 
horizontales en que cada organización 
se centra en espacios competitivos. 
Esas nuevas redes atraviesan conti
nentes y tienen puntos de convergencia, 
desde Silicon Valley (Estados Unidos) 
hasta San Pablo (Brasil), o Gauteng 
(Sudáfrica), o Bangalore (India). 

Muchos países en desarrollo ya 
están aprovechando esas redes, con 
sustanciales beneficios para el de
sarrollo humano. Por ejemplo, los 
nuevos medicamente antipalúdicos 
creados en Tailandia y Vietnam se 
basaron tanto en investigaciones 
internacionales como en estable
cimientos locales. 

La investigación c1entlf1ca cada vez 
se apoya más en la colaboración entre 
distintas instituciones y distintos 
países. En el período 1995-1997, cien
tíficos estadounidenses prepararon 
artículos en colaboración con científicos 
de otros 173 paises; científicos bra
síleños colaboraron con 114; en Kenya, 
con 81; en Argelia, con 59. Las em
presas multinacionales, muchas de 
ellas con sede en América del Norte, 
Europa o el Japón, poseen ahora en su 
mayoría instalaciones de investigación 
en varios países y subcontratan la 
producción en todo el mundo. En 2000, 
un 52% de las exportaciones de Malasia 
fueron de alta tecnologla; en Costa Rica, 
un 44%; en México , un 28%; y en 

Filipinas, un 26%. Varios centros en la 
India y en otros paises ahora utilizan la 
Internet para proporcionar en tiempo 
real apoyo en forma de programas 
electrónicos, procesamiento de datos y 
servicios a clientes en todo el mundo. 

Los mercados laborales interna
cionales y la demanda en pronunciado 
aumento de personal con conoci
mientos en la tecnología de la in
formación y las comunicaciones lle
varon a que los científicos más ca
pacitados y otros profesionales 
adquirieran movilidad en todo el mundo. 
En consecuencia, las inversiones en 
educación que efectúan los países en 
desarrollo subsidian las economías de 
los países industrializados. Muchas 
personas con alto nivel de educación 
emigran al extranjero, aun cuando su 
país de origen tal vez haya efectuado 
grandes inversiones en crear una fuerza 
laboral educada. (Por ejemplo, se prevé 
que 100.000 profesionales indios han 
de recibir visados recientemente 
emitidos por los Estados Unidos). Pero 
esta emigración puede ser a la vez una 
captación de profesionales, así como 
un éxodo de profesionales: suele ge
nerar una diáspora que puede propor
cionar al país de origen valiosas redes 
en materia de finanzas, contactos em
presariales y transferencia de es
pecialistas. 

5. Incluso en la era de las redes, 
siguen siendo Importantes las po
líticas nacionales. Todos los países, 
incluso los más pobres, necesitan 
aplicar políticas que alienten la 
innovación, el acceso y el desarrollo 
de aptitudes avanzadas. 

No es necesario que todos los paí
ses estén a la vanguardia del adelanto 
tecnológico mundial. Pero en la era de 
las redes, cada país necesita contar con 
capacidad para comprender las tecno
logías mundiales y adaptarlas a las 
necesidades locales. Los agricultores 
y las empresas necesitan dominar las 
nuevas tecnologías desarrolladas en 
otros paises para mantener su com
petitividad en los mercados mundiales. 
Los médicos que tratan de proporcionar 
la mejor atención a sus pacientes 
necesitan introducir nuevos productos 
y procedimientos resultantes de 
adelantos mundiales en la medicina. En 
estas circunstancias, la clave del éxito 
de un país será liberar la creatividad de 
sus habitantes. 

Para propiciar la creatividad es me
nester contar con ámbitos económicos 



flexibles, competitivos y dinámicos. Para 
la mayoría de los paises en desarrollo, 
esto significa basarse en reformas que 
destaquen la apertura: a nuevas ideas, 
a nuevos productos y a nuevas inver
siones, especialmente en telecomuni
caciones. Pero los mercados abiertos y 
la competición no bastan. Un aspecto 
medular de propiciar la creatividad es 
la ampliación de las aptitudes hu
manas. El cambio tecnológico eleva 
espectacularmente la importancia que 
cada pals debe asignar a las inver
siones en la educación y la capacitación 
de sus habitantes. 

En la mayoría de los paises, sigue 
disminuyendo pronunc1adamente el 
costo del acceso a la información. Pero 
las políticas de mercados cerrados, 
como las leyes de telecomunicaciones 
que favorecen a los monopolios guber
namentales, siguen aislando a algunos 
paises respecto de las redes mun
diales. En otros paises. la falta de re
glamentaciones adecuadas ha sus
citado la aparición de monopolios 
privados que tienen los mismos efectos 
en cuanto al aislamiento. En el África 
meridional, el costo anual del acceso a 
la Internet varía entre 150 dólares en 
Botswana y 1.375 en Madagascar. En 
cambio, en Sri Lanka la competición 
entre proveedores de tecnología de la 
información y las comunicaciones ha 
estimulado mayores inversiones, 
ampliado las conexiones y promovido 
mejores servicios. Chile ofrece un eficaz 
modelo de privat1zac1ón y reglamen
tación simultáneas. 

La educación y las aptitudes en la 
era de las redes son más importantes 
que anteriormente. Y en la era de las 
redes, no bastará centrarse en la edu
cación primaria; cada vez adquieren 
mayor importancia las aptitudes avan
zadas que se desariullan en la ense
ñanza secundana y terciaria. 

Al mismo tiempo, no debe dejarse 
de lado la enseñanza de oficios ni la 
capacitación en el empleo. Cuando está 
cambiando la tecnología, las empresas 
se ven obligadas a efectuar inversiones 
en la capacitación de sus trabajadores, 
para poder mantener su competitividad. 
En particular, las empresas más pe
que ñas pueden beneficiarse con po
lltlcas públicas que alienten la coor
dinación y las economías de escala y 
que subsidien parcialmente sus ac
ciones. Estudios realizados acerca de 
Colombia, Indonesia, Malasia y México 
han mostrado que esa capacitación 
proporciona un considerable estimulo 

Documentos .¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;- 45 
a la productividad de la empresa. 

Las fallas del mercado penetran por 
doquier en lo concerniente a los co
nocimientos y las aptitudes. Por esa 
razón, actualmente en todos los paises 
tecnológicamente avanzados, los go
biernos han de proporcionar finan
ciación para sustituir la demanda del 
mercado con incent ivos, reglamen
taciones y programas públicos. Pero 
para la mayoría de los paises en de
sarrollo, no se ha movilizado una finan
ciación de ese tipo, ni de fuentes nacio
nales ni de fuentes internacionales. 

En términos más generales, los 
gobiernos necesitan establecer am
plias estrategias tecnológicas, en 
alianza con otros interesados directos 
clave. Los gobienros no deberían tratar 
de •seleccionar ganadores•, favore
ciendo ciertos sectores o empresas; 
pero pueden determinar cuáles son las 
esferas en que la coordinación es 
beneficiosa. debido a que ningún inver
sionista privado actuará de forma 
aislada (por ejemplo, en la construcción 
de infraestructura). Costa Rica ha 
logrado aplicar una estrategia de ese 
tipo. 

6. Las polltlcas nacionales no bas
tarán para compensar las fallas de los 
mercados mundiales. Se necesitan 
nuevas Iniciativas internacionales y 
una aplicación equitativa de las 
normas mundiales, a fin de encauzar a 
las nuevas tecnologías hacia las 
necesidades más urgentes de los 
pobres del mundo. 

Ningún gobierno nacional puede por 
si mismo contrarrestar las deficiencias 
de los mercados mundiales. No obs
tante, no hay un marco mundial de 
apoyo a la investigación y el desarrollo 
que responda a las necesidades co
munes a los probres en muchos países 
~· regiones. 

¿Para qué se necesita la inves
tigación? La lista es larga y cambia con 
rapidez. Algunas prioridades máximas 
son: 

• Vacunas contra el paludismo, el 
VIH y la tuberculosis, así como otras 
enfermedades menos conocidas. como 
la encefalitis letárgica y la oncocercosis. 

• Nuevas variedades de sorgo, 
mandioca, maíz y otros alimentos 
básicos en los paises de África, al sur 
del Sahara 

• Computadoras de bajo costo y 
conexiones inalámbricas, así como 
programas electrónicos prepa.gos en 
tarjetas con chip para el comercio elec-

Irónico sin !arietas de crédito. 
• Células de combust ibles y 

fotovoltaicas de bajo costo para un 
suministro descentralizado de elec
tricidad. 

¿Qué puede hacerse? Los paises 
ricos podrían apoyar acciones mun
diales para crear incentivos y nuevas 
alianzas con fines de investigación y 
desarrollo, reforzadas por las nuevas y 
más amplias fuentes de financiación. 
Los grupos de la sociedad civil y los 
activistas, la prensa y los encargados 
de formular políticas podrían propiciar 
la comprensión pública acerca de 
cuestiones difíciles, como las dife
rencias de precios en los productos 
farmacéuticos y la aplicación equitativa 
de los derechos de propiedad inte
lectual. La lección que puede obtenerse 
del presente Informe es que, a escala 
mundial, son las políticas, y no los actos 
caritativos, lo que determinará, en última 
instancia, s1 las nuevas tecnologías se 
han de translormar en un instrumento 
de desarrollo humano en todo el 
mundo. 

Incentivos a la creación y nuevas 
alianzas. En momentos en que las 
universidades. las empresas privadas 
y las instituciones públicas están 
reestructurando sus relaciones en 
materia de investigación, las nuevas 
alianzas internacionales para el 
desarrollo pueden aunar los aspectos 
fuertes de cada participante y, al mismo 
tiempo, encontrar un equilibrio cuando 
hay conflic tos de intereses. Hay 
posibilidades de aplicar muchos 
enfoques a la creación de incentivos: 
desde fondos para adqu1sic1ones y 
premios hasta créditos imposll1vos y 
subsidios públicos. 

Un modelo con buenas posibi
lidades es la Iniciativa Internacional para 
la Vacuna contra el SIDA, que congrega 
a académicos, representantes de 
industrias y fundaciones e investi
gadores públicos, mediante acuerdos 
Innovadores sobre derechos de pro
piedad intelectual que posibilitan que 
cada participante actúe en procura de 
sus intereses y, al mismo tiempo, trate 
de sumarse a los demás a fin de en
contrar una vacuna para la variedad de 
VIH/SIDA común en África. 

Fondos dedicados a investigación y 
desarrollo. En este momento, no es 
siquiera posible determinar cuánto 
aporta cada gobierno o institución 
internacional a la investigación y el 
desarrollo para hacer fren te a las 
deficiencias en los mercados mun-
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diales. Por ejemplo, es relativamente 
fácil averiguar cuánto gasta un donante 
para promover la salud de un país dado; 
pero es mucho más dificil determinar 
qué proporción de ese Importe se 
destina a la investigación médica. Una 
primera medida para aumentar los 
recursos en esta esfera seria esta
blecer mecanismos de medición de las 
contribucionens aportadas. 

Las fundaciones privadas (Rocke
feller, Ford, y ahora Gales y Wellcome) 
han efectuado contribuciones sustan
ciales a la investigación y el desarrollo, 
orientadas a las necesidades de los 
países en desarrollo. Pero esas con
tribuciones están lejos de ser su
ficientes para satisfacer las nece
sidades mundiales y seria posible 
movilizar al menos 10.000 millones de 
dólares adicionales de las siguientes 
fuentes: 

• Donantes bilaterales. Un 10% de 
aumento en la asistencia oficial para el 
desarrollo si se destinara a actividades 
de Investigación y desarrollo, aportaría 
5.500 millones de dólares. 

• Gobiernos de países en desa
rrollo. Si en 1999 se hubiera reservado 
un 10% del gasto militar en los países 
de África, al sur del Sahara, podría 
haberse recaudado 700 millones de 
dólares. 

• Organizaciones mtemacionales. 
En 2000, unos 350 millones de dólares 
aportados por el Banco Mundial se 
transfirieron a su oficina de préstamos 
sin intereses a los países más pobres. 
Sí se destinara un importe mucho 
menor al desarrollo de tecnología en 
países de bajos ingresos, se obten
drían grandes resultados. 

• Trueque de deuda por tecnología. 
En 1999, los pagos para el servicio de 
la deuda oficial de los paises en de
sarrollo ascendieron a 78.000 millones 
de dólares. Si se trocara sólo 1,3% del 
importe que requiere el servicio de la 
deuda a la investigación y el desarrollo 
tecnológicos, se recaudarían más de 
1.000 millones de dólares 

• Fundaciones pnvadas en países 
en desarrollo. Los países en desarrollo 
podrían introducir incentivos impositivos 
para alentar a sus multimillonarios a es
tablecer fundaciones. Los poseedores 
de grandes fortunas, desde el Brasil 
hasta la Arabia Saudita y desde la India 
hasta Malasia, podrían contribuir a 
financiar investigaciones de pertinencia 
regional. 

• Industria. Dados sus recursos fi· 
nancieros, intelectuales y de inves-

ligación, las compañías de alta tec
nología podrían efectuar contribuciones 
mayores que las que hacen ahora. El 
Jefe de Investigaciones en Novartis ha 
propuesto que esas compañías de
diquen un porcentaje de sus utilidades 
a la investigación sobre productos no 
comerciales. 

• Fijación de precios diferenciales. 
Desde los productos farmacéuticos 
hasta los programas electrónicos, los 
productos tecnológicos clave son ob¡eto 
de demanda en todo el mundo. Un 
mercado mundial eficaz alentaría que 
esos artículos tuvieran diferentes 
precios en diferentes países. Pero el 
sistema actual no lo alienta. 

Un productor que trata de maximizar 
las utilidades mundiales de una nueva 
tecnología, en condiciones ideales, 
dividiría el mercado en diferentes 
grupos de ingresos y vendería a precios 
que maximizaran las utilidades en cada 
grupo. En el caso de la tecnología, en 
que el principal costo para el vendedor 
suele ser la investigación y no la 
producción, esa fl¡ación escalonada de 
precios podría conducir a que el mismo 
producto se vendiera en el Camerún a 
un precio que fuera un décimo -o un 
centésimo- del precio que se cobra en 
el Canadá. 

Pero en la era de las redes, no es 
fácil segmentar el mercado interna
cional. Dado que las fronteras son cada 
vez más abiertas y que van en aumento 
las ventas por la Internet, los produc
tores en países ricos temen que, al 
reimporta r productos sumamente 
rebajados, se afecten los más altos 
precios cobrados en los países ricos 
para sufragar los gastos generales y los 
de investigación y desarrollo. Y aun 
cuando los productos no encontraran la 
manera de regresar al mercado de 
origen, el conocimiento de que se 
cobran precios más bajos llegarla allí y 
crearía posibilidades de reacción por 
parte de los consumidores. Si se carece 
de mecanismos para hacer frente a 
esas amenazas, lo más probable es que 
los productores fijen precios mundiales 
(por ejemplo, de los medicamentos 
para el SIDA) que son inasequibles para 
los ciudadanos de los países más 
pobres. 

Parte de la batalla para establecer 
precios diferenciales debe ganarse 
mediante la educación de los con
sumidores. Los grupos de la sociedad 
civil y los activistas, la prensa y los 
encargados de formular políticas 
podrían ayudar a los ciudadanos de 

paises ricos a comprender que es 
equitativo que en los paises en 
desarrollo los pobres paguen menos 
por los medicamentos y otros productos 
tecnológicos de importancia critica. Si 
no se cobraran precios más altos en 
los paises ricos, las compañías tendrían 
muchos menos incentivos para efectuar 
inversiones en nuevas actividades de 
Investigación y desarrollo. 

Un reto de mayor entidad para 
quienes adoptan decisiones en los 
sectores público, privado y las orga
nizaciones sin fines de lucro es convenir 
en maneras de segmentar el mercado 
mundial, de modo que los productos 
tecnológicos clave puedan ser vendidos 
a bajo precio en los paises en desa
rrollo sin menoscabar los mercados 
-ni los incentivos industriales- en los 
paises industrializados. Esta meta 
debería ocupar un lugar prioritario en la 
agenda de las próximas negociaciones 
comerciales internacionales. 

Aplicación equitativa de los derechos 
de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio (ADPIC) y aplicación 
equitativa de las medidas en matena de 
inversiones comerciales. En todo el 
mundo, se están aplicando cada vez 
más y de manera cada vez más rigurosa 
los derechos de propiedad intelectual. 
El Tratado de Cooperación sobre 
Patentes, de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), acepta 
una solicitud internacional única válida 
en muchos países; el número de so
licitudes internacionales aumentó des
de 7.000 en 1984 hasta 74.000 en 1999. 
En medio de esta acelerada expansión, 
aparece'l dos nuevos obstáculos para 
los paises en desarrollo y los pobres. 

En primer lugar, los derechos de 
propiedad intelectual pueden avanzar 
en exceso. Algunas solicitudes de 
patentes presentan sus innovaciones 
en forma muy abstrusa, lo que pone a 
prueba la capacidad de los funcionarios 
de patentes para juzgar la solicitud y la 
capacidad de otros investigadores para 
comprender de qué se trata. En 2000, 
de las solicitudes de patentes recibidas 
por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, 30 tenían más de 
1 .000 páginas cada una y varias de 
ellas, 140.000 páginas. Desde el pa
tentamiento de genes, cuyas funciones 
tal vez no se conozcan bien, hasta las 
patentes de métodos de comercio 
electrónico como las adquisiciones 
efectuadas oprimiendo una vez el botón 
del "ratón", muchos piensan que los 
criterios de que las Innovaciones 



tengan utilidad industrial y no sean 
obvias se están interpretando de 
manera excesivamente amplia. 

En particular, los sistemas de pa
tentes dejan las innovaciones autóc
tonas y de base comunitaria abiertas a 
las reivindicaciones de empresas del 
sector privado. Las patentes otorgadas 
incorrectamente , pese a que ya se 
conocía lo que se pretende patentar, o a 
que es obvio o no entraña ninguna 
innovación -como una patente estado
unidense relativa a una variedad de frijol 
mexicano- están contribuyendo a un 
robo solapado de conocimientos y 
bienes que los países en desarrollo 
acumularon a lo largo de los siglos. 

En segundo lugar, las prácticas 
actuales están impidiendo una apli· 
cación equitativa de los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio 
sobre los derechos de propiedad inte
lectual relacionados con el comercio 
(ADPIC). Los países en desarrollo, en 
su calidad de signatarios del acuerdo 
sobre los ADPIC suscrito en 1994, están 
aplicando sistemas nacionales de 
propiedad intelectual de acuerdo con un 
conjunto convenido de normas míni
mas, entre ellas una protección de las 
patentes durante 20 años. Un conjunto 
único de normas mínimas parecerla 
crear condiciones equitativas, dado que 
se aplicaría a todos; pero según la prác
tica actual, la situación no es equitativa 
debido a que hay una diferencia tan 
grande en la solidez económica e 
institucional de los participantes. 

Para los paises de bajos ingresos, 
la aplicación y la vigencia de los de
rechos de propiedad intelectual sobre
carga sus escasos recursos y aptitudes 
administrativas. Al carecer de un buen 
asesoramiento sobre la creación de 
leyes nacionales que aprovechen al 
máximo lo que permiten los acuerdos 
de ADPIC, y al experimentar intensas 
presiones externas para introducir 
legislación que exceda los requisitos de 
los acuerdos de APIC, muchos paises 
pueden colocarse a sí mismos en 
posición desventajosa por intermedio 
de sus leyes. Además, los altos costos 
de las controversias con los paises más 
Importantes del mundo son intlmi
dantes y desalientan la reivindicación 
de los propios derechos por parte de 
los paises en desarrollo. 

Para que la situación sea equitativa, 
es preciso introducir al menos dos 
cambios. En primer lugar, es preciso 
que los acuerdos de ADPIC se apliquen 
de manera que posibilite que los paises 
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en desarrollo utilicen disposiciones de 
salvaguardia de tecnologías de enorme 
importancia nacional. 

Por ejemplo, en virtud de un con¡unto 
de condiciones especiales, los acuer
dos de ADPIC permiten que los go
biernos emitan licencias obligatorias 
para que algunas compañías fabriquen 
productos que han sido patentados por 
otros. Esas licencias ya se están utili
zando, desde el Canadá y el Japón hasta 
el Reino Unido y los Estados Unidos, 
para diversos productos, entre ellos 
productos farmacéuticos, computa
doras y camiones de remolque. Se 
utilizan en particular como medidas 
contra los monopolios, para impedir que 
se reduzca la competición y se eleven 
los precios. Pero hasta el momento, 
esas disposiciones no se han utilizado 
al sur del Ecuador. Los paises en de
sarrollo, al igua l que los demás, 
deberían estar en condiciones de hacer 
en la práctica lo que los acuerdos de 
ADPIC posibilitan que hagan en teoría. 

En segundo lugar, los compromisos 
asumidos en virtud de los acuerdos de 
ADPIC y muchos otros acuerdos multi
laterales para promover la transferencia 
de tecnologías hacia los países en 
desarrollo son promesas vacuas, a 
menudo incumplidas en la práctica. Es 
preciso revitalizarlas. 

El aspecto medular del problema es 
que, aun cuando la tecnología puede ser 
un instrumento de desarrollo , es 
también un medio de adquirir ventajas 
competít ivas en la economía mundial. 
Por ejemplo, el acceso a nuevas tec
nologías medioambientales y a pro
ductos farmacéuticos patentados puede 
ser imprescindible para combatir el 
calentamiento mundial y salvar vidas en 
todo el mundo. Pero para los paises 
propietarios de esas tecnologías y que 
las venden, constituyen una oportu-
111dad en el mercado mundial. Sólo 
cuando se concilíen ambos tipos de 
intereses -mediante, por ejemplo, una 
suficiente financiación pública- será 
una real posibil idad la aplicación 
equitativa de los acuerdos de ADPIC. 

Políticas - no actos caritativos- para 
fomentar la capacidad tecnológlca de 
los países en desarrollo. 

Los acuerdos mundiales sólo pue
den ser tan eficaces como los compro
misos que los respaldan. La primera 
medida es que los gobiernos reco
nozcan que las políticas tecnológicas 
afectan numerosas cuestiones de 
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desarrollo, inclusive la salud pública, la 
educación y la creación de empleos. 

Hay muchos ejemplos de una 
exitosa filantropía empresarial inter
nacional relativa a la tecnología. Por 
ejemplo, las donaciones en especie 
efectuadas por compañías farmacéu
ticas han salvado muchas vidas y el 
acuerdo para que los agricultores 
pobres tengan acceso a arroz mejorado 
con vitamina A reducirá sustancialmente 
la desnutrición en todo el mundo. Esas 
iniciativas son enormemente atrayen
tes : pueden ser propuestas en que 
todos salgan ganadores, pues un país 
adquiere acceso a nuevas tecnologías 
de importancia vital y una compañía 
obtiene una buena imagen en sus 
relaciones públicas y, a veces, incenti
vos impositivos. 

Pero esos tipos de iniciativas por 
parte de las empresas no sustituyen las 
respuestas estructurales de los go
biernos en materia de políticas. Los 
proyectos de alta visibilidad pueden 
obtener el apoyo de la industria, pero 
las investigaciones menos atrayentes 
no pueden depender de ese tipo de 
apoyo. Cuando los medicamentos para 
el VIH/SIDA y el arroz fortalecido con 
vitamina A ya no estén cada dla en la 
primera plana de los periódicos, ¿acaso 
merecerán un apoyo público mundial de 
la misma magnitud la enfermedad de 
Chagas y la mandioca resistente al virus 
mosaico? 

Los paises en desarrollo no de
berían ser rehenes perennes de las 
agendas de investigación establecidas 
en función de la demanda del mercado 
mundial. S1 hay alguna forma de desa
rrollo que sea fuente de potenciación en 
el siglo XXI, es el desarrollo que libera 
la creatividad humana y crea capacidad 
tecnológica. Muchos paises en desa
rrollo ya están haciendo frente al reto. 
Las iniciativas mundiales que reconoz
can esta situación no sólo proporcio
narán soluciones a la crisis inmediata, 
sino que también fomentarán los 
medios de hacer frente a crisis futuras. 

El significado, en última instancia, 
de la era de las redes, es que puede 
ampliar los medios de acción de las 
personas, posibilitando que utilicen los 
conocimientos colectivos existentes en 
el mundo y contribuyan a ellos. Y el gran 
reto del nuevo siglo es velar porque toda 
la humamdad tenga acceso a esa po· 
tenciac1ón, y no sólo unos pocos afor
tunados. 



NUESTRO FOLCLORE. Maria Fer
nanda Marrero Báez. Radio ECCA. 
Canarias, 2003, 102 págs. 

Hace tres años, Radio ECCA deci
dió poner en marcha una interesante 
iniciativa: la publicación de un libro 
cada año, coincidiendo con el período 
estival. Creó, asi, la Biblioteca ECCA 
de Verano, que perseguía una triple 
finalidad: 

- Continuar con la labor formativa 
de esta Institución, de forma 
amena y entretenida, como 
corresponde al tiempo de 
vacaciones. 

- Promocionar la lectura. 
- Contribuir a la conservación y 

difusión del patrimonio cultural 
de Canarias. 

Si en anteriores ocasiones Radio 
ECCA inten tó mejorar nuestros 
hábitos alimenticios o dar a conocer 
la voz de los poetas y poetisas del 
Archipiélago, ahora le ha tocado el 
turno a nuestro folclore. 

Este libro - que se distribuye 
gratuitamente entre el alumnado de 
Radio ECCA-viene a ser una antología 
comentada de los principales cantos 
y bailes de la música tradicional 
canaria, el complemento idóneo del 
curso Iniciación al timple que, desde 
hace un par de años, imparte esta 
Emisora dentro de su programación 
del Aula Abierta. 

El libro se estructura en veintiún 
capltulos, cada uno de los cuales se 
centra en un género del folclore isleño. 
Tras una breve introducción, aparecen 
los acordes cifrados de la pieza se
leccionada. La publicación se com
pleta con un apéndice que recuerda. 
a las personas recién iniciadas en el 
limpie o la guitarra, los acordes de 
ambos instrumentos. Para las más cu
riosas existe, además, una bibliografía 
adicional. 

En este viaje por el folclore de 
Canarias, el público lector no se 
encontrará solo en ningún momento, 
pues gozará de una compañía pri
vilegiada -como la de "Los Saban
deños", "Los Gofiones", "Mestisay", 
"Verode", Oiga Ramos .. . - cuyo 
virtuosismo musical se recoge en el 
CD que se adjunta al libro. Por si todo 
esto fuera poco, Nuestro folclore 
cuenta con la magia de las ilus-
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!raciones de Francisco Córcoles Gon
zález. ¿Hay quien dé más? 

EL MARKETING EN LAS ONGD. La 
gestión del cambio social. Mª José 
Montero Simó.Editorial Desclée de 
Bronwer, S.A., Bilbao, 2003, 277 
págs. 

Creer que otro mundo es posible 
ha sido el leitmotiv de muchas 
Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD) que na
cieron como respuesta de la sociedad 
civil ante el tributo de injusticia que 
pagan millones de personas por la 
causa del progreso. Las ONGD se han 
erigido como provocadoras de la 
conciencia entre los paises del Norte, 
y como motivo de esperanza entre los 
países empobrecidos. Pero, ¿cómo 
pueden contribuir las ONGD a erradicar 
el problema de la pobreza? 

En pleno proceso de globalización 
ya no basta con la buena voluntad, sin 
duda necesaria, de la que hasta ahora 
se han estado nutriendo las ONGD; 
hoy, más que nunca, resulta necesaria 
la profesionalización de su gestión. 

Desde estos planteamientos, este 
libro pretende ofrecer un modelo de 
gestión que oriente a estas organi
zaciones hacia la mejora de sus 
actuaciones por la consecución del 
cambio. Se trata de un modelo ins
pirado en una relectura de la filosoffa 
del marketing. 

La autora presenta en estas lineas 
un trabajo de reflexión y aplicación 
concienzuda de los pilares de la 
orientación del marketing al trabajo de 
las ONGD. Con ello pretende, además, 
suscitar debate, animar a las ONGD 
a que replanteen en muchos casos su 
gestión, y extender una nueva área de 
estudio en la que queda todavla mucho 
por hacer. 

LA EDUCACIÓN EN PERSONAS 
MAYORES Jesús García Minguez. 
Ensayo de nuevos caminos. Edi
toria I Narcea, Colección socio
cultural. Madrid, 2004, 240 págs. 

El creciente envejecimiento de la 
población convierte en prioritario el 
tema de las personas mayores, sus 
deberes y derechos. Uno de ellos y 

muy importante es el derecho a la 
educación para cuya consecución es 
preciso fomentar y orientar los me
canismos de defensa de la integridad 
personal, en especial la de aquellos 
hombres y mujeres que viven en una 
situación menos favorecida. 

Es evidente que la ausencia de 
educación en las personas de edad 
contrasta con el nivel que han con
seguido otros estratos sociales como 
los de la niñez, la juventud o la adultez. 
Por otra parte, algunos de los males 
que aquejan a hombres y mujeres 
mayores se deben a la falta de for
mación y al escaso repertorio de 
recursos mentales que impiden una 
vida más gratificante. 

Por eso, la intención de este libro 
es descubrir un perfil de educación 
que satisfaga las necesidades y de
mandas de desarrollo de las personas 
mayores, con el objetivo de reclamar 
un espacio que permita la existencia 
de una opción pública bien informada, 
reflexiva y crítica. En las páginas de 
este libro se habla de la educación 
como derecho y necesidad, de los 
diferentes significados de la vejez 
según las ciencias sociales, de "otra 
imagen" y otros estilos de vida, de la 
educación en personas mayores, de 
los estilos de educación y del método 
de la educación interactiva en las 
personas mayores. 

La educación en 
personas mayores 
Ensayo de nuevos caminos 



CÓMO MEJORAR E INCREMENTAR 
NUESTRA PRESENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Guía 
práctica para ONG. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 
2003. 47 págs. 

Esta guía tiene por objeto ofrecer 
orientaciones prácticas a los respon
sables de comunicación de las ONG 
para el desempeño de su tarea. En ella 
se desarrollan, principalmente, los 
aspectos referidos a la comunicación 
externa de las organizaciones y, en 
especial, aquellos vinculados a la rela
ción con los medios de comunicación. 

De este modo se pretende apro
ximar al conjunto de las ONG de Acción 
Social a los medios de comunicación, 
favoreciendo una colaboración mutua 
que permita, no sólo concretar de forma 
estable la presencia de las ONG en los 
medios, sino también adoptar un papel 
activo en la promoción y difusión de la 
acción voluntaria y los valores que esta 
comporta. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales argumenta que la sensi
bilización de los medios de comu
nicación social hacia las temáticas 
relativas a las ONG y el voluntariado 
constituye una de las líneas de 
actuación del Plan del Voluntariado 
2001-2004. En su consecución, las 
ONG desempeñan un importante papel 
en tanto que pueden, mediante la 
aplicación y desarrollo de las ade
cuadas estrategias de comunicación, 
mejorar y reforzar su presencia en los 
medios de comunicación social. 

Las acciones de promoción y difu
sión del voluntariado desarrolladas con 

HEMOS RECIBIDO 

"Canarias en cifras 2003". Instituto 
Canario de Estadística (datos esta
dísticos de carácter económico, social, 
demográfico y medioambiental de 
nuestra Comunidad Autónoma). 

" Las recetas canarias de doña 
Tomasa". Francisco Rodríguez Macha
do. Centro de la Cultura Popular 
Canaria. 
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motivo de la celebración del Año 
Internacional del Voluntariado 2001, han 
evidenciado un interés creciente en los 
medios por los temas relacionados con 
la solidaridad. Su consolidación depen
de en gran parte de las iniciativas que, 
en esta materia, se desarrollen desde 
el sector voluntario y las entidades 
implicadas. 

Para ello, las ONG han de fortalecer 
y consolidar sus estructuras de co
municación, dotándolas de los recursos 
humanos, económicos y materiales 
precisos, e incorporar, en sus planes 
de actuación, las acciones de comu
nicación que concreten su relación y 
presencia social. 

ARQUITECTURA DE SISTEMAS 
ORGANIZATIVOS. Alfonso L. Mora
les Gutlérrez. Publicaciones ETEA. 
Córdoba, 2000, 404 págs. 

Esta obra constituye un instrumento 
de trabajo que aprovecha las ventajas 
de los manuales escritos y de las 
tecnologías multimedia para com
prender, desarrollar e, incluso investigar, 
con una orientación práctica, los 
sistemas -cada vez más complejos
que son las organizaciones. El manual 
sintetiza, con un lenguaje sencillo y 
riguroso, los elementos fundamentales 
para el desarrollo de una arquitectura 
organizativa con una orientación emi
nentemente práctica -se incluyen 
experiencias y cuestionarios de 
análisis-. Su contenido teórico se ha 
estructurado en tres partes. La primera 
se ocupa de conceptos fundamentales 

"Fieras y Ángeles. Un bestiario 
doméstico''. Dolores Campos-Herrero. 
Centro de la Cultura Popular Canaria. 

"El santo hermano Pedro de San 
José Betancur", José González Luis 
y Víctor Rodríguez Jiménez. Centro de 
la Cultura Popular Canaria. 

"Antología de adivinas picantes y 
otras no muy elegantes", Francisco 
Tarajano. Centro de la Cultura Popular 
Canaria. 

(qué es una organización, en qué 
consiste la dirección ... ). La segunda 
aborda las seis fases de desarrollo de 
la arquitectura de una organización 
(sistema de toma de decisiones, nivel 
de formalización, diferenciación en 
departamentos, desarrollo horizontal 
por equipos, desarrollo virtual -uni
dades externas y cooperación empre
sarial- y desarrollo profundo -cultura 
organizativa-). la tercera adopta una 
perspectiva dinámica y profundiza en 
los tipos de organizaciones, en el 
cambio y en el análisis de problemas 
organizativos. Por su parte el CD-ROM 
se compone de ocho apartados. Cinco 
de ellos están orientados al aprendizaje 
programado: temas (resumen de cada 
uno de los doce capítulos que compo
nen el libro con el apoyo de gráficos y 
locuciones sintéticas); cuestionarios 
(preguntas tipo test para que el alumno 
constate el nivel de asimilación inme
diata de conocimientos básicos); ejer
cicios (dinámicas sobre un aspecto 
relevante del tema tratado y en donde 
el alumno debe demostrar el grado de 
asimilación); los casos prácticos de 
carácter global; y los dilemas éticos. 
Los restantes apartados del CD-ROM 
son materiales de utilidad en función 
de las necesidades de aplicación y 
profundización que tenga el alumnado: 
un glosario(def1nición de las palabras), 
un manual de organización, y unas 
experiencias organizativas en la red 
donde se facilita el acceso a cien orga
nizaciones -clasificadas en diez apar
tados- para que el alumno o alumna 
pueda visitarlas virtualmente. 

"Los grandes éxitos" (disco), Mari 
Carmen Mulet. Centro de la Cultura 
Popular Canaria. 

"5 obras cortas", Ángel Camacho. 
Centro de la Cultura Popular Canaria. 

"Otra vez", María Rosa Alonso. Centro 
de la Cultura Popular Canaria. 

" La semana roja en La Palma", 
Salvador González Vázquez. Centro de 
la Cultura Popular Canaria. 
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" El perfll de la sangre", Joaquín 
Artiles. limo. Ayuntamiento de la Villa 
deAgüimes. 

Primer número de la serie "Mujeres de 
hoy". en formado DVD. Secretaría 
General de Políticas de Igualdad, 
Instituto de la Mujer, Madrid. 

"Análisis de la realidad. Técnicas y 
métodos de Investigación desde la 
Animación Soclocultural ". José 
Escudero. Edil. Narcea. 

"Trabajo social con grupos. Modelos 
de intervención". S. Henry, J. East y 
C. Schmitz (coords.). Edil. Narcea. 

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. E e os de I a web 

"Las nereidas del faro. (Amor y sexo 
en Lobos)". José Antonio Rial. Centro 
de la Cultura Popular Canaria. 

"El juego del palo". Ángel González 
Torres y Alejandro Rodríguez Buena
fuente. Centro de la Cultura Popular 
Canaria. 

En octubre de 2003, Radio ECCA inauguró una nueva sección en su página 
web: Encuesta. En este espacio ha ido formulando, de manera periódica, 
diferentes preguntas sobre temas de actualidad con el fin de pulsar la opinión de 
los/as internautas que nos visitan. En el siguiente cuadro exponemos los datos 
recogidos entre mayo y octubre de 2004: 

PREGUNTA N'DE S{ NO NSINC 
RESPUESTAS 

¿Le parece Interesante 
que Radio ECCA haya 
dedicado un curso al 340 86,47% 11,76°/o 1,76°/o 
enómeno de la 

Inmigración? 

¿Está de acuerdo con que 
el Gobierno haya 581 46,81% 51 ,46% 1,72% 
pospuesto la entrada en e 
vigor de la LOCE? 

¿Cree que el verano es 
una época adecuada para 4.424 49,16°/o 50,29% o,54% 
estudiar? 

~ Raa o y Cd11cac1011 dll Adu 10~ 



Agenda 51 
Marzo 2005 

06/03/2005 

07/03/2005 

Ohio Digital Commons for Education (ODCE), 2005, 2nd Annual - Columbus, OH, USA. 

TxDLA 2005 - Texas Distance Learning Assoclation - Fort Worth, Texas, USA. 

e-Learning 2005- Dallas, Texas, EE.UU. 

Abri l 2005 

02/04/2005 

04/04/2005 

17/04/2005 

Online lnstructíon and Student Support Serv1ces e-Conference - Online. 

Distance Education and Training Council's 79111 Annual Conference, 2005, Charleston, South Carolina, 
EE.UU. 

Mayo2005 

05/05/2005 

09/05/2005 

21/05/2005 

IV Congreso Puertorriqueño de web e-ducación - San Juan, Puerto Rico. 

XI Congreso Internacional de Informática en la Educación - La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba. 

Pedagogy 102 for Oistance Learning - En línea. 

Junio2005 

08/06/2005 m-ICTE 2005: Tercera Conferencia Internacional sobre Multimedia y TICs en la Educación - Cáceres, 
Extremadura, España. 

20/06/2005 

24/06/2005 

European Distance and E-learníng Network (EDEN) 2005 Conference - Helsínkí, Fínland. 

VIRTUAL EDUCA 2005. Sexto Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional, 
Tecnologías de la Información e Innovación Educativa - LA EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO ESPACIO 
DE CONVERGENCIA- Palacio de Minería, UNAM, México. 

Julio2005 

05/07/2005 

11/07/2005 

ICALT 2005: lntemational Conference on Advanced Learning Technologies, 6thAnnu - Kaohsiung, Taiwan. 

Technology in Teachíng and Learníng in Hígher Education, 4th lnternational Conference - Beijing, China. 

X Congreso Internacional 
de Educación Familiar 

En Las Palmas de Gran Canaria, del 16 al 19 de marzo de 
2005. Organizan Radío ECCA, la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y AIFREP. 

Bajo el lema "Fortalezas y debilidades de la fami lia en una 
sociedad en cambio", el congreso se plantea como un espacio 
de reflexión y debate sobre la situación actual de la famllia en 
las sociedades modernas y sobre el alcance y resultados que 
están teniendo en todo el mundo los programas de Educación 
Famílíar. Asimismo, se pretende orientar a los padres sobre la 
función educativa y, al mismo tiempo, analizar la efectividad de 
las políticas sociales que tienen a las familias como sus 
principales destinatarios. 

Por ello, este congreso se ha diseñado no sólo como una 
tribuna para investigadores y expertos, sino también como un 
foro abierto en el que participan, además, profesores, traba
jadores y educadores sociales, padres y madres. 

Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 

Se celebrará en Túnez entre los días 16 y 18 de 
noviembre. Organizada por las Naciones Unidas, 
girará en torno a temas relacionados con el 
desarrollo; se evaluarán los progresos logrados 
y se adaptará el Plan de Acción adoptado en 
2003. Más información en: 
Secretaría Ejecutiva 
c/o UIT 
Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 
Tel.: +41 22 730 6317 
Fax: +41 22 730 6393 
Correo-e: wsis@itu.int 
www.itu.inVwsis 
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