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INFORMÁTICA 
y 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Cada vez se duda menos de la importan -
cia que tume la informática en la educación y 
de la incidencia decisiva en la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos 
ante una tecnología de reciente aplicación al 
campo de la enseñanza, todo un mundo de 
posibilidades por explorar, pero, no por ello, 
exento de interrogantes. 

Las aplicaciones de la informática en la 
educación van en una triple dirección. Pri
mero, como recurso didáctico. Desde este 
punto de L'ista la informática se puede con 
vertir en un auxiliar del profesor a la hora 

de "programar y evaluar", o en un medio de 
aprendizaje para los alumnos que utilizan el 
ordenador como una "máquina de enseñar" 
determinados contenidos y procesos. Es esta 
la perspectiva que más interrogantes plantea: 
¿todos los contenidos se pueden aprender en 
un ordenador o sólo algunos? Si el alumno 
aprende con el ordenador, ¿cuál es el papel 
del p rofesor? No obstante las ventajas, ¿tiene 
efectos negatwos este tipo de aprendizaje? En 
la sección "De otras fuentes" de este boletín se 
hace un recuento de algunos libros y revistas 
que plantean estas y otras cuestiones, ilu 
minadas por algunos textos entresacados de 
los estudwsos del tema. 

Otro gran campo de aplicación de la 
informática a la educación tiene que ver con 
la gestión admtnistratwa y pedagógica del 
centro: listados de alumnos , contabilidad, 
información de secretaría, análisis de eva
luaciones, estudws de rendimiento , esta
dísticas, etc. Con esta finalidad se ha llevado 
a cabo el plan informático de Radio ECCA , 
incluido en la sección de informes de este 
número. En el caso concreto de Radio ECCA 
la aplicación de la informática con esta 
finalLdad viene dada además por la gran 
masa de alumnos que cada año acude a este 
particular centro docente. 

Finalmente, habría que hablar de la 
informática como materia educatwa "per se", 
aplicación expuesta ampliamente en la pá 
gina de opinión de este número, que con otras 
aplicaciones configuran un artículo expre
samente elaborado por los profesores R. Mo
reno y F . Martín para este boletín. 

Hemos querido dedicar algunas secciones 
de este boletín a la Informática uniéndonos 
así a la ref1.extón que sobre este campo se está 
haciendo hoy, y con la intención de que no 
vaya a ser la Educación de Adultos un ~ector 
que viva de espaldas a la Informática , o 
donde ésta llegue tardíamente. Con nuestra 
pequeña contr ibución queremos dejar patente 
que la Educación de Adultos no debe quedar 
marginada de las posibles ventajas de esta 
tecnología. 



E cea-Noticias '31 
~~~~~~~~~~=~ 
Entre g a d e 4.255 
títulos de Gradua
do Escolar 

En el pasado septiembre se en
lregaron en Canarias 4.255 títulos 
de Graduado Escolar entre tres pro
mociones de alumnos que habían es
tudiado en Radio ECCA. 

El acto se organizó, de modo si
multáneo, en todas las siete islas del 
Archipiélago. La mayor parte de los 
titulados se congregaron en las dos 
capitales canarias, Santa Cruz de Te
ner i fe y Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El Presidente del Gobierno Au
tónomo, D. Fernando Fernández, 
acompañado por su Consejero de 
Educación, Sr. Fernández Caldas, es
tuvo ¡presente en Las Palmas de 
Gran Canaria, quedando gratamente 
impresionado ante la masiva pre
sencia de adultos en un acto mera
mente educativo. 

Al final del acto, el Sr . Fer
nández manifestó a los adultos allí 
congregados: "la educación es el reto 
más importante de mi gobierno". Ci
tando a Azaña, añadió: "sin educa
ción no es posible la cul tura y sin cul
tura no es posible la libertad del 
hombre". Terminó felicitando cor -

. dialmente a los nuevos graduados, 
indicando que "en el cua rto de siglo 
que ha estado vinculado con la 
educación, nunca habia asistido a un 
acto como este". 

Reconocimiento 
universitario a 
cursos de Radio 
ECCA 

El Instituto de Ciencias de la 
Educación, ICE, de la Universidad 
de Comillas de Madrid, ha decidido 
reconocer algunos cursos de ECCA, 
como formación académica para 
post-graduados. 

Actua lmente se está confeccio
nando el correspondiente Estatuto 
Jurídico de reconocimiento de aque-

llos cursos de Radio ECCA que pu
dieran tener interés para la for ma
ción complementaria de Diplomados 
o licenciados en cualquier área. 

De momento se piénsa solicitar 
este reconocimiento, por parte de la 
Fundación ECCA, para los cursos de 
Escuela de Padres, Animadores de 
Grupo, Estimulación Precoz, Técni
cas de Estudio, Técnicas de Eva 
luación, Programación Escolar, Sa
lud y otros .. 

IRFEY AL, una ex
periencia de edu
cación formal ha
cia la educación 
popular 

La Asociación Latinoamericana 
de educación radiofónica, ALER, de
dica el no 7 de su revista, en la serie 
experiencias, al IRFEY AL, (Institu
to Radiofónica Fe y Alegría) del 
Ecuador. 

Con el sugestivo subtítulo de 
"Una experiencia de educación for 
mal hacia la educación popular", se 
exponen en este número de la revista 
de ALER, la histor ia de esta insti 
tución, sus objetivos, ideario y cursos 
que imparte y sobre todo su expe
r iencia en la educación de adultos. 

Tras dos años de trabajo y de 
buscar soluciones para que los 
adultos ecuatorianos logren su pro
moción el IRFEYA L del Ecuador 
promueve un Encuentro Nacional 
con el objetivo de intercambiar expe
riencias vivídas, confrontar obj eti
vos, hacer de la educación popular un 
elemento de cambio social y proyec-

yectar la futura actuación de esta 
institución. Su objetivo principal es 
conseguir a través de la educación un 
hombre más solidario y participa
tivo, no un cambio superficial. Un 
logro importante es haber servido a 
más de 30.000 adultos de las clases 
más desfavorecidas. 

Dedica la revista ALER, en este 
estudio de 79 páginas, un amplio es
pacio para hablar de los cursos que 
imparte el IRFEYAL y su segui
miento por parte de la población. El 
curso con mayor número de par
ticipantes se encuentra en la pri
maria que engloba siete niveles. En 
el curso 86-87 6.182 adultos en todo 
el territorio ecuatoriano s iguieron 
estos cursos. 

Un dato estadístico destacable es 
la presencia de la mujer en su pro
moción cultural y personal. Más del 
70% de las personas que siguen los 
cursos del IRFEYAL son mujeres y 
cerca del 80% pertenece al sector 
suburbano. Por edades son los com
prendidos entre 15 y 19 años los que 
representan un porcentaje mayor 
(cerca del 29%). 

Si bien esta institución no dis
pone de emisoras propias, sus cursos 
son impar tidos en espacios cultu
rales a tr avés de 22 emisoras de ocho 
provincias de El Ecuador. 

Uno de los aspectos que cuida el 
IRFEYA L - Ecuador, es el art.ístico. 
El Gru po de Danza "RU DAC -
SHUNGO" (Corazón ardien te) viene 
actuando desde hace dos años y 
medio con veinte integrantes y doce 
coreógrafos. Ha actuado en más de 
80 lugares diferentes. Por otra parte, 
se llevan a cabo actividades en otras 
áreas, d inamizadas por profesores 
orientadores capacidados y utilizan
do como método de t rabajo el de la 
Educación Popular. 

. 16.000 alumnos si-
guen un curso por 
radio 

A petición de la Asamblea de Ex
tremadura y a la vista de la ex
periencia llevada a cabo en años an
ter iores se ha organizado e l curso so-



bre el Estatuto de Autonomia para 
todos los alumnos de So curso de EGB 
de la región. Realizaron e l curso un 
total de 16.000 alumnos lanlo de 
centros públicos como privados. Para 
motivar a una mayor participación 
se convocó un concurso de murales 
que se expusieron en la ciudad de 
Mérida. Esta experiencia fue valo 
rada positivamente en el 80% de los 
casos, tan to por parte de los pro
fesores como por parte de los alum
nos según se desprende de una eva
luación realizada al final del curso. 

V Jornadas de Es
cuela de Padres en 
Madrid 

Los dias 4, 5 y 6 del pasado sep 
t.iembre tuvieron Jugar en Madrid 
las V Jornadas de Escuela de Padres 
ECCA, a las que asistieron repre
sentant.es de 16 provincias espa 
ñolas. 

Las jornadas fueron fundamen
t.almente prácticas, sugerentes y mo
tivadoras. Se trataron temas relacio
nados con e l Animador de Grupo 
(perfil , formación, motivación) y la 
Planificación del comienzo de curso 
(promoción, programas radiofónicas 
de apoyo, etc.). 

Los participantes pudieron reci
bir e intercambiar información, e in
cl uso hacer práctica de cara a su 
trabajo en este curso. 

Las jornadas transcurrieron en 
un ambiente muy grato, motivado 
por la actitud participativa de los 
asistentes y la dinámica de trabajo 
conseguida por los profesores. 

Teberite, un pro
grama de radio al 
servicio de Cultu
ralcampo 

El proyecto denominado Cultu 
ralcampo pretende llevar a cabo 
acciones de promoción en det.er 
minadas zonas rurales deprimidas. 
Está financiado por el Ministerio de 
Cultura en colaboración con las ins
tituciones locales. 

Teberite es el nombre de un 
programa de radio que se realiza en 
los estudios de Radio ECCA de 
Fuerteventura. El objetivo de este 
programa es apoyar el proyecto de 
Cultura lea mpo en la isla de 
Fuerteventura dado que esta isla ha 
sido elegida como zona deprimida 
objeto del proyecto 

El nombre de "'l'eberite" designa, 
al parecer, determinada marca que 
los ganaderos isleños realizan en las 
cabras de la isla para su iden 
tificación. 

Taller de Consu
mo en la escuela 

A comienzos del 88 se llevará a 
cabo en Canarias un programa de 
Educación del Consumidor en los 
Centros Escolares. Esta experiencia, 
fruto de un acuerdo entre Radio 
ECCA y la Consejería de Economía y 
Comercio del G<ibierno de Canarias, 
cons iste en el desarrollo de 1 O 
talleres sobre el consumo utilizando 
el material y la metodología ECCA 
para el desarrollo de los mismos. El 
trabajo de cada taller consta de tres 
partes. Un primer momento para 
recoger la información sobre el tema. 
Un segundo momento para realizar 
una práctica. Y un tercer momento 

para ir preparando una exposición 
que tendrá lugar al finalizar esta 
experiencia. 

Los profesores contarán con un 
Manual donde se pormenoriza la 
tarea a desarrollar en cada taller. 

Tallerno7 

UNA VISITA OBLIGADA 

Convenio Radio 
ECCA - Instituto 
Británico 

El pasado mes de septiembre tu
vo lugar en Las Palmas de Gran 
Canaria la firma de un convenio 
entre Radio ECCA y e l Instituto 
Británico para la producción e im
partición de cursos radiofónicos de 
inglés, según las directrices del 
British Council 

El principal objetivo de este con 
venio es mejorar las enseñanzas del 
inglés que imparte Radio ECCA 
desde hace 20 años y posibilitar a sus 
alumnos, una vez realizados t res 
cursos según el sistema ECCA, pro
seguir sus estudios en cursos pre
senciales superiores del Instituto 
Británico. 

Como fruto de esta colaboración 
es el primer curso de inglés que 
impar te este año ECCA en Canarias 

La proyección de este convenio 
no se limita a Canaria, ya que según 
este convenio ambas instituciones 
quedan autorizadas para poder usar 
estos cursos en otros territor ios en 
los que están actuando. 



Incidencia de la informática 
en la educación 

ROBERTO MORENO DÍAZ Y FERNANDO MARTÍN RUBIO 

Los autores , miembros del Departamento de Informática y Sistemas de la Uni
uersidad Politécnica de Canarias, hacen una exposición acerca de la influencia de la in
formática en la educación deteniéndose en pro{ undidad en la Informática como contenido 
educativo y objeto de estudio en sí misma. R. Moreno es Catedrático de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial y Decano de la Univers idad de Informática; posee 
el Premio Canarias a la Investigación. F. Martín es Catedrático de l~enguajes y Sistemas 
Informáticos y Director del Instituto de Cie11Cias de la Educación. 

En los últimos años se ha ins is tido cons idera 
blemente en el papel que las computadoras juegan en 
distintas ramas de la actividad humana, desde las 
ciencias humanística;;, las sociales, las actividades de 
administ ración y gestión, las tecnológicas y científicas 
puras y las educativas. 

Normalmente, cuando se estudia y se expone dicha 
incidencia, se hace abstracción de la estructura de la 
máquina como tal, y de este modo se la considera como 
her ra mienta, capaz -como lo es · de potenciar y 
si mplificar de manera espectacular el planteamiento y 
la solución de problemas o situaciones que habrían -de 
todo punto- sido imposibles de atacar con herramientas 
más clásicas; pero que, de hecho, no altera de forma 
apreciable las concepciones bás icas y el sustrato 
metodológico del a r te, ciencia o técnica, que utilizara, 
en su caso, la computación como herramienta. 

Esto último, puede ilustrarse con ejemplos del uso 
de las computadoras que van desde la composición 
musica l, a la previsión polít ica o social, a problemas 
científico técnicos, e incluso a la educación. 

Existen, sin embargo, situaciones completamente 
diferentes de la interacción de la Informática, en todas 
las ciencias o técnicas indicadas, y que, para el caso 
educaciona l, pueden div idirse en tres situaciones 
límite, sin negar la existencia de una est ructura física 
que las une. La división a la que nos referi mos es la 
siguiente: 

1) La Informática en las Ciencias de la Educación, 
como herra mienta de la investigación educativa. 

"Esto último, puede ilustrarse 
con ejemplos del uso de las 
computadoras que van desde 
la composición musical, a la 
previsión política o social, a 
problemas científico técnicos, 
e incluso a la educación." 

2) La Informática en la Educación, como herra
mienta para la enseñanza. 

3) La Informática en la formación, como materia 
educativa "per se". 

Consideramos brevemente estos tres aspectos 
límite, con un afán ilustrativo, y nunca por supuesto 
exhaustivo. 

l. La Informá tica en la s Ciencias de la 
Educación. 

El papel de la Informática, en este caso, no es muy 
di~tinto del que juega en el resto de las Ciencias o 
'l'ecnologías. Desde el punto de vista metodológico, la 
Informática importa en tanto proporc iona "un 
entorno" apropiado donde se puede simular y expe
rimentar mode los de teor ías y técnicas educacionales, 
estudiar su evolución de acuerdo con la interacción del 
modelo con un medio real o simulado y proceder a l 
aná lisis de los resultados para decidir acerca de la 
adecuación de los modelos y teorías y para real izar 
"predicciones" acerca del sistema real. La Informática 
es, en este caso, relevante en cuanto proporciona una 
herramienta de alto nivel que ayuda en la inves
tigación educacional. El esquema metodológico se 
ilustra en la figura 1. 

A partir de una situación educaciona l, expresada 
en general en términos más o menos borrosos en 
cua nto a la definición de los subsistemas que lo 
integran, se marcha en dos direcciones. La defin ición 
de los subsistemas integrados en tal situación puede 
consistir en la identificación de la nat ura leza de los 
emisores y receptores de educación, naturaleza y 
est ructu ra d~ los posibles mensajes educativos, 
objetivo.s educaciones, problemas de "aprendizaje" 
asociados a la situación, etc., así como en la defmición 
de "estrategias" de ent rada, válidas tanto para el 
experimento como pa ra la teorización. 

Tras la etapa de defin ición, se marcha en las dos 
direcciones apuntadas de la teoría y el exper imento. 
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V1gura 1: Mét.odo de la 1 nformaucu en las C'1enc188 de la 1';ducuc1ón 1 Mllt.odo C1entlficol 

En la dirección teórica, se procede partiendo de hi 
pótesis básicas y reglas de interacción, a elaborar mo
delo educacional formulable en computador y cuyos 
resultados son susceptibles de una evaluación com
parable a la evaluación experimental. 

En definitiva, la computadora es aquí una he
rramienta formal de alto nivel que se "engancha" en 
el procedimiento científico, con la ventaja obvia de la 
naturaleza de ali.o nivel de los lenguajes y reglas de 
decisión que usa, frente a los métodos formales más 
clásicos. 

2. La Informática como herramienta en 
la Enseñanza. 

Gran parle de los trabajos que se realizan hoy día 
en el campo híbrido Informática-educación, se refie
ren precisamente al aspecto de cómo las compu
tadoras pueden directamente ayudar a mejorar el 
proceso de comunicación educaliva. En todo caso, una 
caracleristica que diferencia los planteamientos de 
esta concepción con las indicadas en 1 y en 3 es que el 
computador se considera siempre como una estruc
tura artificial capaz de comunicarse a ciert.o alt.o ni
vel, con el receptor del proceso educativo, bajo una 
supervisión exterior. La estructura de lal relación 
puede aclararse admitiendo que el entorno compu
tacional tiene la estructura de un Sistema Experto (en 

el sentido actual), que interactúa con el educando, tal 
y como se ilustra en la figura 2. 

SUPERVISOR ---• 

r--------------, 
: Computador : 
1 1 

r-+ 1 
: : Sede de un 1 

: : "Sistema Experto" : 
1 L--------------~ : . : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ r----- -----------, 
'-- + :E O U CA N DO : 

L----------------J 
Figuru 2: Estructura g eneral de un Sistema 1 nformauco aplicado 

para la Enser\anza. 

Como se ve, y dada la naturaleza de los Sistemas Ex
pertos, que conlienen un alto grado de "conocimiento" 
exterior inyectado y reglas de interacción e infe
rencia, se trata de "transmitir" con ciert.os criterios de 
verificación realizables por el propio computador, 
unas estructuras relacionales y un conocimiento al 
educando. 'l'al es e l caso de todos los proyectos de En
señanza Asistida, inteligente o no, o el caso de la 
"creación" de entornos computacionales apropiados 



para la en"eñanza basados en los propios métodos de 
la inteligencia artificial (programas tipo LOGO, e 
incluso SMALLTALK). Dentro de este aspect.o, el uso 
de tecnologias adicionales de tipo audiovisual resulta 
de gran importancia (por ejemplo, el uso de gráficos), 
y sobre todo, es esencial el desarrollo de métodos 
eficaces de comunicación fácil alumno-máquina (de
sarrollo de teclados especiales, o terminales de pro
pósit.o muy especial, por ejemplo). 

3. La Informática como materia educa
tiva "per se". 

~I impacto social efectivo, en un momento dado, 
de la Informática, aunque de dificil medida, viene sin 
lugar a dudas determinado casi definitivamente por el 
desarrollo tecnológico asociado. Dicho desarrollo tiene 
un origen muy diverso -con causas de origen econó 
mico y militar, a veces no totalmente confesables-. Sin 
embargo, es un hecho que ya éste es calificable como 
fenómeno cultural, y como tal, conlleva un gran 
interés educativo "per se". 

Sin entrar a definir el nivel del proceso educativ' 
donde se debe proceder a la introducción de la ense
ñanza de la Informática (materia que sería cuestión 
de las Ciencias de la Educación, como tales, indicadas 
en la parte 1 ), si procede aquí hacer una distinción 
fundamental a la hora de considerar la Informática 
como materia educadora. gsta distinción se refiere, 
por un lado, a "conceptos coyuntura les" y, por olro, a 
"concept.os básicos". Los primeros acarrean una gran 
carga informativa, mientras que los segundos son de 
carácter formativo y parten ya de cierto acervo 
cultural invariante. 

a) Informática De1Jcriptiva. Esta se refiere 
esencialmente a las estructuras computacionales con
cretas -arquitecturas actuales y potenciales- así como 
a los lenguajes de programación, entornos y herra
mientas actualmente existentes y previsibles, la cons
trucción y manejo de bases de datos, y a las estruc
turas de conexión entre ambas. La carga descriptiva 
es considerable y además predomina el aspecto co
yuntural y de aplicaciones actuales, incluyendo "ma
terias curriculares" tales como "electrónica digital , 
estructura de ordenadores, arquitectura, lenguajes de 
programación, traductores e intérpretes, sistemas 
operativos y bases de datos, y comunicación entre 
computadores". 

b) Informática Conceptual. Se refiere a la 
concepción básica de las Ciencias de la Computación y 
a su conexión original con los métodos y herramientas 
formales que convencionalmente pertenecen a la 
Matemática y la Lógica y que tiene que ver con la 
evolución cultural de las ciencias de lo natural, dando 
lugar a las "Ciencias de lo Artificial". La carga es 
enormemente conceptual y poco descriptiva. Presenta 
una estructura de niveles: 

bt) Nivel de definición y descripción de los 
sistemas artificiales, como sistemas sintetizados fren -

te a la descripción y teorización sobre los sistemb::. 
naturales. 

b2) Nivel de definición de las herramientas for 
males, como esquemas de manejo simbólico, versus la 
cuantificación en medidas. 

b3) Nivel de definición de la metodología com
putacional, versus la metodología analítica. 

La incidencia que los aspectos descriptivos y 
conceptuales, en sus distintos niveles, deben tener en 
un programa educacional es materia de discusión 
debido a la naturaleza ramificada de todo esquema 
educativo, y a que el contenido de las ramificaciones 
viene determinado por "pollticas" de acción educaliva 
de origen social. 

Como caso límite, propondremos una situación 
paradigmática que se refiere al nivel b3 y a la 
necesidad -o conveniencia- de su introducción en un 
s istema educativo muestra -que corresponde al actual 
BUP-. 

4. Ilustración de la Informática Con
ceptual como materia educativa "per 
se''. 

Dentro del actual esquema educativo occidental, 
la Física es paradigma de la Ciencia de lo Natural que 
usa herramientas formales efectivas, según los apar
tados bl y b2 de la parte 3. De la Física tomamos la 
siguiente ilustración, que lleva a una representación 
computacional, de la que la analítica es consecuencia. 
La ilustración es "enseñable" a nivel del actual BUP, 
sin otras modificaciones de la estructura educacional, 
y en, adición, muy rápidamente comunicable -en el 
séntido educacional. 

Consideremos la 2a ley de Newton para una par
tícula sometida a una fuerza F (t) en una dimensión. 
Según la formulación analítica clásica (Newton
Lcibnitz), resulta que hemos de explicar -con las 
etiquetas simbólicas apropiadas- la formulación: 

d2 X F(t) = m -
dt2 

y una vez explicada, resolver X (t) (que es la solución 
del problema), utilizando la analítica consecuente. 

Desde el punto de vista informático compu
tacional, la idea es irse a la raíz del planteamiento 
descriptivo-formal de Newton, haciendo caso omiso de 
la analítica adicional. 

En este sentido, procedemos a descubrir un "fe
nómeno natural", dentro del contexto computacional, 
como "algo" -un sistema- que tiene unas entradas F (t) 
y unas salidas X (t), tales que la variable in 
dependiente t es discretizable (cosa, por otro lado, que 
Newton ya admitía, sólo que no disponía de 
computadoras). 

Para ello, definimos una "máquina elemental tipo 
Newton", que es una máquina que "mira" a ciertos 
valores discretos de entrada F (i) (uno en cada instan-



te) y además, mira donde ha est.ado, X (i), en inslantes 
anteriores, para producir, con una cierta regla, lo que 
debe ser su valor "ahora", esto es, donde ha de estar 
X (i). Esto se ilustra en la figura 3 

¡.' (i ) 

¡- --1------f- ----+------1-----j------1 

l ___--0t¡ 
~---~------..y-----t------ --t-- -- --t------~ 

. X(i 3) XCi-2) X(i - ll X(il 

~·1gur1t 3 llu.strnc16n de la máquina elemen1.al u po Newt.on. 

La segunda ley de Newton equivale entonces a 
una máquina que computa: 

I•' (i) = m 

Con 

V (i) 

v(i} - v(i-1) 
1 

X (i) - X (i - 1) 

1 

1 
1 
1 

' 

= m(v(i) - v(i-1)) 

= X (i) - X (i - 1 l 

1 
1 
1 
1 

F (i) =: X (i) - 2X (i - 1 J + X (i - 2j 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Esta máquina elemental es, en consecuencia, una 
máquina relativamente trivial según se ilustra en la 
figura 4, ya que loma nota sólo de dos puntos an 
teriores y además realiza operaciones reductibles a la 
aritmética, esto es, a las labias de suma (resta) y 
producto (división). 

F (i) 

1 
1 
1 

t 

M Regla 

I~ (tl 

· - -----·- - --- - --"'f"--- - - -..,..- - - --;- ----- - ---X (t) 
X{i -2) X(i -1) X(i) 

~'igur11 4: Máquina que computu la 2• ley de Newton en unu 

d1mens16n 

En efecto, la solución dada por la máquina 
computacional a la 211 ley de Newton es: 

*Tomar F (i) 
•Tomar X (i - 1) y X (i 2) 

(Oalos actuales y dalos en memoria de "Longitud 2"). 
• Enlonces!Regla) calcular: 

Xi 
¡.• (i) 

--- + 2X(i 1) X (i - 2) 
m 

•proseguir 

En definitiva, esto nos lleva a la matemática fi . 
nita, que fue la base de la analitica de Newlon
Lcibnitz. Sólo que ahora, la máquina se emplea -
computacionalmente- no para resolver un problema 
planteado según la analllica que surgió de Newton y 

' Leibnilz, sino para "replantear" las cuestiones que les 
llevaron a crear la analítica. La máquina no es una 
herramienta de cálculo, sino un método de análisis 
conceptual. l'orque, en electo \y sm pro1Uná1zar en los 
significados), admitiendo que los "dalos" son !<' (i), X (i 

1) y X (i - 2), ¿por qué la regla ha de ser algebráica y 
lineal?, y aún siéndolo, ¿por qué han de ser los 
coeficientes + 1, + 2 y - 1 y no otros próximos? 
Curiosamente, la conveniencia de tales preguntas 
aparecen en otros sistemas naturales, después de 
mucha elucubración (por ejemplo, en las fuerzas 
irttranucleares). 

5. Conclusión. 

La Informática incide en la Educación al menos 
en tres grandes áreas, correspondientes a la Teoría 
Educacional, a la utilización de la Informática como 
herramienta para aumentar la eficacia de la 
Educación según objetivos sociales preestablecidos y, 
finalmente, como consecuencia de que la misma es 
parte del acervo cultural de la humanidad . En este 
último aspecto, es de distinguir el aspecto conceptual 
básico, que lleva a analizar las raíces de nuestras 
concepciones actuales sobre el conocimiento de lo 
Natural, y que por consiguiente, inciden en la Teoría 
del Conocimiento y en su formalización. 
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El autor de este informe, a quien se le ha encargado que lleue a cabo todo el 
proceso de informatización de Radio ECCA, expone las líneas generales de este 
plan ilustrado con algunos de los resultados que de momento está produciendo. 
El contenido de este informe fue presentado en un seminario celebrado en la 
ciudad de Quito, en agosto de 1986, sobre "Computarización de la educación 
radiofónica". José Fernández Belda es Ingeniero Industrial y profesor de Infor
mática y Métodos de Gestión en la Facultad de Ciencias Empresariales de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

1. Obje tivos d e la mecanización 

Debido al espt:ctacular crecimiento en el número 
de alumnos lenido en Radio ECCA durante los úllimos 
años, se hacia imprescindible contar con un sislema 
rápido, seguro y de fácil control que permitieru l lcvar 
adelante las tareas encomendadas a la secrclar ía del 
centro en un liempo razonable. Dentro de estas larcas 
cabe : 

- Confección de listas actualizadas de matricu 
lados. 

- Breve historial académico de un alumno. 
- Emisión de diplomas, certificados y actas 
- Datos estadísticos socio-económicos del alum 

nado 
- Otros informes complementarios. 
Siendo las cuotas cobradas a los alumnos la 

principal fuente de ingresos de la entidad, su fácil, 
rápido y seguro control redunda de inmediato en la 
eficacia general del sistema. 

El crecimiento a ntes comentado, unido al fre 
cuente cambio de situación de un número importante 
de alumnos seman a a semana, hace que su control de 
forma manual resulte cada vez más dificil y costoso 

El proceso de emisión de las liquidaciones a los 
distintos centros de orientación, detallando los diversos 
conceptos de cargos y abonos que procedan, debería ser 
lo más automático posible y s us resultados genera r los 
movimie n tos co nta bles si n nueva in ter vención 
humana. 

Integrado en este bloque pero con independencia 
funcional, está e l control del a lmacén de mater ial 
escolar , cuyas salidas con destino a los centros apa
rece rán cargadas en las cor respond ientes liqui 
daciones. 

Un tercer aspecto a consi derar e ra la meca
nización del depar tamento de contabilidad de la en
tidad. El número de apuntes contables había crecido 
considerablemente y las necesidades de información so-

bre la situación económico-patrimonial de la entidad 
tenían, por el hecho mismo de la expansión, cada vez 
más importancia. 

Por todo lo expuesto en el apartado anterior, el 
número de apuntes generado por el proceso de fac
turación es considerable y el sistema informático debe 
arbitrar una fórmula segura y eficaz de interconectar lo 
más aut..omáticamente posible el proceso de facturación 
con las imputaciones contables. 

Otro de los objetivos, aunque todavía pendiente de 
programar, está relacionado con el rendimiento 
educativo y el tratamiento estadistico de los resultados 
pédagógicos de este pa rticu lar Centro de Adultos: 
análisis de evaluaciones, t ratamiento de objetivos por 
cu rsos, seguimiento del alumnado, análisis de 
encuestas, etc. 

2. Alumnos, profesores y centros 

2. 1 Organización d e la in formación: generali
dades. 

La gran mayoría de los informes necesarios para la 
gestión del alumnado se obtiene del tratamiento de los 
datos contenidos en los cinco a rchivos básicos que se 
describi rán a continuación. Se ha procurado en el 
desarrollo de esta aplicación informática organizar la 
información de ta l forma que sea relativamente fáci l 
obtener listados no previstos inicialmente durante la 
fase de diseño y puesta en marcha de los programas, 
pero que, una vez el sistema en fu ncionamiento, los 
usuar ios finales no dudarán en solicitar . 

Inicialmente aparecen deslindadas tres grandes 
áreas d e t r a tamie n lo: los al umnos (con . da t os 
persona les y da tos académicos), los profesores y los 
centros. Entre ellas se establecen las interrelaciones 
que se esquematizan en la figu ra 1. 



CUADRO NO 1 

Fichas de 
matricula 

llojasde 
movimientos 

Datos 
t----...-----1 académicos 

Est.adisticas Comunicaciones 

Consultas de 
situaciones 

Archivos del 
centro 

Listas 

Archivos del 
centro 

Folletos de 
centros 

Calificaciones Profesores 

.-----1 Oiplomas y Actas 
certificados 

Al alumno 

2.2 Datos de los alumnos. 
La información referente a los alumnos es tá 

dividida entre dos archivos: 
a) El primero contiene los datos personales , de 

identificación y socio-laborales.· Para cada alumno se 
crea un registro único, identificado por el número de 
expediente que, de forma automática y consecutiva, se 
le asi.gnc. 

b) Por cada matrícula que un alumno realiza, se 
crea un registro específico con la siguiente información 
básica: 

- Curso y nivel en el que se matricula. 
- Centro de orientación. 
- Modalidad de estudio. 
- Fecha . 
De est.a forma el expediente académico de un in 

dividuo consta necesariamente de un registro de da tos 
básicos seguido de tantos de matrícula como cursos e1:1té 
siguiendo. 

Con esta estructura es posible un ahorro consi
derable de espacio dentro del ordenador a la vez que se 
evita la redundancia de información 

Los datos necesarios para rellenar los diversos 
campos de estos archivos son solicitados a los alumnos 
por los profesores orientadores a través de dos docu-

mentos básicos. 
- Hoja de nueva matriculación 
- Hoja semanal de movimienwJ. 
Los tratamientos básicos obtenidos con estos dos 

únicos archivos son: 
a) Consultar en pantalla sobre el expediente de un 

alumno, los cursos que estudia, cambios de nivel o 
centros habidos y cuanta información sea pertinente al 
tipo de consulta realizado. 

b) Obtención de estadísticas por diversos conceptos 
socio-económicos referentes a la composición del alum
nado de los diversos cursos y niveles. 

c) Imprimir etiquetas autoadhesivas u otro tipo de 
comunicaciones para enviar por correo a algún colec
tivo de alumnos que puede ser seleccionado basándose 
en los datos almacenados en estos archivos. 

2.3 Centros de orientación y/o intercambio. 
Se entiende como centro de orient.ación y/o in

tercambio el lugar flsico donde uno o varios profesores 
orientadores entran en contacto con los alumnos ma
triculados en ese centro teniendo lugar un acto edu
cativo o un simple intercambio de esquemas y ejercicios 
de las clases radiofónicas, según la modalidad de estu-



d~o elegida por el alumno. 
Los datos de ubicación e identificación del centro 

también están contenidos en este archivo. 
2.4 Profesores. 
En este archivo se almacenan los datos personales 

referentes a cada una de las personas que directa o 
indirectamente están relacionadas con la docencia. Al 
igual que los centros de orientación se identifican por 
un código que deberá ser indicado para e l envío o 
recepción de información. 

2.5 Relación centros-profesores-cursos. 
Este archivo es de vital importancia para la 

elaboración de la mayoría de los informes que se 
obtienen con esta aplicación informática. En él sé 

relaciona la información de los archivos de centros y 
profesores antes descritos y en concreto se almacenan 
los datos referentes a: 

· Cent.ros de orientación en concreto. 
- Profesor responsable. 
- Otros profesores colaboradores. 
- Cursos y niveles que imparte el centro. 
- Horarios de orientación o intercambio. 
De listar esta información debidamente ordenada y 

sistematizada por centros de orientación, se obtiene 
una guía básica que permite orientar a los alumnos 
sobre los lugares, horas, días y cursos que puede seguir 
dentro de su entorno geográfico. 

Si este archivo es ordenado por profesores orien
tadores. permite conocer fácilmente la carga de trabajo 
encomendada a cada profesor y dónde debería de estar o 
dónde remitirle el material docente necesario. 

Desde un punto de vista principalmente infor
mático, esta estructuración de la información permite 
que se produzca, con muy poca probabilidad de error y 
sin tratamiento manual posterior , un cambio de 
profesor en un centro y que a partir de ese momento los 
nuevos informes queden actualizados de inmediato. 

2.6 Informes básicos obtenidos por la apli· 
cación. 

Un ¡primer grupo de informes es obtenido, tal como 
ya se indicó en el apartado 2.2, por tratamiento directo 
sobre los datos almacenados en los archivos de alum
nos. Estos listados se refieren a : 

- Estadísticas socioeconómicas. Por ejemplo, 
agrupaciones por edades, sexos, estados civ iles, etc. 
(Ver cuadros nos 2, 3 y 4). 
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- Consultas instantáneas sohre las situaciones 
escolares por las que ha pasado un alumno en concreto, 
que puede ser localizado de forma interactiva por su 
número de expediente, la fecha de nacimiento o el 
carnet. nacional de identidad Aunque está previsto la 
localización por apellidos o nombre (tecleado total o 
parcialmente) esta opción no está aún programada 

- Obtención de etiquetas autoadhesivas de Lodo el 
colectivo de alumnos o sólo de los que cumplan una con 
dición especifica, como por ejemplo, estar cursando un 
determinado curso y nivel, o figurar matriculados en 
un centro determinado. 

- Enviar comunicaciones de nuevos cursos, cual 
quier tipo de folletos informativos o recordar a los 
alumnos su inasistencia a los centros de orientación y 
consiguiente pérdida de matrícula Como puede apre 
ciarse, las posibilidades sólo están limitadas por la ca 
pacidlld de imaginación. 

Un segundo grupo de informes está referido a h1 
gestión académica de los centros de orientación e ínter 
cambio Combinando adecuadamente los datos de los 
archivo!> básicos se obtienen listas por orden alfabético, 
de los alumnos matriculados en un centro, curso, nivel 
o modalidad de estudio (Ver cuadro no 5). 

Para servicio de la Secretaría del Centro, se puede 
obtener también una relación de Lodos los alumnos, 
ordenados 11lfabélicamente, con Lodos los dalos 
académicos procedentes de cada uno de los alumnos Se 
incluye una muestra en el cuadro nº 6. 

~slas listas permiten al profesorado cont.rolar la 
asistenc111 a l11s orientaciones y volcar fácilmente las 
calificaciones, disminuyendo los posibles errores de 
interpretación que la grabación de textos manuscritos 
trae consigo. Estas listas son impresas en la oficina 
central 111 menos una vez al lrimeslre lras lu adecu11da 
actualización y remitidas a. los profesores orientadores 
En cualquier caso, la aplicación permite emitir una 
lista u solicit.ud en cualquier momento, que incluirá las 
ali.as y omitirá 11quellos alumnos que, por cualquier 
motivo, hayan sido dados de baj11 hasta ese momento 

Llegados a este punto conviene resaltar la im 
portancia fundamental que t.iene para el correcto 
funcionamiento del sistema el hecho de que la in 
formación se remita al Centro de Proceso de Datos 
debidamente cumplimentada en tiempo y forma Este 
aspecto, nunca suficientemente remarcado, suele ser el 
responsable direcLo de que el sistema funcione ayu 
dando y facilitando el Lr11bajo de los usuarios o sea una 
traba burocrática más que se impone a los profesores, 
con el consiguiente desánimo y frustración de las espc 
ran.ms puestas en la adquisición del computador. 

Los profesores orientadores remitirán al C.P.O. las 
calificaciones obtenidas por los alumnos, que tras su 
grabación, estará preparado para emitir los certificados 
y diplomas de forma automática así como las act.11s 
oficiales que se precisen en la secretaría del centro o en 
el orgllnismo estatal correspondiente. 

Conectando las calificaciones con el proceso de co 
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municaciones es posible enviar por correo al domicilio 
del alumno los resultados obtenidos y sus corres 
pondientes diplomas. ~~I nivel de servicio prestado a los 
educandos se verá nolablemente incrcment,ado, a Ja vez 
que elimina las colas frente a los mostradores de las 
secretar ías para conocer los resullados de los exámenes 
y solicitar las correspondientes documentaciones 
acreditativas. 

El tercer grupo de informes que proporciona la 
aplicación informática que brevemente se describl!, 
hace referencia a Ja ordenación académica de los cen 

tros de orientación Es necesario conocer en todo mo 
mento (y de vilal importancia durante las campañas de 
matriculación) la situüción fisica de los centros, qué 
cursos y niveles se imparten en cada uno de ellos así 
como información de qué profesores y qué horarios de 
funcionamiento tendrán. Con este objetivo se emiten 
los llamados "FOLLETOS DE CENTROS", cuya mues 
lra se incluye en el cuadro nu 7, donde figuran agru 
pados por municipios y zonas, lo que facilil.ü a los alum
nos la elección del centro más cercano a su domicilio 
donde se imparte la materia que desea estudiar. 
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'rambién resulta muy útil al responsable de la coor
dinación docente conocer los centros que deben ser 
atendidos por cada profesor colaborador y en qué hora
rio. Para ello se elabora automáticamente un informe 

si limar al anterior pero esta vez ordenado por profesor 
en vez de por centros. Podemos ver una muestra en el 
cuadro no 8. 
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3. El proceso de facturación. 

En el sistema ECCA, el profesor orient.ador es el 
enlace entre la entidad y el alumno. Áquel entrega 
semanalmente los esquemas y el material didáctico de 
las próximas clases a los alumnos, al tiempo que recibe 
de éstos el importe de las cuotas establecidas según la 
materia que est.é cursando. 

El profesor practica una liquidación a la entidad 
transfiriéndole la diferencia entre el dinero cobrado a 
los alumnos por cuotas semanales, matrículas, dere 
chos de examen, et.e. y la parte que se haya establecido 
como honorarios por su actuación profesional. 

Este proceso de autoliquidación se documenta en 
un impreso que es remitido a la entidad por el profesor. 
Se det.allan los números de alumnos por curso y nivel 
que eslán cursando estudios en ese momento, dedu
ciendo los que por cualquier motivo abandonan el cen 
Lro y sumando los que se incorporan en esa semana El 
número de alumnos net.o sirve para calcular el monto 

total de las cuotas que debieron ser cobradas a la vez 
-que informa al departamento de producción del total de 
esquemas y material vario que debe remitir al profesor 
en el siguiente período 

Cuando el número de cent.ros a controlar es elevado 
y concurre a la vez un alto índice de movilidad en el 
alumnado, el proceso de verificación de las autoli 
quidaciones de forma manual, resulta bastante 
complejo. 

En el proceso informatizado de Radio ECCA. se
manalmente se e mit.en unas facturas por profesor 
orient.ador en las que, centro a centro bajo su control, se 
det.allan los alumnos que según los datos del ordenador, 
están estudiando en ese momento así como los movi 
mientas de matrículas, alt.as y bajas. Con el concurso de 
un archivo auxiliar de t.arifas se efectúan los cargos y 
abonos correspondientes obteniéndose de esa manera 
una cantidad de dinero neto u liquidar. (Ver cuadro no 
9). 

CUADRO N09 
PROFESOR ORIENTADOR: NUEZ RAMJREZ,JOSI!: 

111,.D•lC tO•AI 
t'OllGO t•I~ f#lllJS ~ C#ll'D lllOCJI 

u~ c.,.""" .... 
\01 t.lhlu ...,d.i' 
JOI C.U•• rw.lff' 

'01 C1lt•• """'• 
40t C.Uw• ,_.,¡,... '°' C.ll•• ,.,.,._,, 
1w ....... er.1., 
..., ......... hctll't 

.., Gr ....... k••• 
40'1 • ...,,., bu1.1f • 

llll S.luil'ff'tf1•"1 
101 e.u ... ,...,.,. 
20t ''"'"" , ••• ., 
JOI r11tu1 "••litt 

~r C1ltv• '"'''"" 
102 lirÑ•>td• C.ubt 
J0'2 Gr..tNfl• ['Cthr 

.o2 li'Hu4• but1r • 

Is."' e,,, •prr"''" 
101 l'r.R.M• hctht 
1f11 GlrM1M1bot•' 
lOl ~ .. wd. hctbf 

~ ............. .. 
tut:IDCIA ~ 1' 

Un resumen de estas facturas es remitido al de
part.amento de contabilidad, donde solo deberán revisar 
con detalle aquellas facturas que no coincidan con la 
cantidad remitida por el profesor. Las diferencias son 
debidas a la no introducción en el ordenador de algún 
parte de movimientos, que al ser detect.adas por este 
método indirecto, permite una rápida y segura co 
rrección de la omisión . A partir de ese momento se eslá 
razonablemente seguro de que todos los alumnos se 
encuentran encuadrados en su situación real. 

4. Otros procesos a considerar. 

A lo largo de los apartados anteriores se han de
sarrollado algunos de los principales aspectos que se 
consideran específicos de un cent.ro de educación ra
diofónico con las caracter lsticas de Radio ECCA y que 
son net.amente distintos en su tratamiento informático 
a los que se present.an en otros sectores. 
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Otras áreas import.antes a tener en cuent.a a la hora 
de diseñar un modelo informal.izado de gestión de una 
entidad de est.as características, de forma esquemática 
son: 

- Gestión y control de almacenes y stocks. 
- Control de la producción en talleres de imprenta. 
- Cont.abilidad general y analítica. 
- Trat.amiento de textos. 
- Control de biblioteca y discoteca. 
Para todo este conjunto de problemas existen en el 

mercado informático soluciones estandar que con muy 
poco trabajo y coste pueden adaptarse a las necesidades 
específicas de una entidad, ya que estas áreas no 
presentan una problemática net.amente distinta a la 
que se encuentra en otras actividades. Por este motivo 
se considera innecesaria su descripción pormenorizada 
en este trabajo. 



La alfabetización 
en los países desa
rrollados, Congre
so de Toronto 

En el pasado mes de ociubre se 
celebró en Toronio un congreso sobre 
la "Alfabet1:zac1on en los paises desa 
rrollados" organizado por el Consejo 
Mundial de l!:ducación de Adultos. 
Hepresentando a Radio ECCA asis
tieron Luis Espina y Osear Medina . 
Se reproduce a continuación un in 

forme enuiado a la prensa sobre di 
cho congreso 

El Congrnso estaba convocado 
por el "Consejo Internacional de 
Bducación de Adultos" CICA~). una 
inslilución afiliada a la UNESCO, 
que actualmente agrupa y dinamiza 
los esfuerzos por la educación de 
adultos de organizaciones y asocia
ciones de ochenta paises. El actual 
presidente de honor del ICAE es 
Pablo Freire. 

A este Seminario Internacional 
han asistido un largo centenar de 
participantes de lodos los paises in 
duslrializado:;, incluida Rusia, y más 
de doscientos represenlanles de la 
verdadera selva de instituciones que 
hacen algún tipo de alfabetización en 
el Canadá. De cspaña había sido 

La denuncia invitada Radio ¡.; cCA, por el interés 
realizada por el Al - .---------------.., de :;us experien -
calde de Toronlo - ciasen el campo de 
"uno de cada cua- la alfabeti.rnción 
tro habitan les de por radio. BI subtí-
esta ciudad es ac- lulo del Seminario 
tualmenle .analfa- ponía en "la prác
beto" - manifiesta tica" el "punto de 
el alcance del pro- mira" de todas las 
blema del analfa- intervenciones. A 
betismo en una ciu- tres días de activi-
dad máxi mamenle dades para los re-
desarrollada . Esta presentanles de 
denuncia fue reali- l d 1 · · o os os paises s1-
La en el acto de guió un último día 
aper tura de 1 Semi- de trabajo, s61o pa-
na río lnte r nacio - ra los asistentes 
nal sobre "Alfabe- del Canadá 
tización en los 
Países Industriali 
zados", que se ha 
celebrado la sema
na pasada en To
ronto, la capital de 
la provincia cana
diense de Onlario. 

Celebrac ió n en Canadá. 

Canadá ha sido sede de este 
Congreso, por haber manifestado 
anteriormente un interés particular 
por el problema del analfabetismo. 
"La extensión de la alfabetización, 
manüestó a los participantes en este 
Semina r io 1 nternacional el "pre
mier" de la Provincia de Ontorio, 
David Peterson, es el cimiento de to
da sociedad civilizada, incluyendo 
en la alfabetización las aspiraciones 
de sus habitantes a l propio creci 
miento tanto individual como 
colectivo" 

Distinto con
ce pto d e 
a nalfabeto. 

La aparente pa
radoja de preo -
cuparse por la al

fabetización en los paises más de
sarrollados se resuelve por el hecho 
de una elevación del listón al esta
blecer el nivel del analfabetismo. 

La UNf·;sco ya había hecho la 
distinción entre analfabeto sin más 
(no distingue ni escribe las letras ni 
los números) y analfabeto funcional 
(no es capaz de entender y asimilar 
un mensaje escrito). Estos dos con
ceptos se aplican en Canadá a los 
adultos que no llegaron a superar, 
durante su período escolar, los cursos 
50 y 811 de la educación básica del 
país Es analfabeto total o absoluto, 

el que ni lee, ni escribe, ni domina 
los números; es analfabeto relativo, o 
íuncional, el que no es capaz de usar 
el lenguaje y los números en su vida 
práctica, el que no entiende el con 
tenido de un periódico, ni es capaz de 
rellenar un simple formulario oficial. 

Con este criterio, se calculan en 
lodo Canadá unos cinco millones de 
analfabetos, un veinte por ciento de 
sus 25 millone:; de habitantes. 1'~n 

Norteamérica se calculan nada me 
nos que 72 millones de analfabetos. 
Corea precisó bien que, aunque el 
87% de su población está ya "alfa 
bctizada", la actividad alfabetizado 
ra debe proseguir si se quiere tam· 
bién atender a "la alfabetización po 
lítica y cultural, a la alfabetización 
en el lenguaje de los ordenadores, o 
incluso, a la alfabetización de la 
propia conciencia" 

La representación española in 
formó en este Seminario Interna 
cional de los números oficiales con 
tenidos en el "Libro Rlanco de la 
Educación de Adultos", recientemcn 
le hecho público por el Ministerio de 
Educación: l.991.581 analfabetos ah 
solut.os (6,36% de los mayores de 10 
años) y 8.046.218 analfabetos fun 
cionales (28,74%) Pero teniendo en 
cuenta la elevación del listón rea 
lizada en Canadá y en los restantes 
países industr ializados, los analfabe· 
los serían aún más en España. Si se 
considera analfabeto al que no su
peró el Su de la educación básica, su
peran el 75% los españoles que se 
encuentran en esta situación Si en 
la ciudad de Toronto se dice, con este 
criterio, que uno de cada cuatro son 
analfabetos; en l~spaña habría que 
decir, aplicando el mismo criterio, 
que tres de cada cuatro son también 
analfabetos. 

La distinta valoración de lo que 
es un analfabeto es la primera gran 
aportación de este Seminario lnter 
nacional de Toronto Un nuevo con 
cepto más acomodado a la realidad, 
pues el "saber leer y escribir" sólo es 
real cuando resulta eficazmente ope
rativo ante las exigencias de la so
ciedad desarrollada, cuando permite 
la participación del adulto -ya como 
ciudadano- en el proceso de la vida 
social, económica y política de un 
país. Este concepto, con todo, no es 
coincidente con el que se suele usar 



en los países menos desarrollados, en 
lodo el lercer mundo, donde el 
analfabeto es el que no sabe ab
solutamenle nada y donde la lucha 
conlra el analfabelismo se convierte 
en una necesidad enteramente pri
maria, cualitativamente distinta a la 
ensanchada actividad alfabelizadora 
de los pueblos ya industrializados. 

Mayor preocupación por el 
analfabeto. 

La elevación del nivel general de 
vida de un pueblo genera una mayor 
preocupación por los problemas in
herentes a esa misma sociedad. La 
lucha contra el tabaco o la preven
ción contra el peligro del incendio 
son mucho más intensos en los países 
ricos que en los pobres. La preocu
pación por Ja extinción del anal 
fabetismo es también mucho mayor 
cuando la elevación del nivel social y 
económico pone de manifiesto la pro
gresiva marginación que produce el 
analfabetismo. El Seminario Inter
nacional de Toronto, como segunda 
gran aportación para el observador, 
ha descubierto de form~ muy clara el 
creciente interés por el problema del 
analfabetismo de los pueblos más 
desarrollados. Este Seminario ha 
puesto de manifiesto que existe una 
directa relación entre el nivel de 
desarrollo económico y social y dos 
realidades pare lelas: 1) el concepto 
más o menos amplio que se da al 
concepto de alfabetización; 2) e 1 
progresivo interés por abordar y 
solucionar la realidad degradanle 
del analfabetismo. 

El Discurso de la Corona de 1 de 
oclubre de 1986 encargó al Gobierno 
de Canadá "trabajar en desarrollar 
los reeursos para asegurar que los ca
nadienses tengan acceso a una alfa
betización que es prerrequisilo indis
pensable para poder participar en 
nuestra avanzada economía". Si
guiendo esta directriz, el Gobierno se 
ha preocupado en crear una Secre
taría de Estado para el sólo tema de 
la alfabetización, que ha progra
mado a su vez una serie de acciones 
especificas para ayudar en la lucha 
contra esta realidad considerada co
mo sangrante. Las instituciones que 
llevan a cabo acciones concretas de 
alfabetización son abundantísimas, 

no decenas sino centenares. Para la 
alfabetización, además, se han crea
do instituciones y co~liciones espe
ciales, distintas de las que actúan en 
la educación general de adultos e 
incluso en la misma educación básica 
de adultos 

Inglaterra, Holanda, Italia y Es
tados Unidos contaron también en 
este Seminario con un tiempo espe
cífico para explicar cuáles son las ac
ciones llevadas a cabo en cada uno de 
estos países contra el analfabetismo. 
El denominador común es el pro
gresivo interés por el lema a medida 
que el país, con el desarrollo social y 
tecnológico, va adquiriendo mayor 
conciencia de la gravedad del 
problema. 

Diez "talleres" estudiaron, en 
grupos reducidos, las técnicas y los 
problemas especificos que, en estos 
países, plantea la alfabetización. En 
estos grupos de trabajo se inter
cambiaron experiencias y se trataron 
las relaciones de la alfabetización 
con la educación de la mujer, eon el 
paro y el empleo, con los minus
válidos, con las posibilidades de los 
ordenadores, con las asociaciones de 
vecinos o las comunidades de base, 
con la población de las cárceles. Se 
analizaron también en los "talleres" 
las posibilidades que par'a la alfabe
lización ofrecen la escuela pública, 
las instituciones privadas y la aso
ciación o coalición de estas institu
ciones. 

U na sesión plenaria se dedicó 
también a recoger la experiencia que 
los países menos desarrollados po
seen en el campo de la alfabetiz.ación. 
Aunque con un concepto mucho más 
primario de la realidad del anal
fabeto, los países en vías de desa
rrollo cuentan con una experiencia 
valorada por este Seminario como 
"lider". Representantes de la pobla
ción negra del Caribe y de Sudáfrica, 
de Zimbawe, de la India y de Lati
noamérica expusieron lo que, en es
tas regiones, supone el analfabetis
mo y el estilo de las acciones que se 
han llevado a cabo para superarlas. 
Especial hincapié se dio a la nece
sidad de alfabetizar en la lengua ma
terna, no añadiendo la dificultad de 
una segunda lengua al aprendizaje 
ya de por sí dificil del uso del alfa
beto. 

Un derecho, no un privi
legio. 

En la base de todas las conside
raciones sobre el analfabetismo rea
lizadas en Toront.o está el principio 
de que la alfabetización no es un 
privilegio de pocos, sino un derecho 
de Lodos. El "Derecho a leer" es el 
motor de todas las acciones que se 
acometen contra el analfabelismo. 

El reconocimiento de este dere
cho crea, además, un estilo diverso -
respetuoso, con afán de superar lo 
que hasta ahora es injusto- en todas 
las acciones alfabetizadoras. Mues
tras muy diversas de este digno es
tilo de alfabetizar se ofrecieron tam
bién en Toronto. 

No cuajó el intento de confec
cionar un "Manifiesto de Toronto", 
que resumiese en un breve texto las 
exigencias y el espíritu de una bien 
planteada alfabetización en los paí
ses desarrollados. La comisión crea
da a este efecto enumeró diez puntos 
de valoración común sobre el tema, 
como base para un posible ulterior 
documento, pero en el breve tiempo 
de que dispuso, consideró imposible 
llegar a la redacción ultimada de un 
texto. A propuesta española, se apro
bó entonces que un texto leído por el 
representantes de la India fuese 
adoptado, si no como oficial "mani
fiesto" del Congreso, si como "decla
ración" de las intenciones de los par
ticipantes. Este texto, en forma de 
poema, recoge la realidad y los senti
mientos del adulto ante e·1 hecho de 
su alfabetización. 

Dos frases de esta extensa "de
claración" resume el principal conte
nido del Seminario Internacional de 
Toronto. La realidad del analfabeto 
debe ser objeto de preocupación, pero 
siempre con respeto: "Nosotros so
mos pobres, muy pobres, pero no ton
tos. No somos niños. También tene
mos dignidad", pone esta "declara
ción" en boca de los analfabetos. La 
alfabetización, además, debe condu
cir a una mejoración real de la per
sona, según demandan en esta "de
claración" los propios analfabetos: 
"La alfabetización debe ayudarnos a 
vivir mejor. Esencialmente a no de
pender más de los demás . Reci-



La educación de adultos en 
de la en 

La educación como proceso permanente. 
l La Educación de Adultos ha s ido uno de los 

sectores más desat.endidos del sist.ema educativo espa· 
ñol a lo largo de su historia. Las deficiencias estructu
rales históricas del servicio público de la educación han 
producido carencias educativas de instrucción entre la 
población adulta que no han podido ser atendidas sufi. 
cient.emente porque los recursos se han tenido que des
tinar a corregir las insuficiencias de la red escolar que 
atendia a niños y jóvenes 

2 Durante los últimos años se han llevado a cabo, 
no obstant.e, intentos significativos para crear las es
tructuras y programas educativos destinados a la po
blación adulta, que, sin embargo, todavia no han al 
canzado ni la dimensión ni la consistencia de que han 
gozado en otros países de nuestro entorno 

3 La Ley General de Educación y, sobre todo, el 
Libro Blanco que la precedió, al concebir la educación 
como "un proceso permanente a lo largo de la vida" 
asignaba a la Educación de Adultos una función clave. 
Por un lado, la educación recibida en la edad infantil y 
juvenil se consideraba como el comienzo del apren
dizaje; por otro, las estructuras y programas destinados 
a la educación de la población adulta debian garantizar 
la continuidad y enriquecimiento de los conocimientos, 
valores y aptitudes que la sociedad actual exige. 

4. Las cotas alcanzadas por el desarrollo educativo 
de nuestro país, las necesidades que emanan de las 
carencias de instrucción de la población adulta, así 
como las que derivan de nuestra incorporación plena a 
Europa en un contexto de rápida transformación econó
mica, social y cultural, aconsejan que la Educación de 
Adultos, en el sentido que le da el Libro Blanco de la 
Educación de Adultos, editado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en 1986, se incorpore a la nueva 
ordenación del sistema educativo de manera explícita y 
realista 

Campo d e actuación y cooperación. 

5. El campo de la Educación de Adultos abarca las 
siguicnt.es á reas: 

a) Formación orientada al trabajo -iniciación, 
actualización, reconversión y renovación de los 
conocimientos de tipo profesional·. 
b) Formación para el ejercicio de los derechos y res
ponsabilidades civicas, así como para la participa
ción social. 
c) Formación para el desarrollo personal. 
d) Como fundamento esencial de todas ellas, la for
mación general o de base que, cuando no se consi
guió en la edad apropiada, constituye un requisito 
indispensable de t ipo compensador. 
6. La amplitud del campo y el número práctica

mente ilimitado de potenciales humanos hacen impres
cindible lo que en otros ámbitos del sistema educativo 

La educación de adultos ha sufrido una impc 
hace el Libro Blanco del Ministerio de Educació1 
Educación infantil, primaria, secundaria 3 
mismo tttulo del libro, la educación de adultos n< 
presentada en una simple sección de tercera pa 
incompleto. Este tratamiento a la educación de 
General de Educación de 1970 había elevado 
restantes niveles educativos: "El sistema educt 
Educación. Preescolar, Educación General BásiC 
Formación Profesional y de la Educación Perma 
dignificación conceptual introducida por la Ley 
de Adultos no se tradujo después en las reglam 
mandato legal de dignificación todavía se mante1 

El proyecto de ahora puede significar el defin 
que puede quedar relegada a una enseñanza < 
educativo. 

La Educación de Adultos merece, sm emba 
Libro Blanco del MEC está todavía sometido a d 
se dice sobre la Educación de Adultos para ale1 
educativo y para prestar las páginas de nuestro ¡. 
reflexión y la discusión exigen primero el conocim 

es también conveniente: la colaboración efectiva de las 
Administraciones educativas con otros poderes pú
blicos y con la iniciativa social y privada. 

7 No obstante, las Administraciones educativas 
deben ser responsables, en última instancia, del buen 
funcionamiento de los programas educativos destina
dos a los adultos, sea cual fuere la instancia que los pro
mueva o financie. Esta responsabilidad, que puede ser 
compartida, incluye los siguient.es aspectos: 

- La formación de educadores y formadores expertos 
en este área. 

- La elaboración y difusión de recursos educativos. 
· El seguimiento, la evaluación y el control de 

instituciones o programas formativos financiados fon
dos públicos o que, sin serlo, den acceso a cualquier tipo 
de certificado o diploma. 

El papel de las Ad ministracio nes Locales. 

8. Este responsabilidad de las Administraciones 
educativas debe ser la mayor garantía para una eficaz 
colaboración de esfuerzos entre todos los agentes im· 
plicados en la Educación de Adultos. Si esta era ya una 
exigencia ineludible hace 20 años, los cuantiosos re
cursos destinados hoy a uno de los aspectos de la Edu
cación de Adultos, Ja formación para la inserción la
boral, son un elemento que hace inaplazable la coordi
nación en el nivel local, coordinación de forma que 
existan programas conjuntos de las distintas Ad
ministraciones que intervienen en cada territorio. Esta 
coordinación local sólo será operativa si existe al 



el proyecto para la reforma 
"" senanza 

>rtante devaluación en la presentación que de ella 
1 , Proyecto para la reforma de la enseñanza, 
1 profesional, Propuesta para debate. En el 
>aparece. En el interior, la educación de adultos es 
rte del libro. Lo que sobre ella se dice es corto e 
adultos supone una devaluación, porque la Ley 

la educación. de adultos al mismo rango de los 
itivo se desarrollará a través de los niveles de 
.a, Bachillerato y Educación Universitaria y de la 
iiente de Adultos" (Artículo 12.1). Es verdad que la 
General de Educación de 1970 para la Educación 
P.ntaciones posteriores a la Ley, pero, al menos , el 
lía. 
itivo tiro de gracia para la Educación de Adultos. 
le segunda categoría. a un apéndice al sistema 

rgo, otro tratamiento. Como afortunadamente el 
ebate, presentamos hoy el texto completo de lo que 
·tar a los profesionales implicados en este campo 
iróximo número a la realización de este debate. La 
1iento del texto, que ahora reproducimos íntegro. 

mismo tiempo una coordinación semejante de carácter 
regional o nacional. 

9. La coordinación local exige la configuración 
paulatina de distritos. Los Consejos Municipales y Co 
marcales, previstos en la LODE, pueden constituir un 
paso decisivo en esa dirección. Las Corporaciones Mu
nicipales pueden encontrar una capacidad de inter
vención educativa que hasta ahora no había crista
lizado. Tanto la LODE como la Ley de Bases de Régi
men Local, encontrarán en el distrito una de sus con
creciones más prometedoras y en la Educación de 
Adultos un campo privilegiado de experimentación en 
el que actuar prioritariamente. 

El papel de las Universidades y de otras 
_. instituciones. 

10. Los programas de formación general incluidos 
en la Educación de Adultos pueden ser desarrollados 
por los centros escolares. Los Consejos Escolares en
contrarian as! una forma de llevar a la práctica la 
función que la LODE les ha encomendado de vincular 
la escuela con su entorno. La progresiva asociación de 
los actuales centros de Educación Permanente de Adul
tos (EPA) con centros escolares ordinarios, permitirá a 
ambos alcanzar una mayor vitalidad pedagógica y de
sarrollar programas y materiales didácticos que 
redundarán en favor tanto de la población adulta como 
de los propios centros ordinarios y de sus órganos de 
gestión y participación. 

11 . El mismo esquema podría valer para 1~ Edu 
cación Técnico-profesional que los adultos demandan 

de forma creci ente y que bastantes centros d· 
Educación Permanente de Adultos intentan ofertar 
Como se ha dicho, en el capitulo anterior, los centros 
que oferten la Educación Técniro-profesional estarán 
abiertos a los adultos que necesiten ampliar su for
mación. Si los centros de Educación de Adultos cola
boran con los responsables de la Educación Técnico
profesional de s u localidad, se obtendrán mejores re
sultados en cantidad y en calidad. La colaboración de 
las empresas e ins tituciones sería una inestimable 
ayuda para la formación de los adultos en paro, como lo 
seria también la colaboración de los centros educativos 
para la formación de los trabajadores en las empre
sas. De esta manera, la instrucción de tipo general po
drá complementarse con otras de carácter profesional y 
éstas, a su vez, enriquecerse con elementos de forma
ción general. 

l 2 También constituyen campos importantes de la 
Educación de Adultos la formación de ciudadanos 
participativos y conscientes de sus derechos y deberes 
democráticos, la formación de consumidores y usuarios, 
así como la incentivación de vocaciones empresariales 
nuevas. 

13. Las Universidades españolas no han tenido 
hasta ahora un papel destacado en la Educación de 
Adultos, contrariamente a lo que sucede en muchos 
otros países de nuestro entorno. Es importante, sin em
bargo, que se produzca una apertura en esta dirección. 
Se pueden señalar tres campos de intervención 
universitaria en la Educación Permanente de Adultos: 

a) La investigación: existen importantes carencias 
de información sobre necesidades de cualificación 
perfiles profesionales, métodos y recursos edu~ 
estivos para los adultos. La colaboración de las 
Un~versidades con los responsables de programas 
~cg1onales o locales en este campo podría ser muy 
importante. La experiencia de diferentes Uni 
versidades de otros países manifiesta la utilidad de 
esta intervención para las propias Universidades. 
b) La creación de programas formativos para la 
preparación de los distintos profesionales que 
desarrollen su actividad en este campo tan espe
cifico de la acción educativa. 
e) La apertura de la Universidad hacia alumnos no 
universitarios. Es esta una experiencia cada vez 
más extendida en países de nuestro entorno cultu
ral y que se articula en programas conjuntos con 
empresas e instituciones de todo tipo. La impli
cación reciente de alguna Universidad española en 
iniciativas de este tipo es un hecho esperanzador 
para la Educación qe Adultos en España. 



biremos con gusto estas clases, si nos 
enseñais a vivir una vida mejor". 

La educación de 
adultos y la pro
moción de empleo 
en Europa. Confe
rencia de Tou
louse. 

El Bureau Europeo para la 
Educación de Adultos, en cola 
boración con la organización fran 
cesa "Peuple et Culture", celebró en 
la ciudad de Toulouse -del 9 al 13 de 
junio de 1987- una conferencia sobre 
la educación de adultos y los cambios 
en la promoción de empleo en 
Europa. 

Esta conferencia forma parte de 
un proyecto más amplio, diseñado 
para un período de cuatro años, con 
actividades que tendrán lugar en 
distintos pafaes de Europa, bajo el 
lílulo genérico de "La Educación de 
Adultos en un mercado de trabajo en 
transformación". 

Sus objetivos generales se resu
men en dar a conocer el programa de 
los próximos tres años, y producir un 
documento basado en el análisis de 
los proyectos considerados más inte
resantes, para presentarlo a la co
misión de las Comunidades Euro
peas. Este objetivo se reveló como 
muy ambicioso, a medida que avan
zaba la conferencia. 

Participaron 60 representantes 
de distintos países de Europa: Bélgi
ca, España, Francia, Gran Bretaña, 
Países Bajos, Portugal, República 
Federal de Alemania, Suecia y Sui
za, todos ellos pertenecientes a dis
tintas instituciones dedicadas a la 
Educación de Adultos. Como enviada 
del Centro ECCA, asistió Carmelina 
Rodríguez. 

La Conferencia se desarrolló en 
tres planos diferentes: ponencias, vi
sita a un Centro rural y trabajo en 
grupos. 

Las ponencias ocuparon la mayor 
parte del tiempo y los debates que 
hubo a continuación fueron, en gene-

ral, pobres y escasos. Hicieron énfa
sis, cada uno por separado, en la ne
cesidad de fomentar el desarrollo in
tegral dentro de la comunidad; crear 
contactos entre las asociaciones loca
les para dar una respuesta más am 
plia al desempleo, y propiciar el tra
bajo dentro de la comunidad de na
ciones del norte y del sur de Europa 

La visita al centro rural consistió 
en un encuentro con agricultores que 
trabajan en un proyecto de desarrollo 
local en Bruguiéres; visita a las ins
talaciones en las que realizan culti
vos intensivos, y charla con los ani
madores y coordinadores de CIV AM 
(Centro de Información y Vulgariza
ción para la agricultura y el medio 
rural). 

La formación de los grupos de 
trabajo se hizo teniendo en cuenta los 
idiomas oficiales. inglés y francés . A 
estos dos grupos se añadió un tercero 
-el mixto- una especie de cajón de 
sastre en el que se incluyeron los 
represent.anles de habla española. 

Ante la imposibilidad de realizar 
un a~álisis del.aliado de las ponen 
cías o de elaborar un documento para 
la Comisión de las Comunidades Eu
ropeas, se vio la necesidad de refle
xionar primero sobre el proyecto del 
Bureau. El programa de los próximos 
tres años se usó como documento de 
trabajo. 

El grupo mixto llegó a las si
guientes conclusiones sobre el pro
grama en general· había que incluir 
todas las actividades en un proyecto 
comunitario; considerar la forma 
ción profesional como parte de nues
tra política educativa; desarrollar el 
programa en conjunto, no como una 
serie de actividades inconexas. 

En cuanto a los programas es
pecíficos de cada año, había que 
considerar lo nacional, antes de pa· 
sar a lo internacional; preparar in
formes y realizar visitas de estudio (a 
otros paises y localidades), y crear 
grupos para la realización de docu
mentos de trabajo. 1'odo ello, con el 
propósito de contar con una política 
común dentro de la educación de 
adultos. 
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El ordenador en la educación, y en 
la educación de adultos 

Informe sobre Congresos, libros, artículos y números 
monográficos de revistas 

La conexión del ordenador con la educación, en general, y con la 
educación de adultos, en particular, es un tema recurrente en las 

publicaciones actuales. En esta sección "De otras fuentes", además de algunos 
breves textos, se ofrece un funcional informe sobre diversas publicaciones 
directamente relacionadas co~ el tema, aportando además las direcciones 
donde las personas interesadas las pueden obtener. 

Congreso específico e n 1 n
glaterra. 

La oficina Europea de Educa
ción de Adultos organizó en In
glaterra, en septiembre de 1985, 
un congreso específico sobre las re
laciones entre las nuevas tecno
logías y la educación de adultos. El 
Congreso se celebró en Maryland 
Col lege, en Woburn, Bedfordshire, 
y ern él se expusieron varias ponen
cias-resumen de carácter general 
sobre lo que, en el momento actual, 
aportan las "nuevas tecnologías" 1:1 

la educación de adultos y abundan
tes informes sobre las realizaciones 
prácticas más novedosas que se 
están llevando a cabo en los dis
tintos países. 

La Oficina Europea de Educa
ción de Adultos ha publicado un 
vol umen con los textos de todas las 
intervenciones y con los resúmenes 
de las conclusiones a las que llega
ron en los diversos grupos de traba
jo organizados en el Congreso. El 
volumen está preparado por 
Dereck LEGGE, con el mismo títu
lo del Congreso, New lnformation 
Technology and Adult Education, 
Woburn, England, 23-27 septem
ber 1985, 29 páginas. Se puede 
sol icitar a European Bureau oí 
Adult Education (EBAE), 
Nieuweweg 4, P.O. Box 367, 3800 
AJ Amersfoort, Holanda. 

A la misma dirección postal se 

Aplicaciones educativas del ordenado r. 

"A pesar de Los aires pesimistas considero necesario apuntar. entre 
otras, cuatro aplicaciones capitales de la informática en la educación que 
reportan, sin lugar a dudas, elementos educatiuos de indudable ualor: 
1. El aprendizaje de la informática, aparte de posibilidar una formación 

lógica y estructurada, se hace necesario por la misma demanda societa
ria a todos los riiueles (administratiuos, financieros, informatiuos, ele.) 
en los que nuestros educandos se están introduciendo por imperatiuo 
social. 

2. El procesamiento de datos en la inuest1gación educatiua por medio del 
ordenador permite y posibilita, con gran ahorro de energia y tiempo, al 
igual que permite la acumulación de información compleja. La no 
utilización del ordenador para las tareas inuesligadoras supone un 
considerable retraso metodológico y técnico. 

3. Las aplicaciones administratiuas, tan engorrosas y monótonas. son 
fácilmente resolubles con el ordenador; los archiuos, listados de alum
nos y control de los mismos, los ficheros de biblioteca son puntualmente 
uerificados y puestos al alean.ce del usuarios; la confección de nóminas, 
de necesidades en función de objetiuos trazados, de diseños innoua
dores, de planificación, son otras tantas esferas en las que el ordenador 
permite al ser hu mano mayores espacios para poder llegar a ser tal. 

4. Finalmente, y es nuestro caballo de batalla, el ordenador puede jugar 
un papel transcendente en la asistencia al profesional á.e hz educación 
para la transmisión de información, es decir, para transmitir 
conocimieritos". 

Jesús GARAN'l'O ALOS, Microordenadores y personalización educaliua, 
en Bordón 263 ( 1986) páginas 522 - 523. 
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puede también solicitar un número 
especial de Newsletter 1985, 1 y 2, 
la revista de la misma Oficina 
Europea de Educación de Adultos, 
dedicado por completo al mismo 
tema de Las nueuas tecnolo¡:1as y la 
información tecnológica en relac1on 
con la Educación de Adultos, 90 
páginas, en inglés. En este número 
monográfico de Newsletter se en 
cuentran abundantes informes so
bre lo que se está haciendo en todos 
los países europeos, reportajes so
bre actividades concretas y resú 
menes teóricos sobre las posibi 1 i 
dades de las nuevas tecnologías 
para la educación de adultos 

Otros Congresos. 

En casi todos los países in 
dustrializados se han celebrado 
congresos para ci;tudiar las rela 
ciones entre la educación, en gene
ral, y el posible uso de los orde 
nadores. En los volúmenes publica
dos sobre estos congresos resulta 
fácil encontrar información sobre 
las aplicaciones del ordenador que 
los diferentes paises están hacien 
do en el campo de la enseñanza. 

En torno a dos recientes con 
gresos de este Lipo son estos dos 
volúmenes: 

- J onathan AN fH;ltSON y 
otros autores, Deueloping 
Computer Use 1n Education 
Gu.idelines, Trends and lssues, 
1986, 128 páginas. En este libro se 
informa sobre el congreso en lomo 
al"Usodelordcnadorparalaense 
ñanza", convocado por la UNESCO 
en Bangkok, 'T'ailandia, en 1985. 
El 1 ibro se puede obtener, con la 
referencia ED 278356, solicitán
dolo a ERlC Document Reproduc 
tion Service, 3900 Wheeler Ave , 
Alexandria, Virginia 22304, 
Estados Un idos 

- Microcomputers and their 
application for deueloping coun. 
tries, 1986, 216 páginas Este libro 
es un informe sobre un congreso 
convocado por distintos organis
mos de los Estados Unidos sobre el 
posible uso educativo de los mi
croordenadores e n los países en 
vías de desarrollo. El libro se puede 
solicitar a Westview Press, 5500 

Ayudas a l proceso educativo. 
"En el campo de las apltcactóttes educalwas, el ordenador ofrece tres 

uias de aplicación · 
- Gestión adm1n1stratwa ele los centros docentes 
- Cálculo 
- Ayuda al mismo proceso eclut•ati uo 
Aunque son muy importantes las uentaJas del ordenador para el calculo 

(motiuación esta que se halla en su misma concepción original como 
máquina computacwnalJ y el gran seru1cw que puede prestar a la gestión de 
los centros docentes (listas de clase, matriculación, asignación de horarios, 
asignación de aulas, asignación de material docente, gestión del 
profesorado, etc). nos referimos aqu1 de modo exclusivo a la ayuda que 
puede ofrecer en el proceso educatiuo" 

l•'elipe PE'l'RIZ CALVO y Francisco José SEIWN AHBELOA, Diseño, 
realización y eualuación de unidades didácticas asistidas por ordenador, en 
Bordón 263 ( 1986) páginas 543 544 

A plicaciones en los diversos niveles educa tivos. 

"Un analms del Natto11al Surueys, en 1983 y 1985, sobre el uso de 
computadores en las escuelas americanas (equipadas con más de 100.000 
micros>. sugiere que lwJ' poca eu1denc1a ele que en la escuela, en general, 
alumnos o profesores hayan uttl1zado los micros para acometer tareas 
importantes 

De acuerdo con un estudio reciente en el Reino Unido realizada por el 
Departamento de Educación, solo un profesor tutor de secundaria de cada 
cinco pensaba que la tnlroducc1on de los computadores ha resultado 
contribución significatwa a la enseñanza. 

En la parle positiua, los computadores han sido de inmensa utilidad 
para los disminuidos físicos y el alumno lento y en general para motiuar a 
los niños a explorar el aprl'11cliza;e di' matematicas y ciencias, y, con ay1tda 
de procesadores de palabras, a mejorar sus habilidades escritoras. La 
atracción uisual de los micros lui creado para algunos niños un ambiente 
estimulante para el aprendizaje El acceso a b11ncos de datos a traués del 
teléfono y teletexto para escuelas que puedall permitírselo, ha conuertido el 
aprendizaje. F.l u1deo interactiuo (u1deo integrado a un micro) ofrece un 
gran potencial para exploraciones en historia, geografía y otras ciencias 
sociales. En la enseñanza superwr, las computadoras han sido utilizados 
por los inuestigadores que ttecesitan manipular y analizar cantidades 
masiuas de datos y representarlos graficamente" 

Kerval J . KUMAH, Relevancia educatwa del ordenador: Investigaciones 
pendientes, en Commun1cat1on Hesearde 'l'rends 2 (1986) 8-9. 

Ca mbios en el papel del profesor . 
"La introduccum de computadoras en el aula puede dar lugar a un gran 

cambio en el papel del profesor. Cuando la computadora sólo se utiliza como 
una ayuda, un libro de texto, una calculadora de bolsillo o un proyector, el 
unico cambio para el profesor será la organizacion de sus lecciones. Pero 
cuando se quiere hacer uso de la computad()ra tanto como sea posible, en el 
proceso de enseñanza tendra que haber muchos cambios. En general, puede 
decirse que la tarea "explicadora" del profesor se conuertira en una tarea de 
"orientación", en un segundo plano". 

J.A . WENNEKlfü, El ordenador y el cumbio en el papel del profesor, en 
Newsletter 112 (1985) 18. 



Cenlral Avenue, Boulder, Colora
do 80301, Es lados U nidos. 

En España, en el l Congreso 
sobre Tecnología Educativa, con
vocado en Madrid por la Sociedad 
Española de Pedagogía, en abril de 
1983, se presentaron también va
rias comunicaciones sobre las posi
bilidades educativas del ordena
dor . Gran parte de las interven 
ciones habidas en aquel Congreso 
han sido tardíamente publicadas 
en el número 263, correspondiente 
u mayo-junio de 1986, de la revista 
Bordón, órgano de la Sociedad 
Española de Pedagogía, Vitrubio 8, 
28006 Madrid. Los trabajos más 
directamente relacionados con los 
udos educativos del ordenador son 
los siguientes: 

- Jesús GARANTO Al.OS, 
Microordenadores y personaliza 
ción educatiua, Bordón 263 (1986) 
páginas 5 J 9-527. 

- Felipe PETRIZ CALVO y 
Francisco José SERÓN ARBE 
LOA, Diseño, realización y eualua
ción de unidades didácticas asisti 
dos por ordenador, Bordón 263 
( 1986) páginas 543-549. 

Libros y revistas. 

Las revistas especializadas en 
temas educativos prestan también 
atención frecuente al posible uso 
del ordenador en la enseñanza. 

Así los números monográficos 
dedicados a este tema por Les 
Cahiers de l'Animation (1982), 
Education Permanente ( 1983), 
Adult Education ( 1983) o 
Perspectiuas (1984). 

Especial interés ofrece un 
número especial de una revista 
más especializa, Communication 
Research Trends, que dedicó su 
segunda entrega de 1986 al tema 
concreto de la "nueva alfabeliza
ción" en el lenguaje de los ordena
dores, actualmente tan inevitable. 
Esta publicación pretende ofrecer 
alguna respuesta sobre "las impli
caciones sociales, culturales y edu
cacionales" del actual "boom" de 
los microordenadores, fijándose 
más particularmente en "la evo
lución df! los conceptos y las es
tructuras de Ja enseñanza y el 

Mitos del ordenador. 
"Ineuitablementé, cada nueua tecnología educatiua da lugar a una 

nueua ola de eualuaciones comparatiuas: ¿enseñan los ordenadores mejor 
que ... ? /,os dos métodos que compiten son colocados uno junto al otro y 
puestos a prueba como en una carrera de coches, siendo el único criterio 
normalmente los resultados obtenidos por los estudiantes en tests 
estandarizados. El dominio afectiuo, por ejemplo, es ignorado. La noción de 
que los medios no afectan al aprendizaje, parece absurda cuando se 
considera el impacto que el tipo móuil y la página impresa ha tenido sobre la 
educación. Típicamente, inuestigamos las cosas equiuocadas por razones 
equiuocadas. 

Aquellos que proponen el uso de medios, como está tipificado por 
autores que discuten el uso educatiuo del uideotex, tienden automáticamente 
a transferir roles específicos a cada nueuo medio. A un niuel, sucumben a 
los "mitos audiouisuales" que Joel RAKOW ( 1980) identificó en el sector 
tecnológico educatiuo. Los mitos señalados por RAKOW son: 

J _Que los métodos educativos tradicionales son inherentemente malos. 
2. Que el remedio son los medios educatiuos. 
3. Que el contenido aportado por La tecnología educatiua es de mucho 

ualor para los estudíanles, y 
4. Que los métodos tradicionales y los métodos de la tecnologta 

educatiua son mutuamente excluyentes. 
RAKOW identificó uarias confirmaciones de estos mitos e inuitó a los 

educadores a 1..bordar una investigación más sistemática y ref1exiua a fin de 
eliminar estos mitos". 

Oenis llLYNKA y Paul HURLY: Las nueuas tecnologías y la enseñanza 
por correspondencia, en Technology based Learning, Kogan Page, Londres, 
1987, páginas 236-237. 

Investigaciones en marcha. 
"La inuestigación es utilizada con más frecuencia para estudiar 

programas ya en marcha, que para iluminar el camirio hacia el desarrollo 
de aplicaciones tecnológicas apropiadas . Unos pocos proyectos de 
inuestigrición de largo alcance o longitudinales que están en marcha se 
enfocan a cuestiones fundamentales, como el modo en que los resultados de 
La enseñanza basada en la tecnología son comparables con los resultados de 
la enseñanza humana, qué diferencias hay en la respuesta a la tecnología, o 
cómo podemos combinar los usos de la tecnología con los tipos de contenidos 
y con procesos de aprendizaje indiuidual, o más ampliamente, el modo en 
que aprendemos". 

Kerval J . KUMAR, Releuancia educatiua del ordenador: lnuestigaciones 
pendientes, en Communication Research Trends 2 (1986) 9. 

Analfabetos en ordenadores. 
"A medida que los ordenadores se conuiertan en objeto común en ho

gares, escuelas y lugares de trabajo, muchos más adultos muestran su in
terés acerca del creciente abismo existente entre su muy limitadc conoci
miento sobre ordenadores y el gran impacto que éstos tienen sobre sus uidas. 

La necesidad de ser educados en este campo de la mayoría de los 
adultos, ha alcanzado proporciones dramáticas. A traués de nuestras 
enseñanzas e inuestigación hemos desarrollado un currículum para 
alfabetización en computadoras dentro de las tradiciones de la educación de 
adultos liberal, para satisfacer esta necesidad". 

Stephen BOSTOCK y Roger SEIFERT, Alfabetización en ordenadores y 
Educación de Adultos, en Newslelter 1-2 (1985) 73. 
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aprendizaje, y hasta de la misma 
educación". El número eslá est.ruc 
tura.do en varios capítulos, ofre
ciéndose sobre cada uno de ellos 
abundante información bibliográ
fica. Communication Research 
'I'rend es una publicación del Cen
t.ro para el Estudio de la Comuni
cación de la Cultura, y puede soli
citarse a: 221 Goldhurst Terrace, 
Londres NW6 3EP, Inglaterra. 

El tema es tan importante que, 
en los paises sajones, existen ya va 
rias publicaciones periódicas ínle 
gramente dedicadas a este tema de 
las relaciones entre el ordenador y 
la enseñanza. Las siguientes revis 
tas est.án todas especializadas en 
este tema específico. 

- Compu.ter Education, cualri
mes tra 1, publicada por Thc 
National Computing Centre, Quay 
St.reet., M anchester M 3 3 11 U, 
Inglaterra. 

- Compu.ters in Schools, P.O. 
Box 43, Il ul 1 llU 1 2HD, Gran 
Bretaña. 

- Computing Teacher, 135 
Education, Universidad de 
Oregon, Oregón Estados Unidos 

- lntern.ational Journal uf Ma11-
Machines Studies, Academic Press 
Inc, 24-28 Oval Road, Londres, 
Inglaterra. 

- Microcomputer in Education, 
Queue lnc, 5 Chapel Hill Drive, 
Fairficld CT 06432, Estados 
Unidos. 

Este se ncillo informe, desde 
luego no exhaustivo, de algunos 
"documentos" relativos al uso edu 
calivo del ordenador no se puede 
acabar sin algunas referencias a 
libros más directamente relaciona
dos con csle tema. A continuación 
se añade una pequeña muestra de 
títulos. 

- F. AUDOU IN, Cibernelica y 
enseñanza, Editorial Narcea (Dr. 
Federico Rubio y Cali, 89), Madrid. 

- E. FERNÁNOEZ, Ensenanza 
asistida por ordenador, en el vo
lumen La formación del profesora
do, Editorial Sant.illana (Elfo, 32), 
Madrid. 

- E. GERVER, Computers and 
Adult Learning (Ordenadores y 
Educación de Adultos) . Open 
University Press ( Walton llall, 

Postura del educador ante el ordenador. 
"Los educadores a distancia deben continuar buscando y experi 

mentando con nuevos medios educatiuos en un esfuerzo para mejorar los 
programas educativos y el proceso de aprendizaje en educación a distancia. 
Los educadores, en tod-Os los sectores de la profesión, deberían conocer los 
varios modelos de selección de medios, teorías educativas y atributos 
distintivos de los medios que facilitan la aplicación óptima de cada medio. 
Deberiamos propiciar una investigación más completa e imaginativa en la 
util1zac1on de medios; educar a nuestros colegas en el impacto positivo que 
los medios pueden producir; y entrenarnos a nosotros mismos para ser más 
precisos cuando se discuta la relevancia de los medios, ya sean tradicionales 
o nuevos, en el proceso educativo. Finalmente, los educadores deben 
familiarizarse con estrategias de cambio real si las innovaciones deseadas 
han de ser consolidadas en un futuro a largo plazo". 

Denis llLYNKA y Paul ll URLY, /,as nuevas tecnologías y la enseñanza 
por correspondencia, en 7'echnology based Learning, Kogan Page, Londres, 
1987, página 240 

Problemas planteados por el ordenador. 

"El ordenador invadirá los hogares y el sistema educativo de un modo 
sin precedentes en la historia de la educación. Este hecho conduce a 
plantearse una serie de cuestiones, prácticas y sociales. Entre las cuestiones 
practicas, necesitamos saber cuáles son los sistemas de recompensa mas 
apropiados para motivar a los ninos a aprender con ayuda dP.l ordenador. 
iTodas las recompensas auditivas y usuales sirven para reforzar las 
experiencias educativas o actuan como distractores? iSon las recompensas 
de este tipo puramente frivolas? ¿Pueden inhibir la curiosidad genuina' 
¿Puederi minar el interes por un tema a largo plazo? 

A nivel social deberíamos formularnos muchas preguntas. iCuál será el 
impacto sobre la sociedad? ¿Cuál será el impacto sobre los niños? i La 
violencia observada en la pantalla del ordenador reforzará los 
comportamientos violentos{ ¿La antropomorfización de los ordenad-Ores, y 
en su momento, los juguetes robotizados pueden hacer a los niños 
comportarse como robots? Por otra parte, si el ordenador o robot es el esclavo 
perfecto que puede ser encendid-0 o apagad-O a voluntad, iconf undirán Los 
ni nos la conducta aceptada de los juguetes robot con el modo de comportarse 
con personas reales? 

Considerando la incre1ble cantidad de información que constitum:i el 
entorno del niño en el fuguro, ¿causará esto una sobrecarga de 
información? ¿Cuáles son los sintomas y la patolog1a de la sobrecarga de 
información? El efecto hipnótico de Los ordenadores es bien conocid-0. En los 
EE.UU. existe un fenómeno llamad-O divorcio de ordenad-Or, en el que una 
esposa, tan intrigada en el trabajo con el ordenador, comienza a descuidar 
sus responsabilidades y afecta a los otros miembros del hogar. Última
mente, un problema real está tomand-0 forma en los países con tecnolog1a 
avan.zada, donde las familias de clase media dispondrán de esta nueva 
tecnología a fin de proporcionar a sus hijos las máximas ventajas 
educativas. ¿conducirá este hecho a una nueva polarización en las socie
dades occidentales entre poseed-Ores de información y no poseedores? ¿l/asta 
qué punto agudizará este proceso una estructuración global de la sociedad a 
lo largo de lineas divisorias potenciales?" 

Ton STOINER, ¡.;1 ordenador o la tecnologta mas poderosa(, en 'fechnology 
bascd Learning, Kogan Page, Londres, 1987, páginas 21-22 
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Milwn Keynes MK7 6AA). Milton 
Keynes, Inglaterra 1984. 

- Microtechn.ology and the Edu
cation for Adults (Microtecnología 
y Educación de Adultos), Advisory 
Council for Adult and Continuing 
Education (198 Montforl Strecl), 
Leicesler, LEl 7GE, Inglaterra 

- Tim 0'$HEA y John SELI•', 
Learning and Teaching with 
computers, (Enseñanza y aprendi
zaje con ordenadores), llurvester 
Press Sussex, 1983 

- Technology Based 1.earning 
(Aprendizaje basado en la Tec
nología), Kogan Pagc ( 120 
Pentoville Road, London N 1 9 JN), 
1987, 347 páginas. De este impor
tante libro se encuentra una re 
censión más detallada en la sección 
bibliográfica de este mismo 
número. 

- David WOODI IOUSE y Anne 
DOUGALL, Computers. Promise 
and Challenge in Education (Orde
nadcres: Promesa y retos para la 
educación), Blakwell Scientific 
Publications, Melbourne, 1986. 

- N. W A 'ITS, A dozen uses for 
lhe computer in education (U na 
docena de a pl icaciones del ordena
dor en la enseñanza), en l!:ducatio
na 1 Technology 21 (1981), 18-22. 

Por qué quie ro al ordenador (poema de Emma). 
"Me gusta el ordenador porque juega con nosotros. 
Creo que el mejor juego es el del ahorcado 
Me ayudó a hacer mis horarios. 
l.o primero que d1;0 fue hola, después dijo 
¿Cómo te llamas? 
Asi que tecleé m1 nombre. 
Fue mu.Y amable 
Era como una maquina de escribir con una tele encima. 
Me gusta porque liace todc el traba;o de escritura. 
'J'odo lo que hicimos fue pensar. 
Era como un amigo y nos ayuda mucho. 
llay imágenes muy bonitas". 

Ton STOJNER, El ordenador, ¿la tecnologia más peligrosa?, en Technology 
based Learning, Kogan Page, Londres, 1987, página 15. 

Críticas sobre el ordenador. 
"No nos sirue lo que, con relatiua frecuencia, uenimos oyendo sobre el 

particular y qu,• hace referencia a: 
- que la introducción del ordenador en el aula será la causa de una 

mayor despersonalización, de una mayor automatización del ser human.o 
que pasará paulatinamente a engrosar el complejo mundc de las máquinas, 
llegando incluso a ser dominado por ellas, 

- que supondra la reducción de los profesionales de la educación; 
- que inducira a los educandos a la apatia, a hacer realidad la ley del 

mínimo esfuerzo, a la pasiuidad, a la anulac1on de la capacidad e inic1atwa 
creadoras. 

Todo ello, repetimos, son argumentos propios de quienes desconocen la 
impartancw ele este medio tecnológico como auxiliar educatiuo, de quienes 
igualmente tienen como normal de uida la ley del mínimo esfuerzo y uen en 
la irrupción informática un elemento de competitiuidad personal profe
sional". 

J esús GARAN'l'O ALOS, Microordenadores y personalización educatiua, 
en Bordón 263 ( 1986) página 523. 

Preparació n para el año 2000. 
"Estoy conuencido de que la /T (Tecnologu:i de la informacion) en nuestros paises está su;eta a fuerzas pol1ticas, 

económicas y tecnológicas que no uan a desaparecer. La IT está ya en manos de intereses poderosos y ua a inf7,uir 
profundamente en las uidas de mucha gente alrededor del año 2000. El único modo de euitar una explotación graue es 
educar al resto de nosotros de modo que entendamos qué es la IT y lo que es ca¡>02 de hacer. 

Puedo entender la ambiualenciu que muchos de mis amigos sienten respecto a la rr. Yo mismo tengo algo de ella. 
La tecnología nos ha lleua<.Ú> al borde de la inconsciencia nuclear. La uida sin la tecnología moderna me parece h-0ber 
sido más tranquila, menos apresurada. La uida del espíritu parece estar separada por un gran golfo de la uida de la 
maquiri.a. Estoy seguro de que la /Tes tan ca¡>02 de hacernos dono como de ayudarnos. Razón de más para entenderlo 
y utilizarlo para /iMs ben~uolos . 

Sin embargo la educación, incluyendo la educación de adultos, ha sido aislada del cambio tecnológico en este 
siglo. ¿Puede permanecer aislada de la IT? No pienso que pueda ni deba. Aquí hay una nueua tecnología con un gran 
potencial para la educación de adultos. Debemos usar la IT para ampliar nuestros sentidos, para aumentar el 
entendimiento de nuestro mundo y para estimular nuestra imaginación creativa. 

¿Puede la educación de adultos obtener uentajas de la IT? Eso espero, pero depende de nosotros". 

David HAWKRIDGE, lnformacion tecnológica y ~ducación de Adultos en New/lnformalion Technology a nd Ad ull 
Educalion, EBAE, 1985, páginas 10-11. 
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El analfabetismo 
renace en los paí
ses industriali
zados 

Recientemente '"l'ribuna /\lema 
na" recogía en sus páginas un a r 
tículo sobre analfabetismo, de Gisela 
Boschmann, publicado anteriormen
te en Rheinische Post, Oüsselford 29-
7-1987, con el título "lle olvidado las 
gafas en casa". 

"He olvidado las gafas en casa" 
es también la excusa que dan mu
chos adultos cuando no quieren reve
lar su analfabetismo. 

En la República Federal Alema
na, según datos facilitados por la 
Unesco, hay un millón de personas 
que no saben leer y escribir, bien por
que nunca han aprendido, o porque, 
con el tiempo, lo han olvidado. Ac
tualmente se están estudiando las 
causas de este analfabetismo secun
dario o secreto 

En una asamblea cultural de la 
EUREGJO, Mass-Rin, Paul Oelchef, 
director de las Bibliotecas de la Ju
ventud de la provincia de Lüt.ch, ha 
destacado que el analfabetismo ha 
llegado a ser ya, en algunas pobla 
ciones, del 25%. 

Según el profesor l•'ranz 
Póggeler, director del seminario de 
Pedagogía y Filosofía de la Uni 
versidad de Aquisgrán "es muy 
signi-ficativo que se carezca de las 
cifras oficiales del analfabetismo en 
la R.F.A., mientras sí se conoce el 
nú-mero de autos y de caballos". 
Consi-dera que la causa del nuevo 
analfa-betismo está en que la gente 
ve de-masiada televisión y desde que 
sa-lieron del colegio no han vuelto a 
leer nada o muy poco. Muchos 
olvidan con el tiempo lo que han 
aprendido. 

Gran parle de los analfabetos 
proceden de familias numerosas, con 
muchos hijos, de zonas rurales, que 
tuvieron que ayudar desde pequeños 
a sus padres en las faenas agrícolas, 
o cuidar de los hermanos pequeños, o 
que no pudieron ir al colegio a causa 
de la guerra, de la evacuación o de 
enfermedad . Otros aprendieron defi-

cientemente a leer y a escribir debido 
a un defecto de la vista o del oido que 
pasó desapercibido al maestro, a los 
padres e incluso al médico. A lo sumo 
saben escribir su nombre y marcar el 
número de teléfono que se han 
aprendido de memoria, pero no saben 
leer una carta, completar un formu
lario, etc. 

Muchos colegios dan cursos de 
"reactivación para quienes han re
caído total o parcialmcnt.c en el anal
fabetismo. Por otra parte la tele
visión apoya esta acción con "spots" 
contra el analfabetismo y gracias a 
esto, son muchas las personas que 
llaman para recabar información 
sobre dichos cursos. 

Algunos de los adultos que asis
ten a los cursos lo hacen en el mayor 
secreto, sin que se entere el cónyuge, 
los hijos o los compañeros de trabajo. 

El profesor Póggeler aconseja a 
los analfabetos "secretos" que prac
tiquen pacientemente, en casa, la 
lectura y la escritura: "quien no sabe 
leer bien, se aisla de la realidad de 
nuestra sociedad" 

Educación a dis
tancia vía satélite 

Los distintos servicios europeos 
de educación a distancia podrán co
menzar a emitir programas de tele
visión para su recepción directa vía 
satélite gracias a la puesta en órbita 
y entrada en funcionamiento del 
"Olympus" Olympus es, además deE 
nombre del futuro satélite, todo un 
proyecto de la Agencia Español 
l~uropea (ESAJ en el que participan. 
ocho países, entre ellos España. 

El empleo del satélite "Olympus" 
para demostraciones pilotos debe co
menzar, de acuerdo con las previ
siones, en 1989 y será gratuito, si 
bien en principio las organizaciones 
deberán correr con los gastos adi 
cionales, entre los que se incluye el 
transporte del material a transmitir 
hasta algunas de las estaciones de 
emisión. 

Entre 1984 y 1985 la ESJ\ 
financió una serie de estudios con el 
fin de intentar averiguar qué aplica
ciones del mismo podrían servir para 
contribuir a la expansión de la uti
lización de los saté lites de comu 
nicación durante la próxima década. 
Los resultados apuntaron a los ser
vicios educativos y de adiestra 
miento interno de instituciones, con 
destino lo mismo para el público en 
general que para usuarios espe
cializados. 

Según este proyecto muchos eu
ropeos podrán beneficiarse de las 
posibilidades de aprendizaje en el 
propio hogar. 

El número de posibles cursos 
resulta muy extenso por lo que su 
coste únicamente podría rentabi
lizarse si la distribución de los con
tenidos y materiales de los mismos 
alcanzase áreas suficientemente 
amplias 

El principal problema que se de
tectó en 1984 era que aunque existía 
un gran número de organismos e ins
tituciones capaces de ofrecer servi 
cios de educación a distancia, éstos 
carecían de medios para comprender 
y manejar la tecnología de las 
transmisiones directas vía satélite. 
ESA cree que este problema se puede 
resolver con el establecimiento de 
ayudas y asesoramiento a sus usua
rios potenciales. 

En 1986-87 se realizó un sondeo 
por correo, sobre una muestra de 
unas mil instituciones distribuidas 
en una docena de paises. De éstos un 
15% están interesados en colaborar o 
integrarse en la estructura de una 
asociación para el empleo del satélite 
de la ESA en demostraciones y desa
rrollo de programas ele educación a 
distancia. 

Hasta agosto de 1987 la ESA 
habla recibido más de 170 borradores 
de proyectos para el empleo del 
"Olympus" 
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Índice de analf a
betismo en Espa
ña en el año 86 

Según el informe "sistemas de 
indicadores socio-económicos y edu
cativos. España 1987", elaborado por· 
la OEI (Organización de Estados Ibe
roamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), cuya sede cen
tral está en Madrid, el número de 
analfabetos en España en 1986 su
pera el millón y medio, número éste 
similar al de alumnos y titulados en 
estudios universitarios, esto supone 
un 4,55% del total de la población. 

De los analfabetos contabilizados 
en dicho informe, 1.062.000 son ma
yores de 60 años, lo que representa el 
60% del total de personas que no 
saben leer ni escribir. Entre los 15 y 
19 años se sitúa el grupo con menor 
número de personas analfabetas que 
en 1986 contaba con 15.000, es decir, 
un 0,59% del total. 

Asimismo indica este informe 
que más de cuatro millones de espa
ñoles no han realizado o concluido 
ningún tipo de estudios. Han fina 
lizado los estudios primarios trece 
millones (33,59%), y los estudios se
cundarios, unos siete millones y me
dio ( 19 ,38%) lo que significa que más 
de la mitad de la población española 
posee estudios básicos o medios. 

Cantabria, Navarra y la Rioja 
son las Comunidades autónomas con 
menor índice de analfabetos, mien
tras que los mayores índices de anal
fabetismo se registraron el pasado 
año en Extremadura (15,53%), An
dalucía (14,59%), Castilla León 
(13,08%). 

ACPO: 40 años al 
servicio de la edu
cación fundamen
tal integral 

Acción Cultural Popular, ACPO, 
es una fundación privada que nace 
en Sutatenza (Colombia) en 1947, de
dicada a la educación integral del 
pueblo, educación que conduce al in
dividuo a tomar conciencia de su dig
nidad personal, de sµs capacidades, 
de sus derechos y de sus deberes en
tre los cuales prioritariamente está 
el de su propia elevación. 

Hoy ACPO está conmemorando 
40 años de ininterrumpida actividad 
dedicada a la educación fundamental 
integral. 

ACPO empleo medios como: Ca
dena de Radio Sutatenza, Semanario 
El Campesino, Biblioteca del Campe
sino y Popular, Institutos de Líderes, 
Correspondencia, Cursos de Exten
sión, Grabaciones de audio y video y 
otros sistemas, para esti mular en to
do el territorio colombiano la partici
pación de usuarios y agentes facili 
tadores, en el programa de educación 
y desarrollo. 

Desde estas páginas felicitamos 
a esta Institución por la encomiable 
labor que está realizando y la .alen
tamos a continuar en la tarea de 
ayudar en la capacitación básica y 
preparación para Ja vida social y 
económica, compromiso éste que 
ACPO se ha propuesto. 

Educación de 
Adultos en las cár
celes andaluzas 

Con la finalidad de llevar el 
programa de educación de adultos a 
las cárceles andaluzas, la Dirección 
General de Instituciones Penitencia
rias firmará próximamente un con
venio de colaboración con la Con-

sejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

El convenio contará con un 
presupuesto de unos cien millones de 
pesetas y tendrá una duración de dos 
años. Actualmente se encuentra en 
manos del Gobierno Andaluz para su 
aprobación y en su articulado esta
blece que la Junta de Andalucía co
rrerá con los gastos de funciona
miento de las clases, mientras que 
las Instituciones Penitenciarias dis
pondrán de los locales en los centros 
de reclusión. 

Los educadores de las prisiones, 
que serán entre 20 y 30, pendiente 
este número de las últimas esta
dísticas sobre la población penal, es
tarán adscritos al centro de adultos 
más próximo y los reclusos serán 
considerados como alumnos de ese 
centro a todos los efectos. 

Los directores de las prisiones 
deberán hacer constar, entre otros 
aspectos, el período a redimir por los 
internos en su condena por asisten
cia a clase, dato este que se considera 
elemental como motivación de los 
penados. 

Los educadores están distri 
buidos en las once cárceles que hay 
actualmente en Andalucía y que, 
según estadísticas de noviembre del 
86, albergarán en total a unos 5.000 
reclusos. La población reclusa mas
culina alcanza el 95% y sólo un 10% 
llegó a terminar la E.G.B. 

Televisión educa
cional en China 

Desde agosto de 1986, más de 
200 estaciones terrestres reciben un 
programa de prueba de la Televisión 
Central en Peking que s irve para la 
calificación y superación de maestros 
de escuelas primarias y secundarias 
y para la calificación de adultos. 

El programa llega a los inte
resados a través de un satélite esta
cionado en el Océano f ndico. Ofrece, 
entre otras cosas, cursos de historia, 
de chino clásico, geografía, matemá
ticas e inglés. 
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g1 canal educacional fue inau 
gurado oficialmente en octubre del 
pasado año . 

Programa de edu
cación de adultos 
en la Comunidad 
de Madrid 

Aproximadamente 1/ 3 de los 
habitantes de la provincia de Madrid 
mayores de 15 años son analfabetos 
funcionales . De este total 129.012 
personas no saben leer ni escribir, 
722 .181 no t.iene ningún t.ipo de 
estudios y 241 .840 tienen el primer 
grado incompleto. 

Motivada por esta situación, la 
Consejeria de Educación y Juventud 
de la Comunidad Autónoma de Ma
drid inició hace tres años un pro
grama de educación de adultos que 
pretendia cubrir fundamentalmen
te, cuatro aspectos: la formación ge
neral o de base; la formación para el 
desarrollo personal, la form11ci6n pa
ra ejercer los derechos y responsabi
lidad cívicas y la formación integra
da al trabajo. 

El programa se ha desarroHado 
teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de la población adulta ma
drileña y potenciando la participa
ción real de los alumnos en la pro
gramación de la oferta educativa. 

El radio de acción de este pro
grama se extendió el pasado curso a 
15 zonas de acción directa, la mayo
ría de las cuales estaban ubicadas en 
localidades y barriadas de la perife 
ria de la capital, como Vicálvaro, Ca
nillejas, Tetuán, Vallecas, Hortale
za, Fuencarral, etc. Además abarca 
dos zonas rurales. 

El programa incluye una serie de 
actividades concertadas o subven
cionadas a través de convenios con 
diversas entidades -Ayuntamientos, 
Juntas de distrito o Instituciones pri
vadas-. A lo largo del pasado curso se 
subvencionaron 60 actividades de 
este tipo. 

Tres años después de su implan
tación, el programa de educación de 
adultos de la Comunidad de Madrid 
ha cubierto los objetivos prioritarios 
que se propusieron sus responsables 
en un primer momento. 

Durante el curso pasado 11.520 
alumnos participaron en actividades 
fijas y estables y otras 14.060 en 
talleres y actividades esporádicas. 

Proyecto Saturn 
SATU RN es un proyecto puesto 

en funcionamiento por la Comunidad 
Económica Europea, que centra su 
acción en la preparación tecnológica 
y profesional a distancia. 

La necesidad de una actua
lización profesional en un mundo en 
crisis y desarrollo, donde miles de 
empresas han desaparecido y donde 
surgen nuevos productos y servicios 
que demandan nuevas capacita
ciones, es una de las principales ra
zones que ha impulsado a la Co
munidad Económica Europea a ad
quirir una progresiva conciencia del 
valor de las Enseñanzas a Distancia. 

La solución clásica ha sido re
currir a la enseñanza presencial, 
bien en la propia empresa o en los 
centros de enseñanza. Esta solución 
mantendrá su vigencia, pero presen
ta grandes limiLaciones, que solo po
drán superarse utilizando comple
mentariamente las enseñanzas a 
distancia. 

SATURN es una asociación de 
instituciones de Enseñanza a Dis
tancia y empresas industriales, tanto 
públicas como privadas, cuyo obje
tivo es preparar especialistas para 
las nuevas tecnologías difundiendo 
los conocimientos últimos y rom
piendo un aislamiento que sufre la 
competitividad europea. 

La sede del proyecto SATURN 
está, actual mente en la Open 
U niversity británica, pero está pre
visto que en fecha próxima, la sede 
central esté en Bruselas para man
tener estrecha relación con proyectos 

afines de la Comunidad Económica 
Europea. 

Nuevas redes de 
alfabetización en 
latinoamérica 

En el pasado mes de julio se 
constituyeron dos redes nacionales 
de Alfabetización Popular de 
CEAAL. 

Una de ellas fue creada en Bo
livia y la otra en Ecuador. Esta últi
ma nació durante una reunión de 
Constitución en Quito. Asistieron a 
ella representantes de nueve institu 
ciones nacionales : CAM, CES, 
EDOE, FLED, !NEPE, 
INSOTEC/CIEDC, IRFEYAL, 
Federación de Barrios Populares del 
Nor-Oriente de Quinto y el Centro de 
Investigaciones CIUDAD. 

La reunión concluyó en tres 
líneas fundamentales y permanentes 
de trabajo: intercambio y coope
ración horizontal entre los miembros 
de la Red Nacional; clarificación, for 
mación y discusión en !.-Orno a temas 
claves de la alfabetización o educa
ción popular, y sistematización de 
experiencias, tanto a nivel de cada 
programa individualmente como a 
nivel colectivo 

f'ruto de esta reunión fue la or
ganización de una Primera Jornada 
Pedagógica de la Red en torno al 
tema "La alfabetización en el marco 
de la educación popular" (Quito, 25, 
26, 27 de septiembre, y la organi
zación del Primer curso Taller sobre 
Sistematización (27, 28 y 29 de no
viembre). 



Novedades 
Proyecto para la reforma 
de la enseñanza 
Educación infantil, primaria, secundaria y profesional 

Propuesta para debate 

~ T Ministerio de Educación y Ciencia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
Proyecto para la Reforma de la Ense
ñanza. Educación infantil, primaria, se
cundaria y profesional. Propuesta para 
Debate. Centro de · Publicaciones del MEC, 
1987. 

Este documento contiene la propuesta oficial del 
Ministerio presentada a toda la Comunidad escolar y a 
la sociedad española sobre el tema de la reforma de la 
enseñanza; reforma que se considera indispensable y 
que se debe afrontar con prudencia y generosidad per
sonal e intelectual. 

Tal y como el ministro de educación expone en el 
prólogo, s~ parte de un diagnóstico que me atrevería a 
calificar de unánime sobre los nudos esenciales de la 
problemática educativa española: La Educación Infan
til se halla insuficientemente regulada y ordenada; se 
detectan dificultades curriculares en la última etapa de 
E.G.B. que se traducen en un acusado extrañamiento 
de parte importante de los alumnos respecto de la es
cuela; la pervivencia de una doble titulación al término 
de la E.G.B. genera efectos discriminatorios prematu
ros casi siempre irreversibles y es la principal fuente de 
discriminación social y de reproducción clasista de 
nuestro sistema educativo; el academicismo del actual 
Bachillerato y su pronunciada desconexión con el en
torno social, cultural y profesional provoca unas eleva-

das tasas de abandono y otorga a su titulación escasa 
entidad propia; la insuficiente valoración de la For
mación Profesional, su escasa flexibilidad e inadapta
ción a las necesidades productivas, bien que parcial
mente rectificadas en los últimos años, hacen necesaria 
su modificación. 

La propuesta contenida en este documento sale al 
paso de los problemas reseñados y contiene novedades 
de peso con respecto a la vigente ordenación de las en
señanzas: 

t o. Considera la etapa anterior a los seis años como 
etapa educativa. 

2°. Propone la extensión de la educación general y 
obligatoria hasta los 16 años. Innovación que comporta 
una reorganización de lo actual para estructurar una 
nueva etapa autónoma y específica: 4 cursos de Edu
cación Secundaria obligatoria que siguen a los 6 de la 
Primaria. 

Esta nueva organización curricular reformula ob
jetivos educativos, incorpora nuevos contenidos (salud, 
2° idioma, m.edio ambiente, informática, talleres ... ), 
ofrece optatividades y culmina en un último curso 
obligatorio en el que el principio de comprensividad y el 
carácter básico de las enseñanzas se compagina con un 
alto grado de diversificación y flexibilidad curricular. 

3o. Amplia las modalidades de Bachillerato res
pondiendo más adecuadamente a las aspiraciones e 
intereses de los jóvenes. 

4°. Transforma la Educación Técnico-profesional. 
Una más estrecha vinculación con el mundo laboral y 
una mayor adaptación a los modernos perfiles profe
sionales aparecen como las dos notas más carac
terísticas del diseño propuesto que se ordena en dos ni
veles diferenciados: el primero a l concluir la educación 
obligatoria (dieciseis años) y el segundo al concluir 
cualquiera de las modalidades del Bachillerato. 

En la introducción de este libro se habla de que la 
educación debe convertirse en instrumento de trans
formación social y se alude a la escuela dentro de una 
sociedad democrática. Además en cuatro diferenciadas 
partes se tratan los siguientes temas: 

l. El cambio socia l y la demanda educativa . 
Análisis de los logros y limitaciones del sistema edu
cativo español y su desfase con Europa y exposición de 
las reformas emprendidas. 

11. La reforma del sistema educativo. Trata fun 
damentalmente de la calidad de la enseñanza, la in
novación educativa y el currículum escolar. 

111. Propuesta de estructuración de niveles edu
cativos. Habla de "ordenación" en general representa-
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En esta 3a parte se hace una referencia a otros 
asuntos: la integración de alumnos con necesidades es 
peciales, las adaptaciones curriculares, la evaluación, 
la orientación, los equipos de apoyo, la formación del 
profesorado, la investigación y proceso de innovación . 
y la educación de adultos (Apartado 14, pág 131). 

Concretamente respecto a la Educación de Adultos 
se hacen las siguientes consideraciones: 

- La Educación de Adultos sector muy desatendido 
dentro del sistema, se concibe como proceso de perma
nente formación necesitado de estructuras y programas 
renovados y debe incorporarse de manera explícita y 
realísta al ordenamiento general 

- Dentro del campo de actuación y cooperación se 
indica que la E.A. abarca la formación orientada al tra 
bajo, la formación para el ejercicio de derechos y res· 
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ponsabilidades cívicas para la participación social y la 
formación para el desarrollo personal, sin olvidar la 
formación básica compensatoria. 

La cooperación debe darse en asuntos como for 
mación de educadores y expertos, elaboración y difu
sión de recursos y seguimiento, evaluación y control de 
programas. 

· El papel de la Administración local y de las Uni
versidades y otras instituciones est.á claramente ex 
puesto en el punto anterior. Debe buscarse, no obs
tante, la coordinación de acciones a nivel local, regional 
y nacional. 

En la sección de "documentos" de este boletín se 
reproducen las páginus de este libro en las que se habla 
de la Educación de Adultos. 

IV. El proceso de reforma de la enseñanza. 



A modo de conclusión se indica que lodas las 
propuestas invitan a un amplio diálogo que cambie 
estructuralmente el sistema y mejore la calidad de la 
enseñanza y que como proyecto consiga periódicamenle 
la reforma de manera realista y participativa. Entre 
lodos fabricar la LOSE (Ley orgánica del sistema 
educativo). 

Anthony Bates, Broadcasting in education, 
An evaluation (Una evaluación de la Radio y 
Televisión educativas). Colección Comuni
cación y Sociedad, Editorial Constable (10 
Orange Street, Londres WC2H 7EG), 2a 
edición, Londres, 1987, 272 páginas. 

Este volumen supone, seguramente, la mejor ex
posición de conjunto sobre las posibilidades de la radio 
y la televisión en el campo de la enseñanza. Redactado 
por un destacado miembro de la Open University, reco
ge todas las experiencias del "Grupo de Investigació:l 
Audiovisual" existente en esta institución británica. 

El libro expone las posibilidades de la radio y de la 
televisión: 1) como ayuda en la enseñanza formal, que 
se da en el interior de los colegios; 2) en la enseñanza no 
formal, a nivel básico; 3) en la enseñanza no formal que 
intenta responder a todas las restantes necesidades 
educativas de la población adulta. Resulta muy dis
cutible clasificar a la Open University y a todas las ins
tituciones de enseñanza radiofónica que imparten cur
sos conducentes a títulos académicos, en el apartado de 
la "educación no formal"; pero con este criterio está ela
borado el libro, dedicando dos capítulos a cada uno de 

estos extensos apartados. Se añaden tres capítulos f: 
nales sobre temas más de conjunto: las relaciones de 

. los educadores con los profesionales de la radio, el 
impacto de las nuevas tecnologías y una visión general 
sobre el futuro de la radio y la televisión educativas. 

El autor ha hecho un notable esfuerzo para recoger 
informaciones y experiencias de todas las partes del 
mundo, hasta el pl,lnto que de las instituciones más 
importantes existentes en los diversos países del mun
do se hace alguna mención en el libro. Pero Ja concep
ción general de estudio está hecha desde la proble
mática específica de la Gran Bretaña y la gran 
mayoría de la información aducida es también 
británica. 

Es mayor la atención prestada a la televisión que a 
la radio. aunque tal vez lo mejor del libro sea el es
fuerzo por averiguar las posibilidades específicas de 
ca-da medio para las diversas exigencias de la 
enseñanza. Desde su enfoque británico, el autor 
destaca mucho las tensiones entre las exigencias 
educativas y las radio-fónicas, o entre los educadores y 
los profesionales de la radio, sin llegar a descubrir las 
posibilidades educa-t.ivas enteramente diferentes que 
posee una em isora de radio y/o telev is ión 
íntegramente dedicada a las exi-gencias de un centro 
educativo. 

Los logros del libro, con todo, son más que sus li
mitaciones. La recogida de información está acom
pañada de una reflexión muy ser ia sobre las posibili
dades del medio radiotelevisivo. El libro resulta útil 
tanto a los hombres de la radio como a los propios 
educadores. 

Dada la extensión de la radio educativa en el 
mundo de habla española, sería muy de desear una 
traducción al español de este libro. 

De la Biblioteca 
Nick Rushby, Tec nology 
basad learning, Selected 
readings, (Aprendizaje ba
sado en la tecnología, Se
lección de textos) Kogan 
Page (120 Pentoville Road, 
London Nl9JN) Londres, 
1987, 347 páginas. 

El aprendizaje basado en la 
tecnología y las computadoras se 
está volv iendo cada vez más 
importante en todas las áreas de la 
educación y el aprendizaje. Este 
libro recoge 41 trabajos publicados 

por primera vez en "Aprendizaje 
programado y tecnología educati
va" CPLET) y en la serie sobre As
pectos de tecnología educativa, que 
examina todos los aspectos del 
aprendizaje basado en la tecno
logía. 

Dividido por secciones, el libro 
nos lleva desde las políticas sobre 
aprendizaje basado en la tecnolo
gía, currículum y tecnologías, has
ta varias aplicaciones en educación 
y entrenamiento. Quizá es impor
tante que la mitad de las apli
caciones pertenezca al mundo de la 

práctica y la mitad a educación.El 
libro tendrá interés para aquellos 
que se ocupen de invesli-gación, 
desarrollo e interpretación del 
aprendizaje basado en la tec
nología en todos los niveles de 
educación y práctica. El público 
lector a quien va dirigido incluye 
profesores e investigadores en edu
cación primaria, secundaria y su
perior, estudiantes de pedagogía y 
monitores de cursos para la in 
dustria o las fuerzas armadas, así 
como a especialistas en video in
teractivo. 



Tony Earl, The Art and 
Craft of Course design (El 
arte y oficio del diseño de 
cursos), Kogan Page, (120 
Pentoville Road, London 
N19JN) Londres, 1987, 110 
páginas. 

Este libro, Arte y oficio del di
seño de cursos, tiene un especial 
interés para quienes trabajamos 
en ECCA. 

El diseño educativo es un fac
tor clave a la hora de determinar la 
calidad de la enseñanza. Este libro 
presenla un enfoque nuevo del pro
ceso de diseño de cursos, aportando 
una aproximación figurativa y 
creativa a la materia, concentrán 
dose en la calidad del aprendizaje y 
en el diseño de la programación. 

Tras una breve introducción a 
los principios básicos y a la termi
nología del diseño educativo, el au
tor examina el proceso por etapas, 
desde la concepción de una idea 
hasta su materialización en el 
currículum. 

Se destacan las considera 
ciones claves de cada una de las 
etapas del proceso, y también se 
facilitan los criterios para evaluar 
el éxito de un diseño. 

A lo largo del texto, el autor 
utiliza ejemplos de s u propia expe
riencia como diseñador de cursos, 
así como numerosas ilustraciones y 
diagramas para demostrar los dife
rentes puntos expuestos. Todos 
ellos resultan útiles para profeso
res en activo y monitores en situa
ciones cotidianas de enseñanza. 

Javier Laborda y otros. In
formática y educación, 
Técnicas fundamentales, 
Edit. Laria, Cuadernos de . 
Pedagogía, 232 pág. 

Este libro sobre las nuevas tec 
nologias aplicadas a la educación 
'bfrece opiniones autorizadas sobre 
las técnicas fundamentales de la 
informática educa ti va. Opiniones 
de expertos que, además de estar 
en su aula, participan en movi
miento de renovación pedagógica. 

Se apunta en la introducción 
que la informática educativa es ne-

cesaría e inevitable y que nece
sitamos alfabelizarnos adecuada
mente en esta importante rama del 
conocimiento. 

Al hablar de lenguajes infor· 
máticos destacan la importancia 
del logo y detallan las catacterís
ticas de Prolog presentando en otra 
parte del libro tres aplicaciones 
características de informática edu
cativa: Bases de dtttos, tratamiento 
de textos y robótica para niños. 

La informática es una realidad 
poderosa pero se puede intentar 
doblegarla y reconvertirla en 
utilitaritt. 

Tecnología Educativa, en 
Bordon, Revista de Orienta
ción Pedagógica de la Socie
dad Española de Pedagogía, 
No 263, Tomo 38 ( Mayo
junio 86) Madrid, 628 págs. 

En este número de Hordon, 
además de las habituales secciones 
de revistas y bibliografía se ade
lanta la noticia de la celebración 
del IX Congreso Nacional de Pe
dagogia en septiembre 88 y dentro 
del apartado Estudios Papeles del 
1 Congreso de Tecnología educa
tiva, se detallan tras una presen
tación de Arturo de la Orden, las 
Conferencias y diferentes contribu
ciones sobre temas que relacionan 
la tecnologia educativa con la co
municación y las teorías de siste
mas y del aprendizaje 

Destacamos las que tratan de 
"Posibilidades y limitaciones de 
una tecnología educativa radiofó
nica". "La radio como instrumento 
de educación: aproximación a una 
categorización de los programas 
radiofónicos educa ti vos". "Tecnolo
gia educativa en la educación de 
adultos". "Diseño, realización y 
evaluación de unidades didácticas 
asistidas por ordenador". 

Sacamos de las conclusiones 
generales del Congreso la siguien
te cita textual: 

Sobre la "Radio educativan se 
concluyó: 

/u. Es necesario incorporar el 
análisis de los medios de comu
nicación y de sy influjo ambiental y 
personal en todos los ambientes 
educatiuos, puesto que: a) los 
medios de comunicación con(¡gu-

ran de manera signi(¡catiua el am
biente social en el que uiueny crecen 
docentes y discenles; b) según la 
terminologia de Mcluhan, el des
conocimiento del ambiente puede 
inualidar los procesos de apren · 
dizaje . 

20. Debe profundizarse en el 
estudio de las posibilidades de la 
radio como medio didáctico facili
tando ayudas para la inuestigación. 
la experiencia de Radio ECCA du
rante dieciocho años demuestra que 
la radio, a pesar de sus limita
ciones, puede conuertirse en un ins
trumento apto para cualquier ac
ción educatiua. 

3o. Debe ualorarse la impor
tancia de la radio como medio di
dactico en la pedagog1a de adultos 
y en la enseñanza a distancia . 

NEXO-ALMERIA 6, Infor
mación, Orientación y Co
municación Educativa, 
Revista de la Delegación Pro
vincial de Almería, Conseje
ría de Educación, Junta de 
Andalucía. No 6. Mayo 1987, 
54 páginas. 

Es una revista que se distri
buye a todos los profesores de la 
provincia de Almería y que per
sigue la plena participación de 
estos en su realización. 

En la editorial del presente nú
mero 6 de la revista NEXO se in
dica que esta publicación cumple 
su segundo año. Considera este 
aniversario como un adiós al ciclo 
inicial para adentrarse en el ciclo 
medio con la misma ilusión y los 
mismos objetivos unidos a un gran 
deseo de renovación. 

Habitualmente se incluyen co
laboraciones, estudios y experien· 
cías además de las páginas de in 
tercambios, consultas y comuni
caciones de todo tipo sin ovlidar la 
página de legislación. 

Con especial interés puede 
destacarse el artículo "Enseñanza 
a distancia por radio del Director 
de ECCA Almerla, Juan Felipe 
Carreño Asensio. 



11 Jornadas Estatales de 
Educación de Adultos. 

Durante la primera semana de 
julio del 88 se celebrarán en Zara
goza las 11 Jornadas Estatales de 
Educación de Adultos organizadas 
por la Federación de Asociaciones 
de Educación de Adultos. Aunque 
aún sin definir con precisión, la 
temática de las jornadas tratará de 
responder a las siguientes cuestio 
nes: 1) ¿Cuál es la demanda social 
de Educación de Adu ltos en el 
1 resente y en el futuro? 2) Qué 
oapel debe jugar en la Educación 
· e Adultos cuestiones relacionadas 
' m la formación como la enseñan
za básica, la formación ocupacio
nal, lo sociocultural, los módulos, 
•os créditos, las diferentes modali
dades (a distancia, presencial, mix
ta), los educadores, etc. 3) ¿Cómo 
deben vertebrarse y articularse las 
distintas administraciones que ac
túan en la E.A. y cómo éstas se 
coordinan con la iniciativa social? 
4) ¿Cómo afecta a la E.A. la refor
ma del sistema educativo? 5) ¿Cuál 
sería el desarrollo legal del libro 
blanco de la E.A.? En torno a estas 
cuestiones se desarrolla rán las ma
ñanas, dejando las lardes para 
trabajar en diferentes talleres. A 
finales de enero, el 30 y el 3 1 se 
reunirá la Federación en Madrid 
con objeto de precisar más el pro 
grama, los horarios y demás activi
dades. Para más información 
dirigirse a : A.E .E.A Secretaría 
Técnica. Avda. Francesc Cambó, 
14, So - F. 08003 - BARCELONA. 

Congreso Internac ion a l 
de Orientadores familia
res. 

Entre el 1 y el 6 de febrero de 
1988 y en el Salón de Actos de la 
Caja de Ahorros (Plaza de Sta 
Teresa, Salamanca), Auditorium 
Juan Pablo ll, Aula Magna y De
pa rtamento de la Un iv er sidad 
Pontificia, Compañía 5, Salaman 
ca se celebrará el Congreso Inter
nacional de Orientadores Familia-

res organizado por el Instituto Su
perior de Estudios y Orientación 
Familiar. 

El congreso tiene por objeto 
precisar las competencias profesio
nales del Orientador f<'amiJiar y 
comparar las distintas exper ien
cias internacionales que actual 
mente están ejerciendo, de hecho, 
Orientación Fami l iar desde las 
áreas Psicológica, Psiquiátrica, Pe
dagógica, Médica, Genética, Socio
lógica, Jurídica, ~conómica y Cul
tural. 

Quienes deseen presentar co
municaciones de carácter práctico 
o teórico, refc:ridas a la Orientación 
familiar, enviarán al Comité Cien
tífico del Congreso un resumen de 
las mismas 

Para cualquier detalle relacio
nado con el \:ongreso dirigirse a 
Secretaría del Congreso In terna
cional de Orientadores Familiares 
Oficina de Relaciones Pública 
Universidad Pontificia Compañí~ 
5, 37008 Salamancll Teléfono 
(923) 2 1 59 66 

Universidades Populares. 
Tercer Congreso. 

Los días 3, 4 y 5 de diciembre 
tendrá lugar, en Madrid, el 111 
C-0ngreso de Universidades Popu
lares al que asistirán más de cua
trocientos delegados de un cente
nar de estas instituciones 

El Congreso será inaugurado 
por el Vicepresidente del Gobierno, 
Alfonso Guerra y acudirán obser
vadores de los principales movi
mientos que, en todo el mundo, 
trabajan en el campo de la Edu
cación de Adultos; entre otros, es
tarán presentes. La Oficina Eu
ropea de Educación de Adultos, El 
Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina (CEAAL), la 
Asociación Mediterránea de Edu
cación de Adultos IAMEA), la Fe
deración Alemana de Universi 
dades Populares (OVV), represen
tantes de diversos colectivos espa
ñoles ... 

~~n ~~spaña, son más de 800.000 
personas las que, anualmente, par
ticipan en las actividades de Edu
cación de Adultos y animación so
ciocultural que desarrollan estos 
centros 

IX Congreso nacional d e 
Pedagogía. 

Oesde el 27 de septiembre ul 1 
de octubre de 1988, se celebrará en 
Alicante el IX Congreso nacional 
de Pedagogía que tendrá como te
mil general "La calidad de los cen
tros educativos". Esta convocatoria 
responde a un acuerdo de la J un la 
directiva de la Sociedad Española 
de Pedagogía en su reunión del 15 
de diciembre de 1986. 

Una información más porme
norizada puede recabarse en la se 
de social de la S.E.P., calle Vitru
bio, no 8, 28006 MADRID. Teléfono 
261 4839. 

Asamblea general de 
c .. :AA L. 

El Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina 
(CE AAL) celebr a r á en Méjico 
CGuanajuato), del 9 al 15 de no
viembre, una reunión con el obje
tivo de evaluar lo realizado duran 
t.c estos últimos años y programar 
estrategias de acción futura . 

Dado el carácter de organismo 
region1tl que tiene este consejo al 
que pertenecen cerca de cien insti
tuciones de educación popular de 
todos los paises de América Lalintt, 
este even to promete ser lodo lo 
trascendente que su título apunta 
"Educación Popular hacia la déca
da de los noventa: por la vida, des 
de el pueblo siempre". 

Entre los objetivos generales 
que se proponen están el promover 
un análisis crítico al interior del 
movimiento de educación popu lar 
en América Latina, con especial 
referencia a las actividades desa
rrolladas durante los últimos años; 
elab-Orar, además, conclusiones ge-



nerales sobre este período y pro
poner estrategias de acción para el 
movimiento de educación popular 
de América Latina en los próx imos 
tres años, tanto por áreas temáli
cas como en su conjunto; asimismo, 
tomar acuerdos que orienten la im
plementación de estas políticas a 
través de CEAA L y demás organis
mos de educación popular 

Para una información más 
completa, dirigirse a : Diagonal 
Oriente 1604 - Casilla 6257. 'I'fno · 
225 62 71 Télex Cl<~AAL 24 02 30 
BOO'l'll CL Cl l l LE 

1 Congreso de Educación 
Ambiental. 

Entre el 23 y el 26 de marzo de 
1988, la facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación y el Ins
tituto Unive rsitario de Ciencias 
Ambientales de la Universidad 
Complutense de Madrid organizan, 
el l Congreso de Educación medio
ambiental, como colofón al Año 
Europeo del Medio Ambiente. 

Enlre los objetivos propuestos 
para este Congreso son los prime
ros: el "Contribuir a la configura
ción de un marco conceptual en 
esta emergente á rea de co noci 
miento" e "Impulsar el desarrollo 
de los métodos de investigación 
a propiados al campo". 

En torno a tres secciones -
"Bases inlerdisciplinares de la 
educación ambiental"; "La educa
ción ambiental en el sistema edu
cativo y en la educación informal" 
y "Experiencias y prácticas de edu
cación ambiental en los diferentes 
niveles y en las diversas modali
dades"- se desarrollarán pon en
cias, comunicaciones y experien
cias, además de mesas redondas y 
paneles de expertos acerca de las 
tendencias actuales en la inves
t igación sobre la educación a m
bient.al, la política de la gestión 
medioambiental y la politica edu
cativa, interdisciplinariedad y en
señanza de los problemas ambien
ta les ... 

Más información en: Instituto 
de Ciencias Ambientales (IUCA) 

Edificio de t-:stomatologia (planta 
calle) . Ciudad Universitaria . 
28040 MAUIUD Tfno.- 449 10 75 

V Coloquio Nacional de 
Historia de la gducación. 

Para el mes de abril de 1988, 
en la ciudad de Sevilla, la Sección 
de 11 istoria de h1. t<:ducación de la 
SEP ha convocado el V Coloquio 
Nacional de 11 istoria de la Edu
cación sobre "Historia de las rela
ciones educativas entre España y 
América". 

El Departamento de Teoría e 
11 istoria de la Educación de la 
Universidad de Sevilla organiza 
este V Coloquio y, a tal efecto, dis
pone de una secretaria a la que 
pueden dirigirse los interesados. 

Oepartamento de Teoría e 
Historia de la l•:ducación. Univer
sidad de Sevilla. el González Bil
bao, 7 y 9 41003 SEVILLA . 
Tfnos : (954) 4 1 9261 - 41 94 50. 

XIII Conferencia Mundial 
sobre Educación San i
taria. 

En ll ouston CUSA) del 28 de 
agosto al 2 de septiembre de 1988, 
y con el título "Participación de to
dos en la salud" tendrá lugar la 
XIII Conferencia Mu ndial sobre 
Educación Sanitaria. 

Los trabajos versarán sobre la 
"Participación de todos en la sa
lud" y sobre los subtemas siguien
tes: Implicación de la población y 
de las comunidades; Apoyo a la co
munidad para el uso de los ser
vicios de salud; Compromiso de to
do el sistema sanitario, Obtención 
de apoyo intersectorial. 

En el proyecto de programa de 
la XIII Conferencia aparecen co
municaciones, sesión de paneles, 
mesas redondas, sesión de cart.eles, 
sesión de audiovisuales, talleres ... 

Aunque los autores de las dis
tintas ponencias cubrirán sus gas-

tos de transporte, alojamiento y 
alimentación, la organización dis
pone de un cierto número de becas 
para participantes extranjeros. 

Una mayor infor mación puede 
obtenerse en: The United Stales 
ll ost Commitee. P.O. Box 20186. 
W 902 RAS Bid~ 1 louston . Texas 
77225 U.S.A. 
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cia por radio, dejando claro que con 
esle sistema el adult.o aprovecha el 
poco liempo del que dispone para 
su promoción cultural, leniendo 
que desplazarse sólo una vez a la 
semana para asistir al encuentro 
con un profesor y sus compai'leros 
de esludio Así, evitando los des 
plazamíenlos diarios hace más 
compatible el trabajo, la dedicación 
a la casa y la familia con el t!Studio. 

La radio convoca a multi
tudes. 

No cabe duda de que la radío 
sigue manteniendo vivo su poder 
de convocat.oria. En Canarias, Ra
dio ECCA goza del favor de una 
audiencia numerosa, bastante es 
table, que responde posilivamente 
a los llamamientos que "su emí 
sora" le hace en cualquier mo 
mento. 

En los últimos cursos se han 
realizado varios act.os con carácter 
multitudinario que han obtenido 
una respuesta más que aceptable 
Al principio del curso 1986-87, el 
aclo más destacado fue el de la 
verbena simultánea en cada una 
de las siete islas del Archipiélago, 
verbena que tuvo una aceptación 
total con miles de participantes. 

Entrega de títulos y en
cuentro en domingo. 

La participación popular para 
los inicios del curso 1987-88 la 
programó la comisión de campaña 
en dos act.os concretos: la entrega 
de títulos de Graduado Escolar y la 
excursión-encuentro para festejar 
el comienzo del curso de ECCA en 
cada isla. Una, con carácter aca 
démíco; la otra, con participación 
folklórica y parrandera, para de 
leí te de grandes y chicos 

Al acto de entrega de títulos de 
Graduado Escolar celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria asistió el 
Presidente del Gobierno Autóno
mo, acompañado por el Consejero 
de Educación. Estas autoridades 
autonómicas acababan de acceder 
a sus respectivos puestos y no pu 
dieron contener su admiración an 
te el espectáculo que ofrecián cerca 
de dos mil adultos, reunidos para 
compartir la satisfacción de recibir 
su título de graduado y para cono-

cer a sus profesores durante mu
chas horas de clase a través de la 
radio. Esta acción tuvo su 
repetición en cada isla, entregán
dose en la larde noche del día 25 de 
septiembre cerca de 4.000 títulos 
de Graduado Escolar. 

La excursión-encuentro se con
vocó también en un mismo día. ~'ue 
el domingo 11 de octubre. Cada isla 
tenía fijado su lugar de encuentro. 
La cita e ra al mediodía. El día se 
presentó desapacible en la mayoría 
de los lugares. Aún así, la res
puesta popular fue más que sufi
ciente. En la cumbre de Gran Ca
naria, a pesar del intenso frio, y 
según cálculos de la Cruz Roja y de 
los guardas forestales, había más 
de siete mí 1 personas. 

Trabajo en la calle. 

La dinámica de captación de 
alumnos adultos es diferente en 
muchos aspectos a la de matri 
culación de estudiantes normales. 
Mientras el estudiante de oficio 
acude solo a las ventanillas de ins
cripción o ésta es gestionada por 
sus padres, el adulto precisa de una 
motivación previa para decidirse a 
estudiar No es el estudio su ocu
pación fundamental y ha de propo
nérselo como una actividad com
plementaria pero que, en muchos 
casos, e1:> casi absolutamente 
necesaria. 

El docente que trabaja en la 
educación de adultos líene, por 
tanto, una tarea previa, a realizar 
antes del trabajo específico en e l 
aula: la tarea de motivar al adulto 
para que éste dedique parle de su 
tiempo libre a su propia promoción 
cultural Si la ofer ta que se le hace 
cuenta con el respa ldo de la 
promoción realizada a través de la 
radio, el trabajo de motivación al 
adulto es, cuando menos, diferente. 
La radio no elimina la promoción 
directa, pero sí la facilita mucho. 
Ha y además que r ealizar un 
trabajo de relaciones directas, en 
cada lugar, lomando contacto con 
colectivos iníluyentes para re.cabar 
~olaboración y llegando a utilizar, 
incluso, el recurso del convenci
miento persona a persona. Es, co
mo decimos en el encabezamiento 
un trabajo sin respiro. Desde ei 
primer día, tras las vacaciones se 
trabaja a tope. ' 

La radio, un instrumento 
valioso para la promoción. 

El disponer de un medio propio 
para comunicarse con la población 
que demanda cultura es una ven
taja que ha de valorarse en toda su 
extensión. Los centros emisores de 
Radio ECCA posibilitan el tener 
una escuela en el aire, pero tam
bién liene gran importancia el he 
cho de disponer del tiempo libre de 
clases para funcionar como una 
emisora de radio que cumple el 
objetivo de entretener y, aunque de 
modo pecul iar, el de informar. Es
tas posibilidades son ya una rea
lidad en las regiones en las que 
ECCA cuenta con emisoras pro
pias: en Canarias (cuatro canales 
de emisión), en Galicia (Vigo) y en 
Andalucía (Antequera). 

Una emisora propia, un punto 
definido en el dial, es tal vez el 
mejor medio de penetración en el 
context.o en el que la emisora se 
desenvuelve. Donde las personas 
de la población conocen a Radio 
ECCA y saben de su dedicación a 
la ensei'lanza. Este es ya un factor 
inestimable a la hora de acometer 
la promoción de los cursos concre
tos que se vayan a impartir. La 
importancia de este factor no está 
suficientemente cuantificada ni es
tudiada. Su valor, con Lodo, es in
dudable para cuantos trabajan en 
un lugar en el que ECCA cuenta 
con una emisora propia. 

La gran importancia de una 
emisora propia, además, está en 
poder programar todo el tiempo de 
clases que se desee y, sobre todo, en 
poder implantar el modelo de clase 
radiofónica más adecuado para los 
docentes, sin presiones de los pro
fesionales "puramente radiofóni 
cos". 

Durante el período de campaña 
de matrícula, el tiempo libre de 
clases es aprovechado en Radio 
ECCA para que los adultos se 
animen a estudiar. Y la verdad que 
esta llamada c¡ue cada año hace 
Radio ECCA tiene una habitual 
respuesta positiva. U na respuesta 
que en Canarias se concreta cada 
ano en una media de más de 20.000 
alumnos adultos que siguen los 
cursos de enseñanzas regladas en 
ECCA. 

José A. González Dávila 



El comienzo del curso en ECCA, un 
trabajo sin respiro 

Descripción de las actividades llevadas a cabo en el 
curso 1987-88 

Si, de hecho, la puesta en mar
cha de un curso en la educación de 
adultos plantea situaciones diferen
ciadas respecto a la enseñanza con
vencional, en un sistema de ense
ñanza a distancia por radio las dife
rencias se acentúan y las acciones 
que se llevan a cabo están en conti
nuo reciclaje año a año. 

Este trabajo exige una dedicación 
total desde los primeros momentos de 
la incorporación del grupo de docen
tes a cada uno de los centros de tra
bajo de Radio ECCA, obligando a los 
profesionales docentes a un sprint sin 
apenas precalentamiento. 

La campaña de matrícula. 

Sin embargo, esta tarea tiene su 
planificación desde los primeros 
meses de cada año. En Canarias, por 
el mes de febrero suele constituirse lo 
que se denomina "comisión de cam
paña", en la que se integran miem
bros pertenecientes a diferentes de
partamentos del Centro ECCA. 

La comisión de campaña tiene 
encomendada la misión de planificar 
las acciones de captación de alum nos 
para el próximo curso. Es la encarga
da de promover y seleccionar o defi
nir el slogan que encabeza la cam
paña y también de concretar todas 
las acciones tendentes a la consecu
ción de los objetivos propuestos en 
cada comienzo de curso. 

La denominación de "campaña de 
matr ícula" a esta acción de captación 
de alumnos adultos, da cierta idea de 
agresividad, mejor dicho, de empuje, 
que se hace necesario en este tipo de 
acciones. 

Este curso, ºEN SU CASAº. 

El slogan seleccionado en el curso 
1987-88 para la campaña de matrí
cula se definió con tres palabras: "en 
su casa". 

Con este sologan se trata de defi
nir el sistema de enseñanza a distan

(Contrnúo en la pagina 35) 
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