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GRUPOS LATINOAMERICANOS
 
RESPONDEN A LOS OBJETIVOS
 

DEL PROYECTO PRINCIPAL
 

, 
Dado que los invitados al Seminario Regional so Para llenar este objetivo cada participante respondió 

bre Métodos y Procedimientos de Comunicación Social.en personalmente y en forma sintética a las dos preguntas si
Función del Proyecto Principal de Educación en América guientes: 
Latina y El Caribe, realizado en CIESPAl del 22 al 30 de 
Septiembre de 1982, son-todos especialistas integrados a a) ¿Con qué objetivos del Proyecto Principal está priorita
proyectos especiftcos (estatales, privados, populares}, los riamente vinculada su experiencia? 
organizadores del Seminario consideraron que la puesta en 
común y el análisis grupal de las diferentes experiencias b) ¿Cuáles son los principales aspectos de su experiencia 
confrontadas C9n los objetivos 4el Proyecto Principal, enri que están contribuyendo al logro de los objetivos del 
quecertdnnosoío a los pdrticip(1ntes sino que aportartan al Proyecto Principal? 
Seminarioorient(1cionesy sugel'enpl(1s sumamente valiosas. 

UNA NUEVA &OCIEDAD.COMO..? PARA QUIEN.•? 

Si seguimos con atención los cotidianos y agitados acontecimientos mun
diales y la lucha incesante de los pueblos por romper los moldes de una so
ciedad que los oprime, comprobaremos que estamos asistiendo al dramático 
germinar de una NUEVA SOCIEDAD. 

¿Cómo será, empero, esta NUEVA SOCIEDAD, para quiénes debe estar 
concebida? Para el socialismo democrático, come doctrina que aspira a orien
tar a las nuevas generaciones, esta NUEVA SOCIEDAD debe ser libertaria, 
justa, solidaria y pluralista, donde se puedan alcanzar los objetivos de libera
ción e independencia que les aseguren al hombre su desarrollo integral y a los 
pueblos un común destino. 

Suscripciones: Editorial Nueva Sociedad Ltda. Edificio Plaza Artillería, 
Piso 6. Teléfono: 22.62.29. Apartado Postal 874. San José - Costa Rica. 
Dirección, redacción y distribución: Edificio lASA, Piso 6, Oficina. 606, 
Plaza La Castellana, Caracas, Venezuela. Teléfono: 32.05.93. TELEX: 
25163 ILDIS - Apartado Postal 61.712 Chacao - Caracas 1060 - A - Vene- ~ 
zuela. 

NUEVA SOCIEDAD
 

SISTEMA DE EDUCACION UNI
VERSITARIA A DISTANCIA (TE
LEDUC, Chile). 

1.	 El sistema de Educación Univer
sitaria a distancia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
TELEDUC} está principalmente 
relacionado con el objetivo es
pecífico del Proyecto Principal 
que señala: "Mejorar la calidad y 
la eficiencia de los sistemas edu
cativos a través de la realización 
de las reformas necesarias" . 

Para la búsqueda de este objetivo 
trata de: 

- Promover una conducta docen
te que favorezca la creatividad. 

- Motivar al docente al perfeccio
namiento continuo, en su tarea 
educativa, y 

- Descubrir la escuela como una 
forma de investigar y experi
mentar para mejorar la calidad 
de la enseñanza. 
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2. TELEDUC fue creado para solu
cionar problemas como: 

- El aislamiento profesional de 
un gran número de docentes, 
producidos por las característi
cas geográficas de nuestro país, 
la centralización de los institu
tos superiores, sólo en las cabe
ceras de las grandes provincias. 

- La necesidad de renovar las me
todologías pedagógicas. 

Su objetivo general se traduce en 
las cuatro lúteas de acción: 

- La educación permanente del 
profesional y su perfecciona
miento. 

- La capacitación de sectores que 
no han tenido acceso a discipli
nas universitarias y que son 
complementarias para su traba
jo. 

- La entrega de conocimientos 

que permitan elevar el nivel 
cultural de la población adulta 
y joven. 

- Apoyo a la actividad docente 
propiamente. 

Las líneas de acción menciona
das se materializan en cursos de 
perfeccionamiento como el si
guiente: 

- "Cómo aprenden matemática 
los niños? el cual entrega estra
tegias metodológicas para el 
proceso enseñanza aprendizaje 
de los temas más relevantes en 
la Educación Básica. 

El programa de televisión es 
complementado con un texto 
de apoyo, material concreto y 
gráfico, que permiten al docen
te innovar en la enseñanza de 
esta asignatura. Posibilitando 
además la comunicación entre 
docentes universitarios y de ba
se, ya que se realiza tutorías 
presenciales donde se intercam
bian experiencias. 

TARIFAS.
 

Panamá
 
Un ejemplar 95 cts.
 
Suscripción por correo
 
(once números) B/. 15.00.
 

Exterior
 
Suscripción por correo aéreo (once números):
 
Latinoamérica y España US$ 25.00
 
EE.UU , Canadá y Europa US$ 35.00
 
Asia, Africa y Oceanla US$ 40.00
 
Un ej: por correo aéreo US$ 2.00
 
Suscripción de apoyo: US$ 50.00
 

Nota: Todo cheque del exterior incluye un 
recargo de US$ 1.80. 

Edita: Centro de Capacitación Social. 
Apartado Postal 9A-192, Panamá. 
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'SISTEMAS DE INFORMACION nente, de información y comu
mágicas ha venido no solo a través de dad "por arriba" hay otro peor, el de la con la sociedad toda; 
canee mayor. La propuesta de varitas tes. Pero si existe un riesgo de parciali 9.- no confundir el sistema educativo 

y COMUNICACION EN LA AD nicación, para procurar una re
los medios. En el contexto latinoame parcialidad "por abajo", es decir, el de MINISTRACION y EN LA GES troalimentación seria, oportuna 
ricano han desfilado vertiginosamente que el tratamiento de los grandes pro 10.- por lo mismo, no pretender que las nON (Ecuador) y fundamentada en la realidad. 
propuestas conductistas, sistemas mo blemas educativos lleve a dejar de lado transformaciones educativas lleva
dulares, escuelas de enseñanza activa, cuestiones como las técnicas utilizadas rán inexorablemente a una nueva l. El programa trata de llenar el b) Presentar un modelo simplifi
enseñanza personalizada, retornos a for en diferentes procesos. sociedad. tercer objetivo que tiene que ver cado del Sistema Educativo re
mas tradicionales... Las propuestas 

PROGRAMA RADIAL KALLPA 
(Perú) con el mejoramiento de la cali lacionándolo con otros siste

psicológico-metodológicas no han cam y es el análisis en totalidad quien dad de la educación. mas. 
biado demasiado el esquema de los siste permite proyectar las cosas a futuro, El número diez es pura coinciden l. La experiencia radial de Kallpa 

mas educativos y, como ya hemos apun con todo los riesgos del caso, tal como cia. No estamos proponiendo leyes eter Es importante contar con un sisse ubica en el segundo objetivo e) Dar importancia a la informa
tado, en todo caso han quedado restrin apuntamos en relación con los escena nas ni un nuevo conjunto de varitas má tema de información y comuni ción y comunicación para me
gidas a sectores minoritarios de la po rios propuestos para México. La actual gicas. Quienes participamos en el pro

del Proyecto Principal. 
cación ágil y oportuna que per j orar la eficiencia y eficacia. 

blación. mita la toma de decisiones opor
muy propicia para lo que se ha dado en una riquísima experiencia, ya que la in
situación de América Latina no resulta yecto, alrededor de 30 personas, vivimos 2. El programa consta de cuadernos 

tuna y segura para el logro de los Esto enfocado en el marco con
Hay, por último, varitas mágicas pa llamar la investigación del futuro. Si vestigación nos sometió a un proceso 

autoeducativos sobre diferentes 
objetivos de la Reforma Educati ceptual de un mejoramiento pro

ra cuestiones sociales. Tales varitas sue una propuesta se apoya en el presente ininterrumpido de aprendizaje. Y de to
aspectos de curriculum: matemá
tica, lengua, ciencias sociales, va ecuatoriana. gresivo de la calidad de la educa

len estar acompañadas por una fuerte re cualquier cambio drástico puede invali do lo aprendido lo más importante fue etc. En una primera etapa el pro ción; de la eliminación del anal
tórica que en la práctica no soluciona darla, esto sobre todo en relación con que con el futuro no se juega, que si as 2. Los principales aspectos de la ex fabetismo y la escolarización mí
nada. Un intento de educación orienta ámbitos de autonomía relativa, como el piramos a dejar de ser consumidores de 

grama radial constituía un apoyo 
a los cuadernos. En su segunda periencia que están contribuyen nima, establecido en el Proyecto 

do a lograr la participación de la pobla educativo. signos técnicos para lograr esa práctica a etapa se escribe dentro del pro do al logro de los objetivos del Principal y que está legislado pa
ción en la solución de sus problemas, en la que alude Lefebvre , el único camino grama de alfabetización del Mi Proyecto Principal, pueden resu ra la educación de nuestro país, 
la evaluación de sus situaciones concre nisterio de Educación y comPero, como resulta imposible vivir está en el profundo conocimiento de la mirse en los siguíen tes: cuando establece la obligatorie
tas, un intento semejante que no va sin proyectar, una de las opciones puede realídad en que vivimos. prende la televisión, la radio, au dad de la educación en el nivel 
acompañado de las técnicas adecuadas diovisuales, material escrito, etc. ser la de prever a través de negaciones, a) Establecimiento de la necesi primario y el ciclo básico del ni

dad de un sistema ágil y perma- vel medio. (para diagnóstico y autodiagnóstico, pa es decir, tener muy en claro lo que no 
ra procesamiento de información, para debe hacerse en el futuro. En estos momentos la acción del 

evaluación e intercambio de experien programa busca cómo disminuír 

cias) corre el riesgo de carecer de valor. Algunas propuestas en ese sentido: déficits cualitativos en las áreas 

En más de una oportunidad se ha con de comprensión, exposición" oral RADIO Y CASSETTES EN LA los destinatarios mediante el 
fundido la concientización con el ente y escrita y lectura. Se trata de EDUCACION POPULAR: BALAN desarrollo de un método que 
rarse de algo, el estar informado sobre 1.- no evaluar tecnologías aisladas den programas radiales que desarro CE DE LAS EXPERIENCIAS combina el uso de medios ma
algo. Pero, en el caso de los proyectos tro del proceso educativo; llan cuentos, leyendas, fábulas, (Venezuela). sivos con la recepción y la dis
participativos, el camino fundamental rimas, poesías, etc. A esto se cusión grupales (método de 
hacia la concien tización pasa por la añaden programas de televisión a l. En cuanto a los objetivos especí Audioforo).

2.- no incorporar tecnologías de me color sobre asuntos gramaticales ficos, el de "Ampliar los serviapropiación de recursos metodológicos, 
dios sin evaluar correctamente las y material escrito de apoyo. cios para los adultos" yen ciertoválidos para evaluar permanentemente e) Desarrollar en la producción que ya se poseen; modo el de "Mejorar la calidad la propia situación social. de los mensajes educativos un 

Es importante destacar que este y la eficiencia de los servicios modelo de comunicación ca
programa se inscribe en el acápi educativos ':Sin- duda en esta última dirección 3.- no descalificar a priori ninguna tec paz de recoger y reflej ar la 

se está avanzando, como lo demuestra nología, ni la palabra tecnología, ni te e) del pun to 12 del Proyecto realidad popular, de modo de 
la experiencia de Salas de la Cultura en a quienes intentan esbozar alguna En cuanto a las finalidades genePrincipal en el sentido de que partir de ella: 
México. Pero, insistimos, con dardos defensa; rales: "promover la formación 
retóricos o simples denuncias no se lo

busca promover una pedagogía 
integral, armónica y permanente centrada en la creatividad, fun d) Explorar las posibilidades de 

gra la participación de la gente en la 4.- no trabajar en sistemas educativos del hombre, con orientación hudamentada en la investigación RADIOTEATRO o RADIO
solución de problemas cotidianos. tomando en cuenta una sola ver manista, democrática, nacional, permanente. Se trata de adaptar DRAMA en la comunicación 

crítica y creadora ... propender a la producción literaria (popular, popular educativa. 
EL ANALISIS EN TOTALIDAD 

tiente de la tecnología; 
la organización de una sociedad 

lenguaje de los medios aprove
nacional y latinoamericana) al 

justa, dinámica y partícípativa...Daniel Prieto Castillo e) Desarrollar un tipo de progra
En el proyecto se sostuvo el argu taneísmo de la población, también 

5.- no confiar ciegamente en el espon
eliminar la dependencia ... lograr chando los recursos existen tes. ma radiofónico educativo 

mento de que el análisis de las tecnolo hay cosas que aprender de la cien Actualmente trabaja como asesor la autorealización... contribuír a problematizador que se inser
la supresión de la pobreza... eliOtro aspecto a relievar es el uso gías involucradas en los procesos educa cia y de la tecnología;	 internacional de CIESPAL. Nacido en te en una pedagogiadeproce

tivos debe realizarse siempre en totali Mendoza,(Argentina), fue director de la minar las causas determinantesde los medios pequeños y media so y favorezca procesos de re
dad, es decir, tomando en cuenta a to 6.- no confundir la denuncia de los Escuela de Comunicación de esa pro de la violencia... fortalecer la so flexión-acción. 
das y a cada una de ellas. A evaluacio problemas con la solución de los vincia. Es autor de siete libros sobre co

nos dentro de los grandes me
lidaridad"... etc. 

nes parciales corresponden siempre in mismos; municación. Vivió en México donde se 
dios: títeres, marionetas, anima
ción, plática, ilustraciones, can f) Esta experiencia ha contribuí

tentos parciales de solución. desempeñó como profesor investigador 2.	 a) Encontrar maneras de produ do a establecer las caracterís
cir programas educativos para ticas que debe reunir un guio

ciones, danzas, etc., que invitan 
a los usuarios a ponerse en con

Se podría afirmar que el análisis de nización educativa en un par de tana y en el Instituto Latinoamericano 
7.- no pretender transformar una orga en la Universidad Autónoma Metropoli

tacto con ellos y emplearlos. radio capaces de interesar a nista de radio especializado 
las grandes mayorías popula en producción de programas las tecnologías es parcial si no se toman años y a través de algunas resolucio de la Comunicación Educativa. A me

en cuenta el proceso educativo comple nes; diados de este año será publicada en Mé res y conquistar un espacio educativos; por lo tanto, po
to, y las implicaciones de este último en xico una novela de la cual es autor. incluso en las emisoras comer dría ser provechosamente te

ciales. nida en cuenta para la forma
esto. En el proyecto se trató de trabajar profundos diagnósticos del presen 584, Quito-Ecuador. 
el contexto social general. Aceptamos 8.- no prever futuros educativos sin Dirección: CIESPAL, Apartado Postal 

ción y capacitación de comu
a partir de todos esos sucesivos horizon- te; b) Estimular la participación de nicadores-educadores. 
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mento de mantener una relación estric cación (y sin duda con otros aspectos 
ta entre diagnóstico y propuestas, entre de la vida de un país) algo similar. Las 

b) Innovaciones en la aprecia En este sentido, a nivel de au

ción del sujeto de la comuni diencia controlada, podemos
 

USO DE LAS LENGUAS NAT! cación educativa.	 hablar en ERBOL del método 'el topos y el utopos. tecnologías de la información están a la 
VAS EN ERBOL (Escuelas Radio psico-social de percibir, re espera de que alguien abra las puertas 
fónicas de Bolivia). La comunicación educativa flexionar y actuar dentro de EDUCACION y TECNOLOGIAS EN para irrumpir con toda violencia. El 

asume la condición psíco-so una dinámica grupal que ge EN FUTURO sueño de las máquinas de enseñar de 
cial del sujeto. En el aspecto nera participación y diálogo. Skinner se hace realidad de una manera 

"Una técnica es una práctica o no ultrasofisticada. Pero el discurso tiene 
objetivo que pretende eliminar el capacidades humanas de per ERBOL ha utilizado con re

1. Este programa concuerda con el psicológico pone de relieve las 
es nada". Estas palabras de Lefebvre de sus astucias, ahora se habla de "máqui
alguna manera han estado presentes a 10 nas de aprender". La ilusión tecnológianalfabetismo antes del fin del cibir, reflexionar y actuar. En sultados halagadores, unu es
largo de nuestro artículo. Práctica alude ca puede llevar otra vez a la acumulasiglo y desarrollar y ampliar los el aspecto social, la capacidad trategia de medios de comu

a una apropiación de todo lo que impli
 ción de objetos que luego nadie utiliza

adultos y además con el objetivo una dinámica colectiva. El in integrados a medios presen
servicios e ducativos para los de interrelación dentro de nicación social combinados e 

ca una técnica. La parodia denunciada rá. Pero en la actualidad los riesgos son 
por el pensador francés consiste en to mayores: los nuevos objetos vienen seque tiende a mejorar la calidad y dividualismo competitivo que ciales para la educación, co
mar una parte como si fuera el todo, en
 guidos de una inmensa oferta de conte
creerse inserto en el desarrollo tecnoló

eficiencia de los sistemas educa genera la pedagogía urbana y municación y organización de 
nidos, de mensajes, de materiales que 

gico cuando apenas si se están recibien
tivos a través de la realización de que lastimosamente se lleva a bases. En esta estrategia, la ra

permiten alimentarlos. El fenómeno es 
do algunas migajas, ya sea a través de 

las reformas necesarias.	 la educación: rural, choca con dio por sus limitaciones pro
absolutamente previsible: así como la 

objetos o de recursos metodológicos. 
el ser eminentemente comuni pias en orden a la comunica

habilitación de canales de televisión asetario del campesinado princi ción educativa, cumple funda
gura tiempo disponible para incorporar 

En el campo educativo esa parodia 
2. a) Innovaciones en la orienta palmente.	 mentalmente el papel de ins

mensajes producidos fuera de. Latino
ha tenido muy graves consecuencias. La américa, porque no se cuentan con ca

ción de la comunicación edu	 trumento de motivación y 
cativa. e) Innovaciones en los conteni apoyo a los programas que se
 

adopción refleja de medios audiovisuales
 pacidad de producción, así también la 
produjo un enorme despilfarro de recur

dos	 desarrollan en los Centros de 
escuela puede quedar invadida por men

sos y de tiempo. El diagnóstícomexíca
Precisando con claridad la fi	 promoción con el concurso 

sajes elaborados también fuera de nues
no corresponde de hecho a otros países, tro contexto. Si para países como Cana

nalidad de la comunicación El proceso de formación de de los líderes. 
educativa y estructurando la una atención a la realidad es

Intercambio permanente de expe tal como 10había demostrado ya una in dá es un verdadero problema alimentar cadena de objetivos con clari tructural y no solo personal 'o 
dad y coherencia, desde el o microsocial. En este sentido riencias de trabajo, de solución de vestigación realizada por Mario Parisí las nuevas tecnologías (bancos de datos, 
los objetivos generales, pasan los contenidos promocionales 

PROGRAMA RADIAL "PUÑO EN 
para el ILCE, en 1979: equipo en desuproblemas cotidianos, de actitudes	 por ejemplo) piénsese 10 que ocurriríaALTO" (Nicaragua) I 
so, nula integración a la enseñanza, falta
 

los operacionales. son integrales.
 
ante la realidad social, tanto en el	 con los nuestros. do por los específicos, hasta de la comunicación educativa 

I	 

ámbito de una comunidad como en de mantenimiento de programas, de mal.	 Este programa radial, se acerca 
más al segundo objetivo, que tre comunidades. teriales .... El diagnóstico mostró la ausencia 

En el caso de ERBOL la fina d) Innovaciones en la metodolo de personal capacitado para manteni
lidad educativa consiste en la gía 

plantea la eliminación del analfa
Las estrategias se plantean, insisti Pero la parodia llega más leios.se ha miento y programación, la carencia de betismo y el desarrollo y amplia


liberación integral del hom
 mos, a partir de una situación concreta. pensado insistentemente en que una ver formación de los docentes, la falta de 
bre. El objetivo general con Nos interesa conformar una 

ción de los servicios educativos. 
Cuando ésta varía drásticamente, como tiente de la tecnología puede solucionar recursos para sostener una programación 

siste en dinamizar la promo metodología integral y siste ocurrió en México debido a la crisis eco todos los problemas que a ella concier continua. En este sentido, el grupo de 
ción integral liberadora de los matizada en función de la fi

"Puño en Alto" busca motivar, 
nómica, los esquemas de futuros posi nen. Es decir, con la incorporación de especialistas en comunicación consulta

sectores populares de la na nalidad de la comunicación 
capacitar tecnicamente y dar for

bles pueden perder valor.	 medios quedarían resueltas cuestiones do por el proyecto fue terminante: mación integral. 
metodológicas o bien sociales. Estación.	 educativa. 

En todo caso, el escenario viable se creencia llevó durante mucho tiempo a "No incorporar ningún recursos tec2. El programa funciona como uno 
de los principales medios de apo hace cada vez más difícil y el estado de analizar el problema en forma parcial, nológico nuevo si se 10 puede reem

cosas lleva más directamente al escena como si no existiera cuestiones tecnoló plazar por otro ya existente en elyo al programa de Educación de 
gicas también en relación con aspectosrio mínimo o incluso tendencial. En la país. No incorporar hasta tanto se 

PROGRAMA DE TELESECUN
Adultos. El programa trata de 

medida en que no se puede desarrollar psicológico-metodológicos y sociales. haya comprobado la posibilidad de 
DARlA (México) 

alimentar la reflexión crítica y 
lo previsto para los próximos seis años, Una evaluación parcial solo podía con programación permanente, de manpermite que las clases populares 
como aparece en el ejemplo que dimos, ducir a soluciones parciales.	 tenimiento, de capacitación de los 2. El uso de la televisión como ele se integren a los diferentes nive
las posibilidades de llegar con cambios potenciales usuarios". 

gramas de enseñanza de educa
1. El programa busca:	 mento principal en apoyo a pro les de la Educación de Adultos. 

profundos al año 2000 disminuyen. En En la actualidad esto última amena
una palabra, si uno plantea un futuro za repetirse. Las nuevas tecnologías de a) La escolarización antes de ción media básica primaria y ¿Quién puede asegurar que un pedi

1999 a todos los niños en secundaria para adultos; como 
Para eliminar el analfabetismo, el 

deseado la única manera de lograrlo es la información aparecen (son presentaprograma una vez por semana, do semejante se cumpla en nuestros paí
das, mejor) como una novísima varita dando pasos desde el presente. Y si taedad escolar ofreciéndoles desarrollo de los programas de orienta a los maestros en la labor ses? Los argumentos puramente teóri
mágica al alcance de cualquier cenicienles pasos se vuelven imposibles a causa una educación general míni educación media básica destina alfabetizadora. Las orientacio cos no convencen demasiado a quienes 
ta. En este caso la cenicienta es la edude la falta de recursos, 10 previsto para ma de 8 a 10 años.	 da principalmente a zonas rura nes .son didácticas y ayudan ade toman las decisiones. Una alternativa 
cación que requiere de un urgente mila

~ 
más tarde quedar de alguna manera parece ser la de los diagnósticos, la de 

b) Educar a los jóvenes y niños en edad escolar. 
les y poblacionales marginadas más al correcto manejo de los 

cancelado. Un esquema de trabajo de gro para salvarse. los estudios de 10 que realmente ha ocu
particularmente del nivel me

contenidos de las lecciones de la 
esta naturaleza tiene la ventaja de no rrido con la incorporación de nuevos 

dio rural que por falta de Tam bién se ofrece la primaria y 
cartilla. 

permitir soñar demasiado, aun cuando En la Segunda mitad del siglo XIX medios a la enseñanza en cada uno de 
se estén planteando futuros. pensadores mexicanos alertaban sobre los países. En México nuestro diagnós

un magnífico animal que rugía en la 
oportunidades educacionales secundaria para adultos como Esta motivación mantiene unida 

tico adelantó algo, aun cuando quedan 
La explicación de cada uno de los frontera, en la larga frontera de más de muchos datos por recoger, sobre todo 

no han podido ingresar a la apoyo y motivación, al sistema y en permanente acción a la fa
Escuela.	 educativo de adultos. milia de la Educación Popular 

conformada por 180.00 personas escenarios y de todas las estrategias pro 3000 kilómetros. Las vías férreas esta en universidades y otros establecimien
e) Aprovechar los Medios de Co Estas acciones están a cargo de la puestas exceden el alcance de este ar ban a las puertas del país, esperando tos educativos de provincia. 

municación y su lenguaje para Secretaría de Educación Pública 
entre maestros y alumnos de los 

tículo. Señalemos, para finalizar esta prolongarse para meter y sacar produc

las acciones educativas. del Gobierno Mexicano.
 

diferentes niveles de alfabetiza
presentación, que se trató en todo rno- tos. En la actualidad sucede con la edución. Pero las tecnologías tienen un al
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PROGR/\.MA TVE MARANHEN:SE para adultos, cursos de suplencia dencia.
 
una superposición de esfuerzos, una participación creados por las organi

población. Lista que nos mostraría nidades, a través de mecanismos de 

(Brasil) de lOe 20 gráus, além de una pro Los objetivos generales del área 
repetición de los mismos errores..." zaciones civiles. gramacáo educativa na área de de Telepromoción Rural son los 

A TVE Maranhense está priorita saúde. de motivar y capacitar la pobla
Período 1983-1988 riamente vinculada a la. parte do ción rural para su efectiva par

ESTRATEGIAS PARA LOS PROXI 10. objetivo do Proj. Principal ticipación en el desarrollo socio
que diz: "Assegurar a escolaricáo PROGRAMA FEPLAM (Brasil) económico. 

año 2000, desde el ámbito de la 
MOS AÑOS Para lograr un escenario viable en el 

antes de 1999 a todas as enancas
 
Con las conclusiones de los tres pri educación y de la tecnología, serían
 em idade escolar" .... l. Básicamente, se vincula al segun SISTEMA MULTIMEDIOS EN 

meros subprogramas y los escenarios necesarias las siguientes acciones en do objetivo, ampliar los servicios APOYO DE LA EDUCACION COo primeiro objetivo da TVE é: 
planteados en el cuarto, se procedió a los próximos seis años: educativos para los adultos y al MUNITARIA (Brasil) 

"aumentar a taxa de escolarízacáoformular estrategias para los próximos tercer objetivo: mejorar la cali
de nível médio con aprimoramenaños, las cuales abarcaron todo el siste Componente de medios: dad y la eficiencia de los siste l. El proyecto está relacionado con 
to da qualidade de ensino; Em 20 

ma educativo mexicano. mas educativos a través de la rea el segundo objetivo, no tanto en 
lugar, a TVE vincula-se com o 30 

lización de ,reformas necesarias. su aspecto de eliminación delInstalación de la capacidad de re
objetivo do Projeto Principal, no A modo de ejemplo, y debido a que cepción, para una cobertura total FEPLAM tiene programas de en analfabetismo, como con el as
que se refere a melhoria da qualies el punto que más nos interesa para es de áreas rurales dispersas y de áreas señanza de educación general, de pecto de ampliación de los ser
dade e eficiencia dos sistemas edute artículo, presentaremos las estrategias marginales urbanas, a los fines de la " ... si uno plantea educación cívica, de iniciación vicios educativos para los adul
cativos através da realízacáo daspara educación de adultos, dentro del difusión de mensajes de educación profesional y de telepromocion tos.un futuro deseado, 
reformas necessárias". denominado "Escenario viable". El pro informal. rural; programas de preparación Indirectamente, sin embargo, el la única manera 

yecto incluyó cuatro escenarios para el A TVE Maranhense com um uni de recursos humanos; y progra proyecto también colaboraráde lograrlo 
futuro de México: uno tendencial (las Uso total del tiempo asignado al Es verso escolar quase de 21.000 alu mas de investigación, evaluación con el tercer objetivo, ya que, al 

es dando pasos cosas continúan tal como hoy), uno mí tado en los medios de difusión co nos, atende em sua quase totalida y experimentación de nuevas abirse a la comunidad para par
desde el presente". nimo (hay pequeños cambios, pequeños lectiva, con programas educativos de alunos carentes situados na zo metodologías. ticipar en el proceso de educa

ajustes que intentan sostener el actual elaborados por el propio Estado. ! _ na urbana marginalizada e tam 2. Considerando los diversos pro ción comunitaria, la escuela sex_=~~__ 
sistema), uno viable (se avanza realmen bém na zona rural, alunos muitas gramas de FEPLAM, solamente, verá forzada a mejorar su calidad 
te en un proceso de democratización, se Centros regionales de producción ferencia, etc.). vezes que nao díspóem nem das acá se destacan los Proyectos en y su eficiencia y a ejecutar las re
producen transformaciones destinadas a de mensajes, con el apoyo de espe condícóes mínimas de vida, viven el Area de Telepromoción Rural: formas necesarias para ello. 
lograr una sociedad más justa e igualita cialistas y de las organizaciones civi Capacitación de multiplicadores pa do em palafitas caracterizadas pela Huertos caseros, Telextensión 2. El proyecto consiste en montar 
ria), uno ideal (se abandona el sistema les. ra cubrir a la población dispersa y a falta de higiene, de sistemas de sa Rural para la Cuenca del Amazo un sistema compuesto de tres 
vigente). la tercera parte de la marginal ur neamento de água e luz ... ahlnos nas, Diálogo sobre la Tierra y Ca medios principales y varios auxi

Apoyos didácticos elaborados según bana, a los fines del trabajo grupal cuias familias nao tem nenhuma lificación Profesional para Zonas liares y que apoye acciones inter
Aspectos sustantivos del escenario viable las características regionales de la y de la organización comunitaria. renda. É justamente voltada para Rurales, personales realizadas en las co
al año 2000: población y según sus necesidades esse universo que a TVE, está de Contribuyen para el logro de los munidades por un equipo de 

específicas. Desarrollo de metodologías de acordo com o P. P., aplicando una objetivos del Proyecto Principal educadores. 
Descentralización de las decisiones diagnóstico comunicacional, a fin pedagogia que fomenta a criativi para: 
políticas, pluralidad y federalismo Creación de sistemas de comunica de sistematizar acciones a través de dade e que procura atender a urna a) Otorgar atención prioritaria a TV Educativa Teveclub (co
(el poder central solo norma y coor ción a través de los centros comuni formas de comunicación colectiva e educacáo integral, já que a educa grupos poblacionales afecta municación 
dina); tarios, otros organismos locales, fá institucional y a través de relaciones cáo é concebida como mudanca dos por pobreza, adultos, del periférica ur

bricas, etc. comunitarias. de comportamento, envolvendo a medio rural que no logran de bana) 
el proceso económico está planifica personalidade do alunos em seus sempeñar un papel laboral de 
do y el crecimiento del PJ.B. es del Capacitación de la población en el Componente social: aspectos globais. Daí porque a significación económica. Radio Educativa Radioclub 
5.5. por ciento. Los procesos de se uso de medios de bajo costo, a fin éavaliacao do rendimento escolar b) Utilizar una pedagogía que (comunica
cundarización y terciarización agre de posibilitar la elaboración de Promoción de instancias interme abrangente, incluindo além dos as fomente la comprensión de la ción rural) 
gan valor a los productos de la po mensajes con fines intra e inter-eo dias de comunicación a fin de lograr pectos cognitivos, ou seja, assimi realidad. 
blación rural, con la consiguiente munitarios. una organización cívica participati lacáo dos conteúdos, urna série de e) Utilizar tecnología educativa Circo Comunidades 
distribución equitativa del ingreso va y solidaria. ítems formativos que unidos áque para mejorar la enseñanza co rurales 
per capita; Componente psicológico-metodológi les, poderáo contribuir para a mo AV, K7, libros, módulos, 

co: Reconocimiento y apoyo de las for efectiva participacáo do educando radio. Los aspectos del proyecto que 
el crecimiento natural de la pobla mas espontáneas de organización no processo desenvolvimentista do d) Fortalecer la vinculación en contribuyen al logro de los obje
ción es del 1.5 por ciento anual, y Capacitación del personal necesario (rural y urbano marginal). Estado. tre educación y trabajo. tivos del Proyecto Principal son: 
los asentamientos humanos están para cubrir eficazmente, con propó e) Ser participativos, dada las a) Demostrar la contribución de Expansáo do sistema para todo o
desconcentrados en el territorio na sitos de educación informal, el Desarrollo de mecanismos de con modalidades de ejecución en un sistema integrado de meEstado: Em 1969 quando a TVE cional; tiempo que el Estado tiene asignado vocatoria para lograr un máximo de cada comunidad. dios al proceso educativo forsurgiu, atendía somente a capital, en los medios de difusión colectiva, participación de las diferentes orga f) Procurar capacitar, teniendo mal e informal. em circuito fechado de TV, cuan'
el rezago educativo, que representa así como el tiempo de los sistemas nizaciones civiles. en vista las finalidades generado tinha 1300 alunos somente da b) Establecer un diálogo entre una población cercana a los 10 mí que actualmente dependen directa les del Proyecto Principal, co50 serie. Atualmente atende a las comunidades a través dellones de adultos mayores de 15 mente de aquél (tele-secundaria, Te Utilización de sistemas de comuni

quase 40 municipios em circuito mo: los medios. años, se atiende a través de la edu levisión Rural de México, etc.). cación informal para contrarrestar - Contribuir a la supresión aberto, tendo vista, até 1984, e) Desarrollar la creatividad de cación informal; la influencia de estereotipos (origi de la pobreza y al increatender a 500 
/ 0 do Estado. la comunidad, su acceso a los Mejoramiento de formas de educa nados en la comunidad o en los me mento de la productividad 

Por outro lado, um 20 aspecto económica ...; propender a medios puestos a su servicio.élos medios de comunicación e inf'or ción informal a través del empleo dios de difusión colectiva), que di
mación permiten el acceso al acervo de recursos propios de los medios ficultan o impiden el logro de la or que a TVE tem também urna pro la organización de una so d) Evaluar la contribución relati
cultural nacional y extranjero y el de difusión colectiva (historietas, ganización, de la participación y de gramacáo voltada para a comuni ciedad capaz de eliminar va de los medios a la educa
intercam bio horizontal entre comu- fotonovelas, juegos, foros, telecon- la solidaridad. dade, com programas de educacáo cualquier forma de depen- ción. 
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OFICINA NACIONAL DE ALFA" 
BETIZACION y ACCION COMO~ 

NICATORIA (Haití) 

1. La ONAAC está llevando a cabo 
un programa de Alfabetización y 
Acción Comunitaria con apoyo 
de medios combinados: impre
sos, video cassette, radio y ma
terial gráfico, por eso está cum
pliendo con el objetivo 11 del 
Proyecto Principal en este senti
do el programa coincide con el 
segundo objetivo del Proyecto 
Principal. 

2. La	 ONAAC difunde programas 
de radio con el fin de motivar y 
educar las poblaciones rurales 
analfabetas de Haití. Entre los 
programas radiales que hace 
ONAAC, podemos mencionar 
los que siguen: educación para la 
salud; organización comunitaria; 
charlas; entrevistas, repoblación 

FA l~T ,11, :DE /\.LF AJ:L:~,"- .-~;~, '¿,e" 

1. La eliminación del analfabetismo 
y la extensión de los servicios 
educacionales a los adultos, han 
sido experiencias realizadas en 
Cuba que dan cumplimiento a 
uno de los o bjetivos del Proyec
to Principal. 

La campaña de alfabetización, 
ejecutada en 1961, se desarrolló 
sobre la base de la participación 
de las masas en las tareas de la 
educación y aprendieron a leer y 
a escribir 707.212 analfabetos. 
La fuerza alfabetizadora estuvo 
integrada por 100 mil estudian
tes, Brigadistas "Contado Ben í
tez", en su mayoría adolescen
tes; 13.016 brigadistas obreros 
"Patria o Muerte" movilizados 
por la CTC y los sindicatos, 
120.632 alfabetizadores popula
res y 34.772 profesores como 
técnicos. 

La amplia participación de las 
masas en la Campaña - el que no 
sabe aprende, el que sabe ense
ña - y la estrecha coordinación y 
unidad del Ministerio de Educa
ción y la Comisión Nacional de 
Alfabetización con todas las or
ganizaciones políticas y de masas 
del país y el impulso de la Revo
lución en su orientación y desa

52 / experiencias de proyectos 

y reforestación; información 
neral; agricultura; artesanía; edu
cación y planificación familiar. 

La ONAAC utiliza también la te
levisión para reforzar la alfabeti
zación en los centros urbanos. 
Son programas de Educación no 
Formal tales como: vulgariza
ción de la cultura popular; edu
cación para la salud; reforesta
ción; charlas y entrevistas; infor
mación general; organización de 
la comunidad y planeación fami
liar. 

Asi mismo se hace uso de afi
ches, fichas, gráficos, maquetas. 
Material impreso: libros de tex
to, periódico, fichas técnicas, di
dácticas y de lectura como apo
yo a la radio, cine, teatro popu
lar y danza. 

, rrollo, fueron los principales fac
tores que contribuyeron al éxito 
de la Campaña. La creación del 
Subsistema de Educación de 
Adultos y la escolarización obli
gatoria de todos los niños en 
edad escolar -6 a 12 años- en el 
nivel de primaria, son logros de 
la educación cubana que tam
bién se vinculan con el cumpli
miento de los objetivos del Pro
yecto Principal. 

2. La priorización de las tareas edu
cativas, la asignación de más del 
7 % del Producto Nacional 
Bruto a los gastos en la educa
ción y la aplicación del princi
pio de participación de las ma
sas en las tareas de la educación 
son los factores fundamentales 
que contribuyen al logro de los 
objetivos del Proyecto Principal 
en Cuba, de los cuales ya han si
do alcanzados los dos primeros. 

En cuanto a la elevación del 
nivel de calidad y eficiencia del 
sistema educativo, la implanta
ción del Plan de Perfecciona
miento del Sistema, y la ejecu
ción de una investigación ramal 
sobre el comportamiento de los 
nuevos contenidos, que se termi
nará en 1985, son los aspectos 
que están contribuyendo al logro 
del tercer objetivo del Proyecto 
Principal. 
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a)	 A experiencia do MOBRAL e o tra
balho que desenvolve se relacionam, 
principalmente, com o objetivo de 
"eliminar o analfabetismo antes do 
fin do século ... para os adultos". 

A MOBRAL se constitui em un sis
tema de educacao nao formal, que 
tanta, também, de alcancar as popu
lacees nao atimgidas pelo sistema 
formal, que nao tem se desenvolví

• do segundo as necesidades de nosso 
país. 

b)	 As principais aspectos que se afron
tam, sao os presupostos teóricos 
que embasam o trabalho do 
MOBRAL. Mas, isto nao equivale a 
dizer que se tenha tido exito corn a 
enunciacáo destes presupostos
Eilos: 

destinar-se a urna populacáo de 
baixa renda, inicialmente os de zo
na urbana, de periferia urbana e de 
zona rural; 

basear-se no processo de participa
cáo social e na metodología de acáo 
comunitaria; 

fortalecer a ínteracáo entre educa
cáo e cultura; 

respeitar e valorizar a indívidualída
de e a experiencia dos homens; 

integrar os conteudos de educacáo 
e trabalho; 

usar métodos e procedimentos que 
asseguren o atingimento a um 
maior contingente populacíonal. 

" 

el proyecto denominó la educación in
formal: 

"Donde, en cambio, se toman muy 
en cuenta tales técnicas, es en el 
ámbito de la educación informal. 
Los especialistas en teoría de la per
cepción, en análisis motivacional, 
en recursos para atraer la atención, 
han dado muchísimo material a los 
encargados de elaborar mensajes.... 
Las estrategias de uso intensivo de 
medios de educación informal están 
muy ligadas a los aportes psicológi
cos. El modo en que se trabaja con 
un mercado cautivo como el de la 
ciudad de México es más que ilus

J trativo en este sentido". 

"La educación informal es un cam
po mucho más elusivo y donde hay 
escases de investigaciones, aunque 
abundan los ensayos, sobre los efec
tos educativos y deseducativos de 
los medios masivos de comunica
ción, las organizaciones familiares, 
comunitarias, regionales y naciona
les; la religión, las tradiciones en el 
medio rural ...". 

La cita pertenece a las conclusiones 
del subprograma Uno. Debido a que en 
ese ámbito se está tratando de dedicar 
atención a sectores de la población que 
tradicionalmente han sido dejados de la
do por el sistema de educación formal, 
las posibilidades de innovación aparecen 
como mayores. 

Claro está que es preciso reconocer 
la existencia de distintos tipos de inno
vaciones. Actualmente hablamos mu
cho de la participación de la comunidad, 
de los modelos altemativos que induda
blemente van por fuera del sistema for
mal. Pero ese "ir por fuera" tiene no 
pocos antecedentes. 

Ya Karl Mannheirn alertaba, en rela
ción con el nazismo, sobre la eficacia de 
las técnicas sociales dirigidas a la mani
pulación. 

"Entiendo por técnicas sociales el 
conjunto de métodos que tratan de 
influir en la conducta humana y 
que en las manos del gobierno ope
ran como un medio de control so
cial singularmente poderoso ... 
La naturaleza de estas técnicas so
ciales es más fundamental aun para 
la sociedad que la estructura econó
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mica o que la estratificación social 
de un determinado orden. Median
te ellas se puede impedir o moldear 
de nuevo la acción del sistema eco
nómico, destruir ciertas clases socia
les y poner otras en su lugar". 

Podría criticarse sin duda lo extre
mo de tales afirmaciones, pero lo que no 
puede negarse es la influencia real de ta
les técnicas. En el proyecto fueron dis
tinguidos dos tipos: 

1.- Técnicas sociales dirigidas a la mani
pulación (la mercadotecnia, la pro
paganda, la acción mediatizadora 
del estado o de ciertas tendencias 
religiosas, la permanente difusión 
de modelos, de estereotipos, a tra
vés de los medios de comunica
ción ....); 

2.- Técnicas sociales que pueden ser 
útiles a la transformación de las co
munidades, al análisis de situacio
nes, a la promoción de la participa
ción (recursos para autodiagnóstico, 
medios de bajo costo, recursos para 
análisis de mensajes, recursos para 
búsqueda de información, para pro

= 

cesamiento de información, para 
evaluación de situaciones ...). 

No hay que investigar demasiado 
para comprobar el avance incesante de 
las primeras. Corren a su favor capitales, 
especialistas, estudios psicológicos, mi
nuciosos análisis de la percepción, siste
mas de distribución de mensajes; el po
der en fin. 

Si bien las experiencias se multipli
can dentro del ámbito de las segundas, 
es preciso reconocer el alcance limitado 
que todavía tienen en nuestros países, el 
lento avance, a menudo por prueba y 
error, la falta de continuidad, la excesiva 
teorización sobre cuestiones que requie
ren de una constante práctica.... 

El diagnóstico que arrojó el proyec
to sobre este tema permitió prever que 
la primera tendencia continuará conso
lidándose, en una ciudad que constituye 
un inmenso mercado cautivo (alrededor 
de 16 millones de habitantes) y en un 
ámbito económico que posibilita el de
sarrollo de las técnicas más sofisticadas 
de promoción de mercancías. 

La segunda ha estado siempre pre
sente en México, e incluso en espacios 
abiertos dentro del propio Estado. Pe
ro hay que distinguir claramente entre 
una retórica muy difundida, sobre la 
participación y el desarrollo, y las expe
riencias concretas. En el proyecto fue
ron analizados los recursos propios de 
tra bajos como Salas de la Cultura, Gru
pos Comunitarios, Madres Jardineras, 
entre otros. 

Los mayores inconvenientes fueron 
apuntados en las conclusiones del pro
yecto: 

"Sin embargo, hay que ser muy cla
ros en esto, muchas experiencias 
han sido un fracaso en la realidad y 

un éxito en los papeles. .. La par
ticipación de la comunidad va fuer
temente ligada a problemas econó
mico-políticos. Muchos intentos 
de muy buena voluntad fracasan 
cuando las tensiones internas de la 
comunidad, la situación de la gente, 
hacen imposible una relación partí
cipativa. 

Hay que señalar otro inconvenien
te: la cantidad y a la vez la disper
sión de esfuerzos. Podríamos dar 
una larga lista de organismos estata
les y algunos privados que intentan 
trabajar con sectores relegados de la 
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Esta situación, como veremos más ceden espacio lentamente a propuestas Este mismo problema aparece cuan EXPERIENCIA DE ASESORIAS A ción comunitaria de conoci
GRUPOS POPULARES CINEP miento. La participación que LA EXPERIENCIA DE LABORAadelante, no tendría por qué no repetir derivadas de la escuela cognoscitiva. El do se piensa en la incorporación de las 

se si se produjera la incorporación masi problema es que esta última no ha desa nuevas tecnologías de la información, (Colombia). se busca saría esa producción TORIO EDUCA TIVO: 
va de las nuevas tecnologías de la infor rrollada, como lo hizo de una manera de conocimiento. 
mación. muy eficaz el conductismo, un conjun El mito de la supresión del docente, de ACTIVIDAD PEDAGOGICA yl. Tiene una relación muy estrecha 

con el mejoramiento de la cali d) El darle gran importancia al to de recursos, de recetas diríamos, de una escuela totalmente tecnologizada, CREATIVIDAD COLECTIVA (Ve
las cuales el docente pueda apropiarse en la que cada quien avanzaría a su rit nezuela).dad de la educación, es decir, el Lenguaje dentro del proceso: FACTORES PSICOLOGICO-METO
para solucionar sus problemas. Es más mo en directa relación con la máquina, tercer objetivo del proyecto la problemática de las codifiDOLOGICOS 
lo teorizado que lo que realmente se sigue siendo eso: un mito. principal. caciones o esquemas del len l. Se relaciona con el tercero: me
aporta a lo psicológico-metodológico, guaje, su origen social, el con joramiento de la calidad educati"Pero en ningún paú de los que se 

El análisis del sistema educativo mea lo que a diario es preciso enfrentar en va.Tanto el marco teórico elabora flicto de la ruptura de los estiene noticia, la literatura especiali
xicano demostró que, dificílmente seel campo de la enseñanza. do como los procedimientos me quemas (en relación con lazada o el uso intensivo de las tecno
han podido lograr innovaciones tecnoló - Nos proponemos impulsar nuetodológicos propuestos tienden, tendencia al reconocimiento, logías educativas llevó a una trans
gicas en la educación formal, que ni siLa primera dificultad a resolver en vos estilos educativos que a traen gran parte, a garantizar cali con las condiciones de proformación de la escuela, ya sea en 
quiera las modificaciones son posiblesintentos de aprendizaje por descubri vés de proyectos cooperativos, dad y aunque estén pensados pa ducción de un nuevo conocisus estructuras básicas o en su fun
si los docentes no se capacitan adecuamiento, en formas participativas, es la despierten la búsqueda científira educación no formal tendrían miento. Por lo tanto, en últicionamiento. Como observó Prin

de la capacitación de los docentes. En damente. ca, la creatividad y la participaaplicación en procesos formales. mo término, en relación con cus con respecto a la escena norte
la enseñanza programada, sobre todo en ción socializada de los sectores los esquemas mentales del coamericana, las tecnologías adopta
aquéllas que viene totalmente diseñada Al respecto se indica en las conclu populares en el estudio de la 2. Hay aspectos que considero con nocer producidos socialmendas fueron sobre todo aquéllas que 
desde los ministerios o secretarías de siones del Proyecto: realidad nacional, de sus auténtribuciones al tercer objetivo del te).favorecen a las élites dominantes: 
educación, es relativamente fácil mover ticos valores y la realidad regioProyecto Principal: "team teaching", agrupamiento de 
se con una escasa capacitación para la "El sistema educativo formal no ha nal.e) La relación entre proceso de alumnos por niveles de habilidades 
docencia. Pero cuando entran en juego introducido en los últimos años va a) El poner la investigación comunicación y de educación y competencias, paredes móviles, 
la actitud crítica de los estudiantes, el riaciones muy grandes en el proceso de la propia realidad y la con la organización popular - Propiciar la incorporación detelevisión instructiva, series flexi
análisis de su desenvolvimiento percep de enseñanza-aprendizaje. Pode ubicación de esta en el con como contexto en el cual los los trabajadores de la enseñanbles, nuevos curricula. Se observa 
tual, el aprendizaje por descubrimiento, mos señalar una etapa en la que se za en modelos organízatívos ytexto social, como eje central primeros adquieren lógica,que fueron adoptadas con mayor 
el trabajo grupal, la presencia del docen generalizó la elaboración de progra del proceso educativo y co sentido y "eficacia". movimientos que planteen una frecuencia las reformas caras y peri
te crece no a la manera de la escuela tra mas por objetivos conductuales y municativo. lucha eficaz, a partir de modeféricas, en vez de las que pudieron 
dicional (es decir, en un rol protagóní podemos añadir una cierta tenden f) En concreto el diseño de los los alternativos a los predomiadoptar cambios profundos". 

b) El poner como dimensión talleres centrado en la dinámica) sino en función de los oportunos cia actual a tomar en cuenta ense nantes, que muestran a su vez 
ñanzas derivadas de la vertiente cog educativa del proceso al Pro ca Producción-reflexión-nue los caminos que llevarán a laapoyos que los estudiantes requieren. 
noscitiva. Pero lo que nos interesa ceso en sí más que a los con va producción y nueva reLa cita fue tomada del subprograma emancipación y al verdadero 
enfatizar es de qué manera esas tenUno, y forma parte del trabajo presenta tenidos. flexión. Esta última queda desarrollo de nuestra región. 
dencias se vuelven realidad a la hora abierta a la nueva producdo por Arauja y Oliveira sobre cuestio
de la práctica cotidiana del docen e) El proponer como objetivo ción que ya es la de la prácnes organizacionales y educación. 2. Los aspectos que contribuyen al 
te". del proceso, y de los pasos tica real. logro del tercer objetivo: 

que lo constituyen, la produc-Las tecnologías de la información 
Las innovaciones, los intentos de en general y las que pretenden cambios - La incorporación de Laborato

desarrollar nuevos enfoques pedagógien cuestiones psicológico-metodológi rio Educativo como parte acti
cos, han quedado en general restringidos cas en particular, logran en todo caso al va en el proceso de creación pe
a una mínima parte de la población. gunas modificaciones tecnológicas que dagógica y de formas organiza

no constituyen de ninguna manera una tivas así como lo hemos venido 
"Los intentos mayores de innovarevolución en el campo de la educación. EL SISTEMA DE PRODUCCION y tanto a nivel de base, como a haciendo hasta ahora con nues
ción en nuevas pedagogías han estaModificación e innovación aparecen co CAPACITACION AUDIOVISUAL nivel de las centrales. tras publicaciones. Cuadernos 
do en algunas escuelas privadas, que mo constantes en nuestros países, la pri RURAL. (Honduras). de Educación; cuadernos de Pe
tratan de llevar adelante actividades mera como realidad, la segunda como b) La existencia en el Programa dagogía; y en particular facili
no directivas, con la mayor particiun anhelo que se estrella una y otra vez l. El sistema de producción y capa de una unidad encargada de tando canales de comunicación 
pación posible de los estudiantes. contra las organizaciones educativas vi citación audiovisual rural está evaluar todo el proceso de y vínculos de apoyo en la pro
Si bien no podemos generalizar un gentes. La expresión "reforma educati prioritariamente vinculado al ter producción y capacitación ducción de un instrumento al
juicio sobre ellas, hay que recordar va" no es ni ha sido casual. Designa mo cer objetivo del Proyecto Princi con el fin de mejorar el proce ternativo para la: Documenta
lo que decíamos en relación con las dificaciones a veces minúsculas, que en pal, específicamente en lo que se so de enseñanza-aprendizaje. ción y la Investigación en el 
situaciones 'ghetto', en el sentido nada transforman lo esencial de un sis refiere a mejorar la calidad y la En esta acción, también se da trabajo escolar llamado: Biblio
de que aparecen como experiencias tema educativo. En todo caso las inno eficiencia de los sistemas educa la participación de los campe teca de trabajo venezolana, for
aisladas del contexto social. Perovaciones, como indica Arauja y Oliveira, tivos. sinos. mada por un conjunto de folle
aun en esos casos es bastante difícil se producen en establecimientos priva tos elaborados fundamental
trabajar con un personal docente dos, en escuelas dirigidas a los sectores 2. Según nuestra experiencia los e) El uso de medios de comuni mente por los educadores des
que pueda conducir con habilidad privilegiados de la población. principales aspectos que están cación masiva, que permiten de su práctica, y a los cuales 
el proceso de enseñanza-aprendiza contribuyendo a los objetivos no solo beneficiar a mayor prestamos nuestro asesoramien"La actual situación 
je, y en muchos casos la tendencia Un intento de innovación que ter del Proyecto Principal son: número de campesinos, sino to a través de orientaciones pede A mérica Latina 
es a volver a la enseñanza tradiciominó en modificación fue el promovido riódicas. Las etapas de edición garantizar la uniformidad de no resulta muy propicia nal" . por el conductismo. Pero actualmente y distribución estará a cargoa) El uso de una metodología de los contenidos y ofrecer laspara lo que los sueños conductistas están un tanto del Laboratorio Educativo. producción y Capacitación mejores alternativas tecnoló
Sin embargo, las estrategias psicolóse ha dado en llamar en retirada. La programación rigurosa, Audiovisual, con participa gicas. 

gicas están muy presentes, a través de la previsión de cada uno de los pasos en la investigación del futuro". ción activa de los campesinos 
todo tipo de técnicas, en el ámbito que el proceso de enseñanza-aprendizaj e, 
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COMUNICACION : POPULAR 
(Panamá). 

1. La experiencia	 está vinculada al 
tercer objetivo específico del 
proyecto principal, el cual busca 
mejorar la calidad y la eficiencia 
de los sistemas educativos a tra
ves de la realización de las refor
mas necesarias. 

2. Los principales aspectos de nues
tra experiencia que constituyen 
el objetivo principal son los si
guientes: 

- Audiovisuales: aunque no son 
de fácil acceso a la mayoría de 
los grupos organizados, si son 
un auxiliar eficaz en el proceso 
de concientización. 

- Teatro popular: constituye un 
instrumento extraordinario de 
comunicación popular, sobre 
todo, por la acogida que le 
brindan los sectores populares. 

- Dinámica de grupos: Se ha lo
grado un buen nivel en el de
sarrollo de 10 que llamamos 
ejercicios socio-políticos que 
ayudan a generar una serie de 
reflexiones en torno a los pro
blemas económicos y políticos, 
sociales, ideológicos y cultura
les develando la interacción 
que debe existir entre el grupo, 
sus problemas y la realidad ha
cia la cual dirige su acción el 
grupo en medio de la cual tie
ne que desenvolverse. 

- Periodismo popular: Es el 
campo donde hemos profundí
zado más a pesar de ser el de 
menor arraigo popular. 

Estos aspectos de la experien
cia consideramos están contri
buyendo al objetivo principal 
en la medida que los métodos y 
técnicas de comunicación no 
pueden estar separados del con
tenido que expresan la partici
pación real y efectiva del pue
blo organizado. 

PLANTEAMIENTOS Y SUGERENCIAS 

Analizadas las experiencias se pro
cedió a recuperar los principales aportes 
de las mismas. Insertamos a continua
ción los aportes y sugerencias de los dos 
primeros grupos de trabajo. 

J't / e,xpl:f iencias de proyectes 

a) Objetivos 

Recuperar la identidad cultural 
para reencontrar el sentido origi
nal de comunidad. 

Buscar modelos educativos for
males ubicados en la realidad na
cional. Estimular debate y discu
sión de experiencias educativas. 

Mejorar la calidad de la educa
ción y poner los libros al alcance 
de todos. 

Alfabetizar comunidades urba
nas, periferia urbana y rural. 

Desarrollar procesos de partici
pación social basados en una me
todología de acción comunitaria. 

Fortalecer la interrelación entre 
educación y cultura. 

Recuperar las formas culturales 
del pueblo como elemento de 
comprensión de la realidad para 
romper la condiciones de domi
nación cultural y colonialismo. 

- Producir material y formar a los 
campesinos para que ellos mis
mos manejen el proceso de pro
ducción y capacitación. 

Producir materiales críticos so
bre temas de actualidad que ge
neren debate para estimular la 
conciencia sobre la inversión de 
valores y el conocimiento o in
terpretación de la realidad. 

Desarrollar modelos educaciona
les apropiados para la pobla
ción indígena, en base a investi
gaciones aplicadas, para la alfa
betización, postalfabetización y 
educación infantil. 

Crear procesos de educación no 
formal que fomenten la capacita
ción campesina en Proyectos de 
Desarrollo Rural Integral. 

Sistematizar las prácticas en 
compañía de grupos populares. 

b) Aportes Metodológicos 

Trabajo cooperativo y autogestio
nario de profesores y educandos 
según el método Freinet. 
Elaboración de textos de trabajo 
por profesores y alumnos. 

Partida de las necesidades básicas 
de la población, como fuente de los 
temas, palabras y textos generado
res, casi como de motivación para 
programas de alfabetización. 

Adecuación de los contenidos al 
proceso psicológico del estudiante. 

Investigación de las características 
socioculturales de cada agrupación 
indígena con participación de la 
misma población. 

Partir de la realidad concreta del 
grupo, para desarrollar programas 
de formación que respondan a esa 
realidad. 
Talleres y producción basados en: 
la investigación de la realidad, re
flexión sobre la práctica, concep
ción del lenguaje como elementos 
activo, concepción del proceso co
mo 10 educativo y de la comuni
cación y educación como poten
ciadoras del contrato donde se 
producen las significaciones. 

e) Comunicación-educación 

La producción del texto -o me
dio escrito- tiende a invertir la di
reción de la formulación de conte
nidos. 
Las revistas como instrumentos de 
reflexión e investigación sobre la 
educación. 
Los materiales son: instrumentos de 
reflexión, integración y de transpo
sición o proyección de otras reali
dades a la propia utilización de los 
medios como instrumentos de capa
citación. 
Comunicación interpersonal como 
medio de reflexión mútua. 
El medio como concientizador so
bre la realidad cultural. 
El medio como instrumento de in
vestigación y crítica sobre la reali
dad 
El medio como provocador de de
ba te, reflexión y conciencia reali
dad. 
La educación como medio de cons
trucción de la comunicación entre 
los miembros de una comunidad y 
con el mundo exterior. 
Las acciones de comunicación co
mo catalizadoras en un proceso 
educativo que engloba todo tipo de 
desarrollo de una comunidad. 
La comunicación como potenciado
ra de las significaciones sociales sis
tematizadas racionalmente en la ins
tancia educativa. 

" ... las organizaciones escolares
 
tienen la suficiente inercia
 
e impermeabilidad como
 
para no aceptar sin más
 

las innovaciones".
 

Estas experiencias no se han genera
lizado como tampoco 10 han hecho, es 
sabido, los aportes de Piaget a la escuela. 
Sin embargo, actualmente Papert trabaja 
para el gobierno francés en una investi
gación sobre micro-computadoras 
orientadas al aprendizaje por descubri
miento. Como veremos más adelante, 
las organizaciones escolares tienen la su
ficiente inercia e impermeabilidad como 
para no aceptar sin más las innovacio
nes. En todo caso éstas se dirigen a esta
blecimientos pequeños y en muchos ca
sos a élites. Si nuestra preocupación es 
la educación en los próximos años en 
América Latina, habrá que evaluar cui
dadosamente el alcance de tales expe
riencias, sobre todo a la luz de los re
cursos disponibles y de la real posibili
dad de concretarlas en las actuales con
diciones de nuestros países. 

La tercera tendencia enfatiza el pa
pel de la informática en la organización 
de los conocimientos, en la solución de 
problemas. Se busca añadir a la ense
ñanza materias similares a la lógica o a 
otras que, tradicionalmente, han cum
plido el rol de ordenadoras del pensa
miento. En este caso la informática ·1 
cumpliría esa misión. 

Con la excepción de una suerte de 
desarrollo salvaje en los Estados Unidos, 
las nuevas tecnologías no han sido incor
poradas masivamente a la enseñanza en 
los países industrializados. Se está ac
tualmente en una fase de experimenta
ción, ya que no hay claridad aun sobre 
los beneficios prometidos en el plano 

teórico. No exíste en la actualidad una 
escuela tecnológica que suplante las for
mas tradicionales de enseñanza. El fe
nómeno es más bien de complementa
ción. Las computadoras se incorporan 
a la escuela sin cambiar la .estructura 
vigente. Las organizaciones escolares si
guen muy en pie ante cualquier intento 
de innovación tecnológica. 

Sin embargo, aun cuando hay am
plios espacios sin resolver, aun cuando 
no están claras cuestiones como la in
fluencia en la percepción de los estu
diantes, la hiper-información, etc., la 
oferta no deja de multiplicarse. Las 
nuevas tecnologías destruyen empleo, 
reducen el costo de producción de mer
cancías, y a la vez ellas mismas se con
vierten en mercancias. La competen
cia por el mercado internacional inclu
ye por supuesto a los países latinoame
ricanos, a través de una sostenida ofer
ta de equipos y de programación. Si 
bien es cierto que las computadoras y 
los modernos recursos de comunicación 
llegaron para quedarse, también lo es 
que en muchos casos su inserción en la 
enseñanza es promovida por cmpresas 
ansiosas de ganancias. Es muy difí cil 
en la actualidad delimitar la frontera en
tre una motivación económica y una 
motivación educativa. México, como 
otros países latinoamericanos, sufrió an
teriormente una invasión de medios. 
Veamos algunas conclusiones del sub
programa tres: 

"Si hay algo que puede caracterizar 
a las acciones cducativas en el uso 

de medios es, en general, el desor
den. Hay por supuesto experiencias 
sistemáticas y organizadas, sobre to
do en el campo de la televisión edu
cativa. Pero si nos ponemos a ana
lizar en detalle lo ocurrido en el pla
no de la enseñanza primaria, secun
daria, bachiller y universitaria, el 
panorama no es nada alentador. 
Los ejemplos sobran: equipos de 
sistemas audiovisuales que se cu
bren de polvo por falta de uso, cir
cuitos cerrados de televisión em
pleados una hora a la semana o al 
mes, cámaras utilizadas casi excep
cionalmente. 

El problema fundamental es el de la 
relación entre tales materiales y las 
actividades cotidianas de ensefianza 
aprendizaje. En muy pocos casos se 
ha logrado una integración, un apo
yo a la labor diaria. Así, los medios 
en los cuales se invirtió no poco di
nero, aparecen como algo acciden
tal en el trabajo, como una oportu
nidad para llenar tiempo y para pre
sentar alguna información apenas 
complementaria al curso. 

La estrategia de uso de medios no 
sirvió para generar procesos de co
municación en los centros en que 
fue implementada; no sirvió para 
promover la participación de los 
propios docentes en la elaboración 
de SllS mensajes y no sirvió, sobre 
todo. para que los estudiantes uti
lizarán creativamcnte los medios". 



Nos tomamos, en fin, una tercera: proyectos educativos a mediano y largo Como modo de lograr una fuerte EXPERIENCIA DEL CEDEE 
la de consultar todas las tendencias, des plazo en nuestros países. Porque si la (República Dominicana)participación del estudiante en el 
de defensores a ultranza de la tecnología educación depende de los problemas so PROYECTO DE COMUNICACION proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. Considero que el proceso metoEDUCATIVA PARA AREAS RU l. El proyecto del CEDEE apunhasta quienes mantienen una actitud ciales generales, el grado de autonomía (formas interactivas, por ejemplo), 
dológico general implementado,RALES (CIESPAL) ta fundamentalmente al tercermás que recelosa. Esto nos permitió relativa que requieren los proyectos 

Como recurso para ordenar el pen basado en el uso sistemático de reunir opiniones como la de Juan Diaz objetivo que se refiere al mejotiende a disminuir a medida que se acen
samiento, para solucionar proble la comunicación por parte de los Bordenave "La sociedad que imagino no l. La experiencia desarrollada por ramiento de la calidad y eficientúa la crisis. 

grupos comunitarios, puedenecesitará de la tecnología educativa", mas. CIESPAL estaría respondiendo cia de los sistemas educativos. 
constituir un aporte sobre losbásicamente al segundo objetila de Héctor Schmucler, (un serio llama Hayal menos una ventaja: para Para ello intentamos definir a 
mecanismos de implementaciónvo y en términos metodológicos partir de una praxis concreta lasdo de atención sobre los intereses eco plantear futuros, para prospectar, es pre La primera es sin duda la más gene

podría dar un aporte al objeti de un proyecto de desarrollo que nómicos que están detrás del auge de las ciso partir de un diagnóstico adecuado, características y principios deralizada. Piénsese en los bancos de da
vo tres respecto de la calidad de busque responder realmente acomputadoras para la enseñanza), la del de una evaluación de las tendencias en una educación popular, que partos disponibles en Estados Unidos o en 

los intereses y necesidades de losla enseñanza. suizo Samuel Roller (humanizar la técni juego que conformarán el futuro. Es te de las necesidades específicas Canadá, por ejemplo. Un acceso a enor
grupos poblacionales. de las comunidades a través de ca, apropiarse conscientemente de ella, imposible plantear el u-topos si no se co mes volúmenes de información incide de 

El proyecto ha tratado de desa También pienso que la experiendirigirla hacia una educación para la li noce el topos, el presente. En el proyec sus organizaciones de base y peralguna manera en la enseñanza, sobre to
rrollar una metodología de tra cia ha contribuído a apoyar di mita a éstas dar respuestas probertad), la del mexicano José Negrete to los tres primeros subprogramas estu do en la media superior y en la universi
bajos de campo, que permita una versas instancias del proceso alfa(las nuevas tecnologías pueden cambiar vieron orientados hacia ese diagnóstico. pias a sus problemas.taria. Hay otro ámbito hacia el cual se 
mejor implementación del Pro betizador a través de la producradicalmente la enseñanza, siempre que dirige esta tendencia, el de la educación 
grama de Alfabetización en las ción de materiales de la comunise comience a trabajar con los niños, La primera parte de este artículo es 2. Entre estos aspectos estarían lainformal*, a la multitud de productos 
comunidades, en la medida en cación por parte de los talleres investigación participativa consiempre que se dedique más dinero a la tará dedicada a la presentación del tra culturales inscriptos claramente en cues
que la alfabetización ha sido de comunicación en las comuni comunidades, la producción deformación pre-escolar y no a la univer bajo y la segunda al análisis más deteni tiones mercantiles, se añaden experien
concebida más alla del mero he dades a partir de una reflexión materiales (audiovisuales, publisitaria)... do de las implicaciones de las tecnolo cias en educación de adultos destinadas 
cho de aprender a leer y escribir sobre el sentido y utilidad de las caciones), en colaboración congías para el desarrollo de la educación. a posibilitar una capacidad de elección 
como un proceso de toma de mismas. Así se han elaboradoLas características de una detenni organizaciones de base, y la repara una amplia variedad de temas. La 
conciencia comunitaria sobre la cartillas de alfabetización, follenada formación social no son fácilmen flexión crítica sobre los probleoferta se orienta hacia necesidades gru
realidad que debe favorecer el tos de apoyo, fotomontajes yte extrapolables a otra y mucho menos mas educativos, a nivel de enpales tanto en el caso de la finalidad "Las nuevas tecnologias 
desarrollo de gestiones organi obras de títeres en apoyo a dilas estrategias para enfrentar determina cuentros y talleres nacionales. mercantil como en el de la propiamentede la información zativas y participatorias comu versas acciones desarrolladas pordos problemas. El trabajo que nos ocu Así mismo la labor de interrelaeducativa. 

aparecen como nitarias para su transformación. los centros de cultura popular.pa estuvo dedicado a México, si bien cionar grupos de maestros con 
fueron tomadas en consideración expe una novísima experiencias de educación po
riencias y situaciones de otros países. De una manera incipiente todavía, pular y no formal y de estas úl

EXPERIENCIA DE EDUCACION 2. Nuestra experiencia se fundaUna vez terminados los cuatro subpro pero con experiencias prometedoras, la timas entre sí. 
Y COMUNICACION POPULAR menta en los puntos 4, 5, 6 del gramas se pasó a una fase de integración segunda tendencia enfatiza la participa Por último la capacitación a di
DEL INDEC (México) capítulo 2 "necesidades a quede información y de formulación de es versos niveles metodológicos: alción de los estudiantes en un proceso de 

trategias, tomando en cuenta las especi responde el Proyecto Principal" fabetización, comunicación poaprendizaje por descubrimiento. El tra
l. El trabajo que realizamos, lo en a saber: ficaciones proporcionadas por los esce El proyecto fue dirigido por José bajo de Seymour Papert en el Laborato pular, análisis de la realidad, etc. 

contramos enmarcado fundanarios. Sin duda, y en esto insistiremos Manuel Alvarez Manilla, como coordi rio de Inteligencia Artificial del M.I.T. 
más adelante, la situación de México va mentalmente dentro de los al - Sistemas y contenidos de etc.nador actuó Romeo Pardo Pacheco. (Massachusetts Institute of Technology) 
rió considerablemente en los últimos cances del objetivo No. 3, en lo - Desajustes en la relación etc.Los subprogramas uno a cuatro fueron abre la reflexión sobre: ''un aprendizaje 

que se refiere a "mej orar la cali - Escasa articulación de la educacuatro meses de 1982. El proyecto con dirigidos, respectivamente, por Eduardo por una progresiva domesticación de la 
cluyó a fines de agosto. La actual crisis dad y la eficiencia... de la educa ción ...etc. - El punto 7: todo nuestro traArena Arellano, Laura Hernández, Da máquina, lo que permite adquirir, me
económica podría llevar a una reformu ción ..." baj o educativo ha pretendidoniel Prieto Castillo y Luis Benavides. diante ensayos y errores, la base de una 
lación de todos los escenarios propues Creemos que aporta fundamen basarse en el "rescate crítico ynueva cultura general". El aprendizaje 
tos. Nuestro trabajo, de un alcance talmente en relación con casi to devolución sistemática" de la USO DE MEDIOS por descubrimiento ha sido reclamado 

cuantitativo limitado, no puede dos los puntos del capítulo 30. cultura del pueblo, corno base por corrientes pedagógicas nada sospe
La prospectiva no es nada sencilla plantearse en términos de "Sis "finalidades generales y objeti y fundamento.En el mundo industrializado el chosas de intentar una masificación o 

en nuestros países latinoamericanos, so temas Educativos" entendidos vos específicos del proyecto",avance de las nuevas tecnologías de la alienación de los estudiantes. Papert 
bre todo en un período de recesión y de a nivel macro, pero sin embar pero con énfasis en: En síntesis nuestra experieninformación en el campo educativo es trabajó varios años junto a Piaget , Su 

go, los aportes metodológicoscrisis del sistema social vigente. Y si es cada vez mayor. Sin embargo frente a hipótesis es que el "científico natural" cia aporta principalmente en: 
difícil en relación con cuestiones socia una penetración irrefrenable en la ense analizado por este pensador solo puede que de nuestra experiencia se - El concepto de "formación in
les generales, mucho más lo es cuando se ñanza en los Estados Unidos, aparece seguir progresando si cuenta con entor desprenden, podrían sin duda, tegral, armónica, etc.", puesto - La concepción metodológica 
intenta analizar un ámbito como el de la una actitud más cauta en otro países nos inteligentes, y lo más inteligente ser un modesto aporte a los sis que nuestra experiencia ha ma oral "práctica, teoría, práctica": 
educación y de las tecnologías. Lo que que intentan prever las consecuencias que ha creado el hombre es la computa temas de "Educación de Adul nejado justamente este concep

tos" o educación "Participativa". to y no se ha restringido a una - La pedagogía de la "plena paren un determinado momento aparece de estos instrumentos, antes de difun dora. Se trata de que ésta permita un 
como viable en un escenario, se vuelve visión "funcional" de la educa ticipación".dirlos masivamente. El caso de Francia aprendizaje simultáneo a la tarea de do

También encontramos vincula ción.prácticamente imposible ante una crisis resulta ilustrativo, tanto por las expe mesticarla, una apropiación de sus re
ción con la segunda parte del ob - La creatividad y el uso adecuaque en menos de cuatro meses reduce el riencias piloto que se están desarrollan cursos para a la vez enriquecer la per

crecimiento de un país a cero. Es que, do, como por las polémicas suscitadas cepción, la manera de resolver proble jetivo No. 2 ", .. y ampliar los - El punto 5: "posibilítar la ad do de múltiples instrumentos o 
servicios educativos para los quisición ...etc." por cuanto herramientas didácticas, dentrocomo afirma Arturo Roig, la 11 torna está en relación con el real uso de las nuevas mas de la vida cotidiana. 

condicionada por la top fa, por la situa tecnologías. adultos", dado que nuestro tra nuestro trabajo ha pretendido del desarrollo de nuestros pro
ción de una determinada formación so bajo no se desarrolla dentro de justamente transmitir una vi gramas educativos. 

sistemas o marcos institucionales sión global, estructural de la reacial. Tres tendencias es preciso analizar: Concepto este qu e abarca la cdu ca* 
y constituye entonces un esfuer lidad y a través de una meto - La valoración (e incorporaciónclon traies del con texto {vida 1'0(J 

zo de "ampliación" de la tarea dología que no separa práctica creativa) de los elementosHabrá que preguntarse, a la luz de Las computadoras se incorporan co tiüiana, ,1' dc la l'XI'o,wi¡in a 10,\ 11I1'

educativa. de teoría. culturales.estas afirmaciones, por el alcance de los mo transmisores de información: dios de dit usion colcct ir« 
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PEDAGOGIA DE LA COMUNICA nuevasEL PROGRAMA ALFORJA a) Partir de situaciones concre
CION APLICADA A LA EDUCA

los implicados, que mediati
(Costa Rica) tas, de la práctica misma de 

CION NO FORMAL (Costa Rica) 
l. Hacer un aporte en el sentido de zada por diversos métodos y
 

mejorar la calidad de la educa técnicas les permite ir descu
 1. Desarrollar y ampliar los ser

ción no formal a través de: briendo y apropiándose de los
 vicios educativos para los adul

- El intercambio de experiencias conceptos teóricos, es decir,
 tos, gracias al uso combinado
 

en el área de Centroamérica. entender los mecanismos que
 de los medios en los procesos
 
- Potenciando los recursos ya hacen que una realidad sea
 de educación popular y buscar
 

existentes (humanos y materia como es.
 aportes metodológicos que sig

les). b) Hacer corresponder estos pro
 nifiquen un aporte al mejora


- Elaborando reflexiones en for gramas de formación con la
 miento en la calidad del proce

ma colectiva, en tomo al pro problemática cultural de los
 so educativo.
 
blema de la metodología de la sectores populares con los
 
Educación Popular, a partir de cuales se trabaja.
 2. Utilización de una metodología
 
la propia .práctíca desarrollada
 novedosa en la que se concede
 
en los diferentes países. Específicamente:
 una gran importancia a comuni

cación interpersonal, a la inves

de la educación y comunicación a) Ligar los programas educati


2. Nuestra tarea principal dentro 
tigación particípatíva y al uso
 

popular se refiere a la puesta en vos a la dinámica del movi
 combinado de los medios tan

marcha de un proceso sistemáti miento popular.
 to de los artesanales como de los
 
co de análisis, estudio y reflexión b) Establecer programas de for
 más sofisticados.
 
sobre la realidad, que permita mación para educadores po
 Utilización de los medios como
 
orientar las acciones colectivas pulares (dirigentes de organi
 formas de expresión popular en Educaciónvista a la aglutinación, concien

tífico de los distintos aspectos res de la cultura) con posibili

en base a un conocimiento cien zaciones de masas, .trabaiado

tización y organización de la co

que componen la realidad so dad de multiperfección o re
 munidad.
 
cial. producción de esos programas.
 Resultados preliminares:
 
Tratamos de ir planteando cada
 e) El análisis y sistematización 
día con más claridad una meto - Movilización de la comunidad de expresiones artísticas po

a través de festivales de la exdología de Educación Popular, pulares, (canciones, poesías y Tecnologías ypresión. Uso atemático de los que oriente la labor de capacita testimonios) que nos permite 
medios.ción, de Rescate de la Cultura contar con un material educa

Popular y la Producción de Ma tivo importante e ir estable
- Objetivación de la realidad en teriales Educativos. ciendo ciertas pautas metodo

forma organizada y sistemática 
lógicas para el trabajo de re

por el uso temático de los me
Esta metodología de tipo dialéc cuperación y devolución de la 

dios. 

tecnologías 

Lefebvre 

gramas:tico nos exige, en forma general: cultura popular. 

- Uso de los medios para pro 1.
nunciar la realidad en un cálido 
ambiente de creatividad y de 2.

MULTIMEDIA PARA FORMA tal de los integrantes del grupo, comunicación comunitaria. 
CION A DISTANCIA SOBRE en sus aportes, con lo que se 3.
EVALUACION (OREALC) llega a una comunicación inter - Uso de los medios para la orga

na en el espíritu de los partici nización comunitaria en vistas 
l. El paquete multimedia está di pantes. a la producción asociada. 4.

rectamente relacionado con el
 
objetivo No. 3 del Proyecto El material ofrece también un ri
 - Importancia concedida a las re

Principal relativo a la calidad de co bagaje de elementos informa
 laciones lúdicas haciendo uso
 
la educación. Incide directa tivos, los que se usan para la ali
 tanto de los medios artesana

mente sobre la formación de mentación de las reflexiones del
 les como sofisticados. Uso es

maestros. grupo, ya que los objetivos del
 pecial de la comunicación kí

paquete no son instruccionales nésica. tiva. 
2. El principal aspecto de la expe sino eminentemente formativos. 

".'riencia que incide sobre el ob - Integración del equipo promo INTRODUCCION
 
jetivo relativo a la calidad de la La contribución al objetivo de la
 tor al proceso de comunicación.
 
educación es el uso de una me calidad está tam bién en el diseño
 * Duran te 1982 participé en una in

todología basada en el estable del material, el cual permite ser
 más de 20 - Interinstítucíonalidad del pro vestigación organizada por el Instituto
 
cimiento de una comunicación multiplicado ilimitadamente y
 ceso educativo y comunicativo. Latinoamericano de la Comunicación un
 
programada entre el grupo, con ser usado por los maestros en pe
 esteEducativa, ILCE, cuyo título fue "Pros

lo que se consigue una verdade queños grupos, en cualquier lu
 dor- Integración de los procesos de pectiva de la invención, innovación y di

ra experiencia educativa, basa gar geográfico, sin la presencia
 educación y comunicación fusión de la tecnología educativa en Mé

da en el efecto mútuo del diá- de "expertos".
 hasta llegar a una organización cica al año 2.000 *.
 
logo y en la participación to asociada para la producción. 
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futuros 
Daniel Prieto Castillo 

El trabajo se dividió en cuatro sub-pro

Análisis de la evolución de la tecno
logía en los últimos 20 años. 

Diagnóstico de la situación actual. 

Tendencias de la tecnología orienta
da a la educación en los próximos 
17 años. 

Escenarios de México al año 2000, 
tomando en cuenta la educación y 
la tecnología. 

No es mi interés entrar aquí en la 
polémica relativa a la tecnología educa

Si se lo adscribe a una tendencia 
por demás conocida el concepto resulta 

sospechoso y es posible dedicarle toda 
la desconfianza del mundo. Quienes de
sarrollamos el proyecto nos tomamos 
la libertad de definirlo a nuestra mane
ra. Aludimos mediante él al cómo de la 
educación, sin perder de vista que todo 
cómo está relacionado con el qué, el pa
ra qué y demás especiñcacíones de la 
educación. 

Nos tomamos otra libertad: la de 
ampliar el alcance del concepto a cues
tiones paico-metodológicas y sociales. 
El cómo de la educación implica recur
sos provenientes de los medios (especial
mente se analizó la posible incidencia de 
las nuevas tecnologías de la informa
ción), de la psicología y del área más 
amplia que denominamos de "estrate
gias sociales". 

La investigación quedó asentada en autor asume la responsabilidad de las in
trabajos que involucraron a cluidas en las segunda parte del articulo, 

equipo de 30 personas. El autor de que comienza con el subtitulo "Educa
articulo participó como coordinación y tecnologias en el futuro", ya que 
del subprograma No. 3 y redactor algunas de ellas exceden los limites de la 

del documento final. Las opiniones que discusión y del consenso colectivo logra
se vierten aqu i se ajus tan a los resultado en el proyecto. 
dos de la investigacion, sin embargo, el 
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no podrá excluir el empleo de medios 
más sofisticados. No es racional despre
ciar la contribución de los medios de 

,	 comunicación colectiva como es irracio
nal no reconocer los avances de la cien
cia y de la tecnología. 

Los problemas educativos no se re
ducen a problemas de eficiencia y la uti 
lización de los medios de comunicación 
colectiva no se restringe al estudio del 
contenido de los mensajes y al análisis 
de la metodología de cada medio; alcan
zan el "para qué" y el "por que" de 
la educación. 

COMUNICACION COLECTIVA EN 
PROYECTOS EDUCATIVOS 

En Guédez (9) encontramos el con
cepto y los aspectos constitutivos de un 
Proyecto Pedagógico considerado como 
un recurso teórico-metodológico, refe
rencia instrumental que sirve para cono
cer la realidad del sistema educativo, 
para juzgarlo y, a partir de ahí, vislum
bar los hechos que desencadenen una 
acción transformadora sobre la realidad. 
Los fundamentos de toda acción huma
na son los prerrequisitos para la presen
tación de algunas sugerencias que todo 
proyecto pedagógico - como medio- neo 
cesíta incorporar. 

¿Qué necesitarían hacer los educa
dores para utilizar los medios de comu
nicación colectiva en proyectos educati
vos? ¿Qué podrían hacer? 

Cama la educación no concierne só
lo a lo pedagógico, deberían profundizar 
en el estudio de las Ciencias de la Educa
ción, considerándolas dentro de una es
tructura ideológica, en función de un 
contexto históricamente situado. 

Incluir el estudio del proceso de co
municación en los cursos de formación 
profesional de los educadores, capaci
tándolos para valorar la contribución de 
los contenidos y de los medios. 

Entrenamiento en técnicas de carác
ter partícípatívo, esenciales para adecuar 
la comunicación a la realidad a que está 
dirigida y que pretende modificar: es el 
desarrollo de la metodología de partici
pación comunitaria. 

(9)	 GUEDEZ, Victor. A Tecnologia 
Educativa no contexto de un pro
yecto histórico - pedagógico. Docu
mento presentado en e? Seminario 
de Dirigentes de la ABT. Rio de la
neiro, septiembre de 1982. 

Revisar el proceso de enseñanza
aprendizaje para permitir la formación 
de individuos dotados de sentido críti 
co que puedan evaluar las orientaciones 
del sistema educativo existente. 

Revalorizar la formación cultural, 
eminentemente crítica, en todos los gra
dos de enseñanza y, especialmente, en el 
superior donde ha predominado la for
mación profesional. 

Promover el uso más creativo de los 
medios de comunicación tradicionales, 
a través de discusiones en grupo, explo
tación del material de apoyo, combina
ción de varios medios, etc. 

Enfatizar en el estudio de la educa
ción no formal, procurando: introducir 
en los sistemas educativos las ventajas de 
la flexibilidad que le caracteriza; ade
cuar la metodología de la enseñanza a 
las necesidades de los educandos; propi
ciar el uso de los medios de comunica
ción colectiva para alcanzar áreas y con
tenidos no abarcados por la educación 
formal. 

Promover programas de formación 
técnica, necesaria para el empleo de los 
nuevos medios de comunicación colec
tiva. 

Formación del educador-comunica
dor. La conceptualización de la educa
ción-comunicación como dimensiones 
inseparables de un proceso de formación 
armónica del hombre, lleva a considerar 
que el educador debe ser -al mismo 
tiempo- un comunicador y viceversa. 

Iniciar, con rapidez, la planificación 
e implantación de estrategias que provo
quen cambios en la mentalidad de los 
educadores con respecto a la relación 
educación-comunicación, pues como di
ce Souchon: "ninguna reforma pedagó
gica caerá del cielo poblado de satélites ': 

La difusión del Proyecto Principal 
de la UNESCO no provocará cam bias de 
actitudes sobre las transformaciones ne
cesarias en los proyectos educativos, si 
no existe un proceso de concientización 
colectiva sobre lo que se puede y debe 
ser hecho. 

En los documentos de la UNESCO 
se reconoce la importancia de la partici
pación y las posibilidades de utilización 
de los medios de comunicación colecti
va. 

En un mundo con dificultades no es 
justo perder contribuciones que, crítica
mente evaluadas, pueden facilitar la con
secución de los objetivos educacionales 
específicos del proyecto. 

En las sugerencias específicas (12.G) 
la Reunión de Quito (abril de 1981) 
sobre "Proyecto Principal de Educación 
en la América Latina y el Caribe" reco
mienda: "Aprovechar los medios de co
municación para las acciones educativas; 
familiarizar a los maestros con el uso de 
estos medios e introducir acciones espe
cificas que permitan a alumnos y maes
tros una práctica de recepción critica de 
los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación ': (lO) 

La Declaración de México (diciem
bre de 1979) ya recomendó la adecuada 
utilización de las posibilidades ofrecidas 
por los medios de comunicación colecti
va. 

Los Proyectos educativos deben 
ayudar a construir un futuro ': .. en el 
cual todas las sociedades sean capaces 
de dominar y utilizar, de acuerdo con 
sus propios valores, los múltiples instru
mentos de progreso que los medios de 
comunicación colectiva ponen al ser
vicio de su desarrollo y de la compren
sión fraterna entre todos los paises". 
(11) 

fit¡
;;;;;lf'.. , 

DELClA ENRICONE. Doctora en Edli
cación Universidad Católica de Rio 

doSit,l; 
de FEPLAM Rio Urande do 

. Brasil. 

(10)	 UNESCO. Oficina Regional de Educa
ción de la UNESCO para América La
tina y el Caribe. Proyecto Princi
pal de Educación en América La
tina y el Caribe, Santiago de Chile, 
1981, p. 7. 

(11)	 M'BOW. Amadou-Mahtar. Sesión 
inaugural de la Segunda Reunión del 
Consejo Intergubernam ental del Pro
grama Internacional para el Desarro
llo de la Comunicación, Acapulco, ene

ro de 1982. 

PROYECTO DE COMUNICACION 
RURAL DE HONDURAS Y PRO
GRAMA NACIONAL DE EDUCA
CION EXTRAESCOLAR DE HON
DURAS (BIBLIOTECA BASICA 
DEL CAMPESINO) 

1. Con el 20. objetivo del PP: "eli
minar el analfabetismo y desa
rrolar y ampliar los servicios edu
cativos para los adultos", en es
pecial con la postalfabetización, 
y la vinculación de esa educación 
con el mundo del trabajo y la ví
da diaria. 

2. La	 estrecha vinculación de un 
proyecto de comunicación con 
un programa educativo extraes
colar, demuestra la fuerte inte
rrelación entre educación y co
municación, el enriquecimien to 
mútuo e indispensable, y abre 
perspectivas para incorporar en 
los programas educativos com
ponentes de desarrollo de la co
munícación y de canales locales 
y/o regionales de comunicación. 

La posibilidad y la extraordina
ria riqueza de las metodologías 
participativas para la producción 
de mensajes educativos. Conse
cuentemente, la alternativa de 
basar metologías educativas so
bre la producción local de los 
materiales educativos. 

La necesidad de revisar la forma
ción de los educadores en mate
ria de comunicación, con mayor 
prioridad en el enfoque y la acti
tud de comunicación-diálaga-in
tercambio sobre el estricto 
aprendizaje de técnicas y tecno
logías. 

PLANTEAMIENTOS Y SUGERENCIAS 

Analizadas las experiencias se pro
cedió a recuperar los principales aportes 
de las mismas, los que fueron agrupados 
en los rubros siguientes: 

l.	 Educación - Comunicación como 
proceso. 

Se concibe la educación y la comu
nicación como partes de un mismo 
proceso global de la au toformación 
que apunta al cambio y a la trans
formación. 

2.	 Diálogo 

La comunicación se define a la base 
como diálogo para la formación de 
los educandos. Se privilegian, en 
consecuencia los medios de comuni
cación interpersonal y los bidirec
cionales. 

3.	 Educación - Comunicación y Orga
nización Popular 

Lo que asegura el éxito de proyec
tos educativo-comunicativos es su 
vinculación e inserción en los pro
cesos de organización popular. 

4.	 Participación 

Es indispensable apuntar a un alto 
nivel de participación para lograr 
procesos 'realmente educativo-co
municativos. Este concepto implica 
la au to-generación de mensajes, lue
go una verdadera autoeducacíón, 
Sólo así cobra valor el uso de técni
cas específicas. 

5.	 Formación y Capacitación del Edu
cador - Comunicador 

Es necesario formar Un nuevo tipo 
de educador - comunicador con 
nuevas actitudes: que sepa escuchar 
y se comprometa a generar proce
sos de comunicación popular. 

6.	 Comunicación como contenido 
educativo. 

Importancia de incluir como parte 
del contenido mismo de la educa
ción, las formas de auto-expre
sión así como la de codificación crí
tica de los mensajes emitidos por 
los medios masivos. 

7.	 Cultura Popular 

Partir de un reconocimien to de los 
valores culturales populares, y del 
lenguaje del pueblo (palabras, ges
tos símbolos, ritmo, etc.), recupe
rándolos, sistematizándolos y di
fundiéndolos, como un ingrediente 
indispensable de nuestros progra
mas de educación - comunicación. 

8.	 Metodología 

La metodología de educación - co
municación popular ha de ser una 
metodología dialéctica y grupal que 
responda a las necesidades y situa
ciones concretas, guardando cohe
rencia entre objetivos, métodos y 
técnicas. Es susceptible de aplicar
se también en contextos de educa
ción formal. 

9.	 Medios e instrumentos 

Hay amplia gama de medios que 
pueden ser últimamente empleados 
siempre que se usen con una meto
dología adecuada: fomentando la 
comunicación - diálogo en el grupo 
de educandos. Se privilegia en este 
sentido el uso de medios artesana
les. Estos materiales o medios pue
den ser elaborados a) por técnicos; 
b) por técnicos con participación de 
la comunidad; e) por la comunidad 
con participación de técnicos; d) 
por la comunidad solamente. 

10. Proyecto Principal (Recomendacio
nes)
 

Se recomienda para el Proyecto
 
Principal:
 

a) Tener en cuenta el éxito cualita
tivo de experiencias de educa
ción popular a fin, de establecer 
mecanismos de apoyo más inten
so a las instituciones no guberna
mentales que los promueven. 

b)	 Desarrollar canales estables de 
comunicación zonal y/ o re
gional. 

~ 
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