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Educación no Formal y 

Educación de Adultos 

En los últimos años hemos asistido a un 

espectacular desarrollo de la Educación no 

Formal. Este crecimiento queda justificado, en 

el caso concreto de la Educación de Adultos 

por varias razones: a) El sistema escolar 

actual no está respondiendo a Las nuevas nece

sidacks ck la población y se hace, por tanto, 

indispensable un complemento del mismo. b) 

Los métodos ck Educación no Formal, así co-

como su estructura, programación y posibili

dades organizativas resultan más fZe:cibles pa

ra converti rse en una auténtica segunda 

oportunidad. c) Los costos son inferiores a los 

del sistema escolar, llegando incluso a bajar 

sustancialmente en el caso de utilizar sistemas 

de enseñanza a distancia. 

Sirva este número de la revista Radio y 

Educación de Adultos para hacer una 

refZe:ción sobre este tema. A ello dedicamos 

varias secciones. Un articulo de fondo de 

Myriam Bacquelaine y Erik Raymackers 

plantea los gr.andes temas que hoy se debaten 

en torno a la ENF. Un informe de Angel Fierro 

describe el conjunto de realizaciones que en el 

campo de la ENF ha desarrollado Radio 

ECCA a lo largo de sus más de veinte años de 

historia. Finalmente otro informe ck María del 

Carmen Palmés hace un breve recorrido por 

los congresos, libros, artículos y asociaciones 

que directamente se ocupan de la ENF. 

Si bien es verdad que necesariamente no 

coincide Educación de Adultos y Educación no 

Formal, es cierto que tienen mucho en común y 

tal vez, en el futuro la E .A. se vaya 

aproximando más aún a este modo más 

fZexible y funcional de concebir la educación. 

En el momento actual en el que, en España, se 

está planteando el papel que debe jugar la E .A. 

en la reforma del sistema educativo, los 

educadores de adultos recibirían con agrado y 

satisfacción que la futura ley se articulara 

desde un análisis acerca del profundo 

significado que tiene la ENF y su relación 

directa con los objetivos de la Educación de 

Adultos. 
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Conferencia de 
prensa interna
cional convocada 
por la UNESCO y 
el Grupo Interna
cional de Trabajo 
para la Alf abeti
zación (GITA) 

En Las Palmas de Gran Cana
ria, el 2 de marzo de 1989 se celebró 
en los locales de Radio ECCA una 
conferencia de prensa internacio
na 1 para dar a conocer 1990 como 
AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ALFABETIZACIÓN. Ese mismo 
día se celebraban conjuntamenle 
otras lantas ruedas de prensa sobre 
el mismo tema en veinliseis capi· 
tales de países, entre otros Amán, 
Nueva Delhi, Yakarta, México, 
Moscú, Nueva York, Santiago, Sao 
Paulo, Praga, París, Tokio, 
Managua, Copenhague. 

En el acto de Las Palmas estu
vieron presentes Oon Fernando 
Ainsa, funcionario de Ja sede cen
tral de la UNESCO en Paris, espe
cialmente comisionado para ci;tc 
acto; María Rosa Falgás Cai;ano
vas, vicepresidenta de la Oficina 
Europea de Educación de Adullos y 
miembro de la Federación Ei;pano
la de Educación de Adultos CFAEA) 
y del GITA; estuvieron presentes 
igualmente Doña Úrsultt García 
Luzardo y Doña Nieves López Orte
ga, dos de las personas que han 
aprendido a leer y es<:ribir con Ra
dio ECCA; Don Pedro Sánchez Bor
dón aportó también su testimonio 
como uno de los voluntarios que 
trabajan en ECCA en fa vor de la 
alfabetización. La presentación del 
acto corrió a cargo de Don Luis 
Espina Cepeda, director de Radio 
ECCA. A lo largo del acto se fueron 
recibiendo diferentes llamadas y 
telegramas de apoyo por parle 

tanto de las autoridades políticas 
como de personajes populares. 

El Grupo Internacional de Tra
bajo para la Alfabetización (GITA) 
fue fundado en octubre de 1987 
para coordinar los esfuerzos de 
100.000 Organizaciones No Guber
namentales (ONGl, en orden a ase
gurar el éxito del Año Interna
cional de Alfabetización. La inicia
tiva principal para la constitución 
del GITA provino del "Consejo 
Internacional de ~ducación d e 
Adultos'', organismo que desde 
Toronto dinamiza ltt acción de las 
ONG de todo el mundo. 

El GITA fue reconocido por el 
Comité Permanente de las Organi
zaciones No Gubernamentales de 
la UN ESCO en diciembre de 1988. 
Sus metas incluyen incrementar la 
percepción del público acerca de la 
a lfabetización, fortalecer las redes 
de alfabetización y crear nuevas 
redes, promover un "Gran Debate" 
sobre la naturaleza del problema y 
su solución, y promover la investi
gación y la evaluación. 

La meta global del CITA es 
asegurar que el Año Internacional 
de la Alfabetización tenga un im
pacto positivo a nivel de base entre 
los practicantes y alumnos involu
crados en la alfabetización en el 
mundo entero. 

Los objetivos que la ONU y la 
UNESCO se proponen alcanzar es
te Año Internacional de la Alfabe
tización son los siguientes: 

l . Incrementar la actividad de 
los Gobiernos en Ja luchu conlru el 
analfabeth;mo y el analfabetismo 
funcional, con el intento de llegar a 
eliminar este problema. 

2. Sensibilizar más a la opinión 
pública sobre el alcance, así como 
sobre los medios y condiciones para 
erradicarlo. 

3. Acrecentar la participación 
popular en la aportacion de esfuer
zos para Juchar contra el analfabe
tismo. 

4. 1-'or talecer la cooperación y la 
solidaridad entre los Estado$ en la 
lucha contra el analfabetismo. 

5. Intensificar la cooperación, 
tanto entre las diversas entidades 

dependientes de la ONU como 
entre las organizaciones no guber 
namentales (ONG) o interguberna
mentales, en pro de la lucha contra 
el analfabetismo. 

6. Aprovechar el Año Interna· 
cional de la Alfabetización para 
lanzar el plan de acción encami
nado a erradicar el analfabetismo 
antes del año 2000. 

Esta rueda de prensa de carác
ter internacional, celebra<fa en esta 
mismo fecha en veintiseis ciudades 
de todo el mundo, pretende ser un 
prelanzamiento de todas las accio 
nes que en 1990 se puedan poner en 
marcha, un anuncio del ya inme
diato Año Internacional de la Alfa
betización y una convocatoria a la 
colaboración de todos -Gobiernos, 
Organizaciones No Gubernamen 
tales, Voluntarios- puedan prestar 
al reto tan urgente de la a lfabeti
zación. 

Durante el acto se presentó el 
mensaje de Federico Mayor Zarago
za, director general de UN ESCO: 
"/-loy, 2 de marzo, la cuenta irreuer
sible ha empezado. Faltan menos de 
diez meses para el comienzo del Año 
Tnternacional de la Alfabetización. 
El año 1990 representa una oportu
nidad única para llamar la aten· 
ción de la opinión mundial hacia 
uno de los problemas más uitales de 
esta época, cuyas consecuencias son 
inmensas, dado la creciente canti 
dad de personas en el mundo que no 
saben leer ni escribir. Hoy, los adul
tos analfabetos suman cerca de 900 
millones. El plazo del año 2000, 
(¡jado desde hace tanto tiempo para 
erradicar el analfabetismo, se acer
ca a grandes pasos. Cada año, cada 
mes, cada día, cuenta. En nombre 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien · 
cía y la Cultura, conuoco con un 
sentimiento de especial urgencia, a 
los maestros y los educadores, a los 
dirigentes políticos y religiosos, a 
los periodistas, a los empresarios y 
a los sindicalistas, a las organiza· 
ciones que, de una u otra forma 
trabqjan en fauor del desarrollo, y a 
los jóuenes y mujeres: que todos se 
mouilicen para hacer frente al in-
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1ente <Uta/fo al analfabetitmo. Al 
unir tut frurzaa con lat <k quieMt 
ya trabqjan en el Año lnternaeional 
<k la Alfabetización, ayudarón a la 
comunidad a alcanzar uno <k 1u1 
objetivo• mó• importantu: el 
<kreclao a la Educación. 

Voluntarios para 
alfabetizar 

Radio ECCA durante este aflo 
ha puesto en marcha una expe
riencia que ae utiliza tambi6n en 
otroe paises en el campo de la Edu
cación de Adultos: voluntariCMt pera 
alfabetizar. El número de eat.oa 
voluntarios que ae han decidido a 
ayudar desinteresadamente a loa 
analfabeto& ea de 46. El conjunto de 
los voluntarios presta ayuda en 1u 
aprendizaje a un total de 188 
alumnos. En el próximo número de 
este boletln ee incluiré un amplio 
informe eobre esta experiencia. 

e cea 

OlUNTARIADO 

PARA 

LA 

ALFABETIZACIÓN 

ECCA Andalucía: 
tratamiento di
dáctico del Esta
tuto de Autono
mía 

La Revista de Educación 
NEXO, que edita la Delegación de 
Educación y Ciencia de Almerla 
con el patrocinio del Monte de 
Piedad y C~a de Ahorroe de esta 
provincia, mllfftra en au número 
10, dent.ro del apartado ESTUDIOS 
Y EXPERIENCIA, 101 reaultados 
de u.na encuesta realizada a 360 
adultos que aiguieron el Cuno del . 
Eatatuto de Andalucla de Radio 
ECCA. 

El análisis de loa resultados se 
reallira a trav6s de un Cueationario 
de 10 preguntu en las que ae refle
jan upectoe que van deede la cali
dad del material impreeo a la valo
ración penonal del Cuno, puando 
por cueat.ionea relativu al horario 
de emiaión, duración de lu clasea, 
calidad técnica de laa grabaciones, 
grado de profundización, et.e. 

Para un elevado porcen~e de 
loe encueetadoe el Curso sobre el 
Eatatuto de Andalucla lea ha aervi
do para conocer auficientemente su 
comunidad, aal como el funciona
miento de lu instituciones que la 
ri¡en. 

Premios a la acti
vidad de Radio 
ECCA en Palma 
de Mallorca y 
Jaén 

La Conae11erla de Cultura, 
Educació i Esports del Govern 
Balear, concedió a Radio ECCA de 

Palma, el pasado 30 de noviembre, 
en un acto académico celebrado en 
el Auditorium de Palma y presidido 
por la Consellera de Cultura Doña 
Maria Antonio Munar, el premio 
"Franceac de Borja Moll" en 
reconocimiento a su labor en el 
impulso y divulgación de la lengua 
y cultura catalana. 

Desde nuestros principios, hace 
ya 11 años, el Centro ECCA de 
Palma, ha impartido clases de 
lengua y cultura catalana con el 
sistema de enseñanza ECCA. 

Se pueden contabilizar en más 
de 10.000 alumnos, las personas 
que en estos años se han iniciado y 
perfeccionado en catalán con nues
tro sistema de enseflanza. Destaca
mos entre ellos gran número de 
maestros que gracias a Radio 
ECCA han podido reciclarse. 

Por otra parte en la tercera 
edición de los premios "Joaquin 
Guichot" de investigación convoca
do por la Consejerla de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucia, 
la segunda mención especial ha 
sido otorgada al equipo de profe
eores de ECCA en Jaén por el tra
bajo "Espacio y arquitectura mu
sulmana y gótico-mudéjar del Jaén 
Medieval'". Este mismo trabajo ha 

obtenido también el primer premio 
en el concureo "Jaén y sus monu
mentos" convocado por el Ayunta
miento de Jaén. 
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Problemática de la Educación no Formal 
MYRIAM BACQUELAINE Y ERIK RA YMAEKERS 

Reproducimos parte del documento que ha sido publicado en "Cuaderno 
de Información", número 10, 1987. Según los autores las experiencias de 
Educación no Formal (ENF) no permiten mantener más que un optimismo 
prudente puesto que todavía no son precisamente los más desfavorecidos 
quienes se están beneficiando de la ENF. 

l. La emergencia de la educación no 
formal. 
En el curso de los últimos quince años, los países en 

desarrollo han visto la multiplicación de programas de 
formación fuera del sistema escolar institucionalizado. 

Esta expansión puede relacionarse con el interés 
manifestado al principio de los años 70 por parte del 
mundo científico y político, así como por las organiza
ciones gubernamentales y no gubernamentales, por un 
modo de educación que se consideraba un complemento 
indispensable al sistema escolar actual, o un sustituto 
potencial a este sistema en su conjunto. 

Estos programas de formación extraescolares 
seguirían objetivos no identificados por la escuela y 
satisfacerían las necesidades reales de las poblaciones 
concernidas por los mismos. Su flexibilidad (la breve 
duración de la formación, la diversificación de los 
métodos pedagógicos, el recurso a los medios locales, 
tanto humanos como materiales ... ) permitiría alcanzar 
a las capas de la población excluidas del proceso esco
lar. Además serian menos costosos financieramente 
que la escuela actual, contribuyendo de forma más 
apropiada a satisfacer las necesidades de un desarrollo 
endógeno. Estos argumentos a favor de los programas 
extraes-colares en realidad se refieren ante todo a las 
insuficiencias identificadas en la institución escolar y 

docentes, descuido de la escolarización en las zonas 
rurales y de las capas socioeconómicas desfavorecidas 
en general), su bajo rendimiento, la demanda creciente 
consecutiva a la presión demográfica, la escasez de 
recursos financieros, lo inadecuado de los recursos 
humanos, representan argumentos que contribuyen a 
poner en tela de juicio el monopolio detentado por el 
sistema escolar en la formación de las fuerzas vives de 
las jóvenes naciones, asi como la validez del objetivo de 
escolarización elemental universal que muchos países 
se habían fijado entre 1960 y 1962 (Conferencias de 
Karachi, Beyrouth, Addis Abeba y Santiago). Esta 
corriente de críticas se ha visto acentuada en las obras 
siguientes: "The world educational crisis: a systems 
analysis", publicado por P. Coombs en 1968; "Mundo 
sin escuelas" de l. rtlich en 1970; y "Pedagogía del 
Oprimido" de P. Freire en 1972. 

Este interés por una educación "no escolar" dio 
lugar a una abundancia de experiencias, en particular 
entre 1940 y 1980, como atestiguan las publicaciones 
de este periodo relativas fundamentalmente a estudios 
de casos. 

Tal el caso de la educación tradicional endógena, 
como por ejemplo la educación autóctona africana, la 
cual, antes del período colonial, se hacía cargo del 
conjunto de la joven generación y que en la actualidad 

denu.nciadas por los criti
cos de la misma. 

Efectivamente, el pa
pel de la escuela en su 
calidad de instrumento del 
desarrollo, incluso econó
mico, se ha visto seria
mente puesto en tela de 
juicio, en particular a fina
les de los años 60. La insu
ficiencia de sus estructu
ras, métodos, contenidos y 
objetivos, su costo elevado, 
tanto financiero (hasta 
30% del presupuesto nacio
nal en algunos paises) co
mo humano (formación de 

"Complemento indispensable al 
sistema escolar actual, o un 
sustituto potencial a este sistema 
en su conjunto, estos programas 
seguirían objetivos no identifica
dos por la escuela y satisfacerían 
las necesidades reales de las 

sigue formando a los niños, 
con frecuencia la mayoría, 
que la escuela no siempre 
puede recibir. También los 
programas de alfabetiza
ción de adultos iniciados en 
la India alrededor de los 
años 20. 

~n 1947, se recurrió por 
primera vez a la radio como 
vehículo de una educación 
de base destinada a la 
población rural en Colom
bia. Este modelo, Radio 
Sutatenza (establecido den
tro del marco de la Acción 
Cultural Popular - ACPD) 

poblaciones, permitiría alcanzar 
a las capas de la población 
excluidas del proceso escolar, 
serían menos costosos". 
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inspiró a continuación numerosas experiencias de 
enseñanza a distancia. 

2. El concepto de la educación no formal. 

Si el concepto de la educación escolar está n da
cionado con una realidad que todos pueden delimitar 
sin ambigüedad alguna, el concepto ENF como tal no 
siempre es objeto de unanimidad con respecto a la 
realidad a que se refiere, a pesar de todas las tentativas 
de esclarecimiento de las que ha sido objeto. 

Lo complejo del campo abarcado por la ENF, 
demostrado por la riqueza de las formas que la misma 
puede adoptar, así como por la dificultad de establecer 
los limites exactos entre la EF y la ENF, explica la 
multiplicidad de definiciones que se atribuyen al 
concepto de EN F. 

Dichas definiciones, con frecuencia establecidas a 
partir de un número restringido de casos estudiados, 
generalmente sólo representan aspectos de dicha 
complejidad. El resultado puede ser que las carac
terísticas atribuidas a la educación no formal pueden 
no ser más que propiedades parciales estrechamente 
vinculadas a u'n contexto específico y, por consiguiente, 
dificilmente generalizables al campo de acción global 
de la ENF. 

La imprecisión de 1 concepto de EN I" se ve 
consolidada además por la reivindicación parcial de 
ciertos conceptos tales como los de educación 
permanente, educación de adultos, alfabetización 
funcional, enseñanza a distancia ... , a veces utilizados 
como sinónimos de la ENF. 

A esto debe añadirse también que no hay 
unanimidad con respecto a la selección del término 
"educación no formal", dado que algunos le reprochan, 
por ejemplo, que se trata de un descriptivo negativo que 
puede dar a entender que las actividades así deno
minadas no tienen ni norma, ni estructura, prefirién
dose en tal caso el término "no escolar" (Kleis y otros, 
1973) o quizá "extraescolar" ("out- of- school"). Sin em
bargo, esta última denominación, según otros autores, 
no logra abarcar el conjunto de las actividades de la 
ENF, puesto que un cierto número de programa::; se 
desarrollan en las escuelas, después del horario 
habitual (Coombs, Prosser y Ahmed, 1973) . Puede 
considerarse, asimismo, que la utilización del término 
"no formal" para designar toda actividad educativa 
fuera del sistema escolar no refleja la realidad, ya que 
en algunos países, en particular socialistas tales como 
la República Popular de China, Cuba y la República 
Popular Democrática de Corea, existen programas 
educativos que constituyen verdaderas ramificaciones 
formales paralelas al sistema educativo existente de 
cáracter clásico. H. Bhola (1983) propone que estos 
programas paralelos se designen con el término 
"educación formal de sustitución". 

Algunos autores han tratado de aclarar el concepto 
de educación no formal mediante la elaboración de tipo-

logias. Las mismas revisten esencialmente dos carac
teres: o buscan la clasificación de las actividades depen
dientes del conjunto del campo educativo constituyendo 
entonces la ENF una de las categorías, o buscan la 
clasificación de las actividades de la ENF misma 
dentro del conjunto del campo educativo no formal. 

Una de las tipologías más conocidas perteneciente 
al primer tipo es sin duda alguna la elaborada por P. 
Coombs, R.C. Prosser y M. Admed .ClCED, Connecticut) 
dentro del marco de un estudio de los programas de 
ENF destinados a satisfacer las necesidades de los 
niños y jóvenes no escolarizados de zonas rurales 
(Coombs, Prosser & Ahmed, 1973). Dicho s istema 
imagina la educación como un continuum y una 
infraestructura de tres categorías basadas en el criterio 
del grado de formalización de los aprendizajes. 

Educación. in.formal: es el proceso por excelencia de 
toda una vida y a través del cual cada persona adquiere 
actitudes, valores, capacidades y saber mediante la 
experiencia cotidiana, las influencias educativas y los 
recursos de su medio ambiente, es decir, de su familia y 
de los vecinos, de su trabajo y de sus distracciones, de la 
plaza pública, de la biblioteca y de los medios de 
transporte público. 

Educación formal : es el sistema educativo con 
e:otructurasjerárquicas y grados cronológicos que va de 
la escueh1 primaria a la universidad y que comprende, 
además de los estudios académicos ~enerales, toda unu 
variedad de programas espcci11lizados y de institu
ciones de formación técnica y profesional a tiempo 
completo. 

Educación no formal: es toda actividad educativa 
organizada fuera del sistema formal establecido, que 
funcione independientemente o como parte importante 
de una actividad más amplia y destinada a servir a 
clientelas y objetivos de educación identificables. 

La definición de la ENF propuesta dentro del marco 
de esta tipología es interesante por su concisión y por 
su carácter suficientemente amplio para abarcar un 
importante número de actividades. No obstante, puede 
reprocharse a la tipología misma que considera los tres 
modos de aprendizaje como entidades independientes, 
cuando pueden existir simultáneamente, por ejemplo 
en una clase, situación formal por excelencia (Laballe, 
1982) e incluso superponerse (como es el caso de la 
educación tradicional, la cual según esta tipologla 
debería depender a la vez de lo informal y de lo no 
formal) . Asimismo, puede reprochársele que considera 
la educación tan pronto como un proceso, tan pronto 
como una institución, cuando puede ser uno y olra (Le 
'l'hán Khoi, 1985). Hay que señalar también la articu
lación de estas tres categorías alrededor de la escuela, 
reconocida implícitamente como el modelo educativo 
dominante. 

Más allá de la batalle de términos, de definiciones y 
de tipologías, el interés de estos esfuerzos de conceptua
lización es el de revelar que el campo de la educación no 
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formal es diversificado y dinámico (véase la tendencia a 
la formalización de los programas de la educación no 
formal cuando se institucionalizan) y de que muchos de 
Jos programas educativos en realidad son formas 
hibridas de la educación formal y no formal, incluso 
informal, que no se dejan aislar totalmente en una u 
otra de las categorías definidas. Esto explica 
evidentemente la dificult.ud de establecer una 
delimitación clara entre es tas diferentes formas de 
aprendizaje. 

3. Los estudios de casos y los inventarios. 

Los est.udios de casos, cuya colección más impor
tante es sin duda alguna la constituida por el ICED, 
ocupan un lugar importante en las publicaciones. 
Esencialmente descriptivas, salpicadas con observa 
ciones de los autores, pocas de ellas incluyen verda
deras evaluaciones (sobre lodo cualitativas) de las 
experiencias analizadas. Por otra parle, estos trabajos 
ponen de relieve las dimensiones pedagógicas de los 
programas estudiados, Jo que podría llevar a considerar 
que toda experiencia frucluostt puede transferirse u 
cualquier medio, como si el éxito fuese independiente 
del contesto sociopolílico y económico en que se inscribe 
(Bock & Papagiannis, 1976). Es evidente que la 
ausencia casi total de estas dimensiones "extrapeda 
gógicas" dificultan mucho la comparación de las 
experiencias descritas. 

En lo concerniente a los invcnLarios sistemáticos en 
un espacio educativo delimitado, son muy pocos . 
Además de los inventarios parciales efectuados dentro 
del marco de estudios sectoriales y relativos a cicrtus 
gamas de actividades especificas (formación y salud, 
formación-empleo ... ), se ha llevado a cabo algunos 
esfuerzos de recuento más completos. Por ejemplo, a 
principios de los años sesenta el CEDEN (Centro para 
el Desarrollo de la Educación No-Formal), de 
Colombia, emprendió la recopilación de un inventario a 
nivel nacional (llPE, 1985). En Ruanda se efectuó una 
tentativa similar en la misma épow (citado por Furlcr, 
1984). A principios de los años ochenta se trató de 
establecer inventarios en Bolswana, Camerún, Lesoto, 
Mauritania (RAMPS Project, Allemano, 1981) y en el 
Brasil (citado por Furter, 1984). Los obstáculos 
encontrados a- lo largo de la elaboración de estos inven
tarios se deben particularmente a la multiplicidad de 
los agentes organizadores de los programas de forma
ción (diferentes ministerios, organizaciones no guber
namentales, organizaciones intl!rnacionales, ... ), a lu 
dificultad de delimitar las actividades a enumerar y a 
la falta de archivos sistemáticos en los países concer
nidos (poca información sistemática reunida con 
respecto a las experiencias pasadas y en curso). 

Todos estos estudios permiten, sin embargo, 
extraer ciertas tendencias generales relativas a los 
objetivos buscados, a los grupos de población tenidas en 
mira y a los modelos de programas más difundidos en la 

región. 

4. Los objetivos de los programas de 
ed ucacaón no formal. 

lfo numerosos casos, los objetivos atribuidos a los 
program11s de ENF reflejan una visión sectorial del 
desarrollo y el vinculo con el contexto socioeconómico y 
cultural en el cual se insertan no siempre se percibe. 
Esto suele tener por resultado una tendencia al 
esparcimiento de pequeñas acciones aisladas, en 
particular en el caso de programas· eslablecidos por 
organizaciones no gubernamentales (Guéneau, 1986), 
pero también por las organizaciones internacionales 
que han institucionalizado esta visión sectorial. 

En las regiones rural es se encuentran pocos 
programas que busquen proporcionar una formación de 
base, es decir, una formación que integre la adquisición 
de competencias prácticas de acuerdo con la s 
necesidades del desarrollo rural, a un conocimiento 
teórico minimo indispensable . La mayoría de los 
programl:lS se concentran en objetivos especificos en 
campos limitados y sus vínculos mutuos en un mismo 
territorio son inexistentes. 

De este modo, numerosos programas reducidos 
siguen un objetivo perteneciente al campo de la salud o 
de la agricultura sin establecerse un vinculo entre 
estos dos sectores. Si bien existen programas de 
alfabetización en la mayoría de los paises, la 
postalfabetización no se organiza sistemáticamente 
(están previstas muy pocas estructuras de manteni
miento a través de una prensa rural, de una biblioteca 
lugareña ... ). 

La mayoria de los programas atañen aparente
mente a la formación profesional y, en particular, 
agrícola. Dichos programas, cuya calidad a veces deja 
que desear (formación de animadores, determinación 
de las necesidades reales de la población .. .), no abordan 
más que a una fracción de la clientela potencial 
(Coombs & Ahmed, 1974). 

De esta suerte, las zonas rurales, descuidadas con 
respecto a la formación escolar, tampoco parecen estar 
bien atendidas en el campo de la educación no formal. 

En las zonas urbanas, los programas están más 
bien centrados en el desarrollo de las competencias 
exigidas por el sector moderno (industrial y comercial); 
pueden estar provistos de una estructura muy formal 
(instructores diplomados, verificación de las capaci
dades ... ) y, en general, los organizan los poderes 
públicos en asosiación con los empleadores. 

La determinación de los objetivos de los programas 
de EN!<' plantea el problema de la identificación de las 
necesidades reales de las poblaciones señaladas, en 
particular en el ambiente rural en donde parecerla que 
un cierto número de programas se establecerla sobre la 
base de necesidades más hipotéticas que reales. En 
efecto y particularmente dentro del marco de los 
proyectos de las organizaciones no gubernamentales, 
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la fase de formulación de los programas no alcanza en 
absoluto ll las poblaciones que, incluso si han sido 
previamenle consulladlls, ven sus aspiraciones 
nuevamente interpretadas por los expertos, que son, la 
mayoría de las veces, elementos extranjeros al medio 
en el que desarrollan los programas (Guéneau, 1986). 
Este desconocimiento del medio .. puede dar lugar a 
una resistencia por parte de la población a la que se 
deslina el programa (RAMS, 1981; Helloncle, 1984). 

5. Los destinatarios. 

Los adullos constituyen con toda probabilidad el 
dest..inata:rio más frecuentemente señalado. Sin embttr· 
go, las mujeres, desfavorecidas con respecto a la 
institución escolar, también aparecen desfavorecidas 
frente a la ENI<'. No parlicipan mucho en los progra
mas de alfabetización (por motivos socioculturales y de 
responsabilidad familiar .. ); frecuentemente están 
confinadas a actividtldes consideradas femeninas (por 
los expertos de los proyectos) tales como la cocina, la 
costura, la economía doméstica ... ; se descuida su papel 
de productora agrícola (salvo en los proyectos de cultivo 
de hortalizas) y su papel de madre educadora de la 
generación siguiente no se loma muy en cuenla. 

Aunque una importante proporción de niños, que 
llega hasLa el 80% en algunos países, no va a la escuela 
primaria, puede constat.arse que se les consagran muy 
pocos programllS de educación no formal "de 
compensación", como si este grupo sólo pudiese ser 
atendido por la institución escolar. En cuanto u los 
niños en edad preescolar, benefician indirectamente de 
los programas destinados a las madres (en algunos 
países hay escuelas de párvulos, pero están previstas 
como una preparación para la escuela primaria y se 
encuentra n en los sectores urbanos). 

Los programas de formación general y profesional 
destinados a los jóvenes no escolarizados son escasos y, 
si los hay, con frecuencia no están adaptlldos a las 
necesidades (Coombs, Prol.lser & Ahmed, 1973}; los 
programas agrícolas en par ticular alcanzan más bien 
al campesino "medio" que al agr icultor "pequeño" 
(Guéneau , 1986) y, en las zon11s urbanas, son las capas 
medias y algunos grupos de obreros especializados los 
que se benefician de estas formaciones, ya que las 
poblaciones que residen en las zonas periurbanas pocas 
veces son a lcanzadas por lll educación no formal 
(Fur ter, 1984). 

"Contrariamente a lo que se 
cree en general, los grupos más 
desfavorecidos con respecto al 
sistema formal no son los que 
se benefician necesariamente 
del sistema no formal". 

6. Los costos de la ~NI<'. 
El costo de la ENF es dificil de evaluar, de manera 

que se carece de datos sistemáticos y fiables en este 
sector 

Esl.Q se debe 11 diversas razones, en particular a la 
diversidad de las fuentes de financiamiento. Si un 
programa puede depender totalmente de un ministerio 
(como es el caso de la alfabetización de los adultos, que 
en general es financiado a partir del presupuesto del 
Ministerio de Educación), en la mayor ía de los casos los 
programas son parcialmunte financiados po r un 
ministerio u otro (salud, agricultura ... ) y/o financiados 
por organizaciones internacionales y no gubernamen
t.ales. Por otra parte, el cálculo de la contribución de la 
asistencia exterior al financiamiento de la ENF 
tampoco es fácil , porque frecuentemente la ENF se 
situa dubajo de diferentes dominios de intervención que 
no se reconocen como educativos en el sentido estricto. 

Otra dificultad se debe al hecho que el cost-0 de la 
EN f no puede traducirse únicamente en términos de 
subsidios financieros. Efectivamente, una de las carac
terísticas de la ENI<' es precisamente que se basa en los 
recursos locales existentes (humanos y materiales). Así 
es como se recurre a instructores voluntarios, en lugar 
de a pt:rsonal diplomado remunerado por su función y 
también a la utilización de locales y terrenos existentes 
(la formación no tiene lugar en un lugar determinado 
creado a estos fines) ~;s evidente que un cálculo del 
costo directo o indirecto de la EN F debería tener en 
cuenta estos factores. 

A titulo indicativo, un estudio efectuado en 
Colombia relativ() a 432 proyectos de ENI<', ha revelado 
que los fondos 111signados a la educación no formal 
correspondlan a aproximadamente un tercio de los 
asignados a la enseñanza primaria en el presupuesto 
nacional, cifra nada desdeñable. En cuanto el nivel de 
las remuneraciones de los animadores, el mismo era 
notablemenle inferior en conjunto a l de las remune
raciones de los docentes del sistema escolar y el número 
de voluntarios era superior al de los asalariados (Sweet 
Morales, 1983). 

Algunos autores invocan la necesidad de aplicar el 
análisis costo-beneficio a la educación (Psacharapoulos 
& Woodhall, 1985). Si bien es cierto que una com
paración de costos entre la educación formal y la 
educación no formal seria conveniente sin duda a lguna , 
no debe olvidarse que la técnicll del análisis cost.o
beneficios no es ni con mucho un instrumento mágico 
que permite la identificación sin ambigüedad del 
sislcma cducl:llivo más eficaz o mús r1Jnt.ablc. Está anLe 
todo el hecho que gran cantidad de los beneficios de la 
EN f'' son difíciles de determinar, o de medir y de 
traducir en términos monetarios. Por consiguiente, no 
pueden enlrar en el análisis de la relación técn ica 
costo-beneficio (Merret, 1966). Por otra parte, la iden
tificación del beneficio cuantificable presupone una 
base de comparación sea nacional, sea internacional. 
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Pero lo que se aplica a un proyecto o a un país, no 
necesariamente se aplica a otro (Balogh & Strecten, 
1963). 

7. Los recursos de la ENF. 

dichos argumentos son legítimos si se considera que el 
sistema formal acapara del 20 al 30% del presupuesto 
nacional para formar una minoría a la que no se le pide 
contribución alguna directa. Cuando se supone que la 
ENF se dirigie a los que quedan excluidos de la escuela, 

en general los más desfa
Si bien el recurso a 

personal de formación vo
luntario, a media jornada, 
que no percibe remunera
ción por su labor y no 
diplomado (como es el caso 
de los miembros de una 
cumunidad), frecuente 
mente se presenta como 
una de las grandes venta
jas de la ENF sobre la EF, 
debe constatarse que el 
recurso a este tipo de per
sona! plantea un número 
de problemas. Se ha com
probado que en el caso de 
numerosos programas, los 
"voluntarios" son los maes
tros de escuela primaria a 
los que se atribuyen res
ponsabilidades suplemen
tarias (en particular la 
a lfabetización de adultos), 
sin aumentar sus remune-

"El costo de la ENF no puede 
vorecidos, ¿no se corre el 
riesgo de alejarlos de dichos 
programas? Sin embargo, 
convendría mencionar que 
algunos programas han 
resuelto dicho problema 
sustituyendo la contribu
ción financiera por un 
intercambio de servicios (el 
artesano se compromete u 
poner sus conocimient.os al 
servicio de la formación a 
cambio de su propia alfabe
tización, por ejemplo). 

traducirse únicamente en térmi-
nos de subsidios financieros, una 
de las características de la ENF es 
precisamente que se basa en los 
recursos locales existentes (hu-
manos y materiales). Se recurre a 
instructores voluntarios, en lugar 
de a personal diplomado remune
rado por su función y también a la 
utilización de locales y terrenos 
existentes. Es evidente que un cál
culo del costo directo e indirecto 

8. La contribución 
de la ENF al 
desarrollo. 

La idea de que la ENF 
es necesariamente útil al 
desarrollo -y que represcnt.a 
la solución alternativa al 
sistema formal - parece es 
tar muy difundida aunque 

de la ENF debería tener en cuenta 
estos factores". 

raciones. 
Con respect.o a la participación voluntari11 de la 

comunidad, la misma no es, ni mucho menos, evidente: 
tal líder local se opondrá a un programa porque 
considerará al personal de formación procedente de su 
comunidad como detent.ores de poder rivales (Belloncle, 
1986), o tales artesanos se negarán a compartir sus 
conocimient.os, salvo mediante remuneración, aducien
do que no desean contribuir a la formación de 
competidores. 

Por encima del problema vinculado a la movili
zación de los recursos locales, se plantea el de la dispo
nibilidad misma de dichos recursos (humanos y 
materiales) en las zonas más desfavorecidas (l!:vans, 
1981). 

Estas dificultades, que pueden disminuir el 
impact.o de la 'ENF, plantean el problema de tomar en 
cuenta las necesidades reales y no hipotéticas de las 
poblaciones concernidas y de la integración de dichos 
programas en el context.o socio-cultural propio del 
medio en el que se desarrollan. 

Otro recurso que es tema de discusión es la 
contribución financiera de las personas que benefician 
de los programas de formación. La justificación que se 
da es que, además del apoyo financiero que comporta a 
programas que con frecuencia no disponen de fondos 
importantes, este aulofinanciamiento estimula la 
motivación de los participantes. Cabe pregunlan;e si 

faltan los datos sistemati:tados para apoyar dicha 
afirmación. 

La mayoría de las evaluaciones, cuando las hay, se 
preocupan ante t.odo de medir en qué medida se han 
alcanzado los objetivos a corto plazo (ante todo los 
cuantitativos) y los objetivos más cercanos a los 
perseguidos por los programas escolares (leer, escribir, 
calcular). Con respect.o a los mét.odos de evaluación 
aplicados, los mismos parecen ser muy similares a los 
empleados en el sistema formal. 

La evaluación del impact.o de estos programas a 
más largo plazo (más allá del período cubierto por la 
formación) no es muy frecuente, de manera que no se 
encuentran muchas respuestas a preguntas tales como 
si las personas formadas han desempeñado realmente 
el papel que se esperaba de ellas en el desarrollo 
colectivo, si se han llevado a la práctica la s 
innovaciones agrlcolas, o si se ha reducido el éxodo 
rural. Es evidente que la falta de evaluación de dichos 
programas, y por empezar, el hecho de que no se los 
ponga en tela de juicio, impide su mejora y lleva a que 
se repitan sin cesar los mismos errores. 

También sería interesante conocer los motivos por 
los cuales se practican poco estas evaluaciones. Pueden 
emitirse varias hipótesis, a saber, los instruct.ores no 
están preparados para la evaluación, los promot.ores no 
tienen interés en practicar evaluaciones a largo plazo, 
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los programas caen en el olvido cuando los proveedores 
de fondos cesan sus contribuciones financieras, la fase 
de evaluación no se concibe como parte integrante del 
programa y, como consecuencia, faltan medios finan
cieros y humanos para garantizar el seguimiento de 
todos los programas; y las autoridades cenLrales no 
siempre prevén las estrucluras de apoyo de ht fase 
ulterior al programa mismo Lal como la postalfabe
tización (prensa rural, biblioteca lugareña ... ) o acceso 1.1 

créditos para favorecer el autocmplco. Rste último 
aspecto puede explicarse por el hecho de que no se 
toman en cuenta los programas de ENF en particular 
en la planificación de la educación, y en general en los 
planes de desarrollo socioeconómico. 

9. La articulación de la EF y de la ENF. 

"Las consecuencias nefastas de la dispersión de 
recursos con frecuencia escasos, la duplicación de los 
esfuerzos y la pérdida de eficacia de las acciones 
educativas, debido a la superposición de actividades y a 
los inevitables desequilibrios resultantes" CFurter, 
1984) hacen cada vez más necesaria una coordinación 
eficaz entre e l sistema escolar y las actividades de 
educación no formal. 

No obstante, la coexistencia de ambas "redes" de 
educación que evolucionan independientemente lH unH 
de la otra parece ser aún lo normal en la mayoría de los 
países en vias de desarrollo. Salvo algunos modelos 
establecidos en un contexto particular de revolución 
(Cuba, China y República Unida de Tanzania), no hay 
ninguno satisfactorio de integración a rmoniosa a nivel 
nacional de los recursos de la EF y de la EN!<' Los 
intentos de articulación con frecuencia revisLen un 
carácter puntual -en ocasión de un proyecto piloto 
limitado en el t iempo y en el espacio- o sólo prevén el 
posible vínculo institucional en un campo particular. 

La articulación puede adoptar el aspecto de un 
puente tendido entre las dos redes que trata de 
reintegrar en el sistema escolar a aquellos que han 
quedado excluidos y que han adquirido conocimientos 
fuera del mismo (véase el programa de homologación y 
equivalencia en las Filipinas, la certificación de las 
aptitudes profesionales en Costa Kica y Colombia). En 
realidad, este enfoque s ubordina la ENF a la EF, y por 
consiguiente no pone de ninguna manera en tela de 
juicio e l s istema escolar mismo, como tampoco presenta 
una alternativa real, al no tener finalidad propia. Por 
consiguiente, no resuelve los problemas vinculados al 
sistema escolar y no conl leva una ve rdadera 
reasignación de los recursos. 

El vínculo más visible establecido entre el sistema 
escolar y la ENF consiste, en muchos países, en la 
inserción dentro del Ministerio de Educación de un 
departamento encargado de la educación de los adultos 
y de la alfabetización en particular, sin que por ello 
haya una verdadera interacción en tre ambos sistemas. 
La influencia de la Ef sobre la F.NF sigue s iendo evi -

dente Lambién en esLe caso, la formación de adultos se 
apoya en la participación del personal docente después 
de su horario de trabajo oficial, utiliza los locales que 
han dejado libres los estudiantes, los directores de 
escuela presiden los comités de alfabetización, etc. 

Con respecto a la participación de la comunidad , 
considerada como un recurso importanle de la ENF, la 
misma se limita frecuentemente, dentro del marco de 
la ENf', a labores de ejcución Lalcs como la construcción 
y la refección de los edificios escolares. 

Las obras referentes al tema a menudo mencionan 
las posibilidades mal explotadas de compartir entre la 
ENF y la EF los equipos, los recursos humanos, los 
métodos y los contenidos. Más allá de todas estas 
posibilidades teóricas, a veces concretadas en una u 
otra experiencia limitada, seria conveniente buscar la 
razón por la cual se descuidan estas posibilidades, es 
decir , cuáles son los obstáculos que se oponen a estas 
interacciones. 

Una planificación integrada de la¡.;¡.' y de la EN!<' 
encontraría probablemente los tres obstáculos básicos 
siguientes: la coordinación de actividades que no 
incumben únicamente el Ministerio de Educación, el 
mantenimiento del carácter fl exible de los programas 
de ENF, y la salvaguardia de la participación local en 
su concepción (llPE, 1984). Estos tres puntos ponen 
evidentemente en tela de juicio la planificación de la 
educación tal y como se practica actualmente y, en 
particula r , su carácter centralizado y cent.ralista . 
Suponen que la planificación adople un carácter 
intersector ial, que las responsabilidades se distribuyen 
a los diferentes niveles administrativos, pero también 
al nivel de las agencias que organizan las actividades 
educacionales y que el papel de la comunidad local sea 
reconocido en el proceso de la toma de decisiones (llPE, 
1985). 

Además, una articulación de la Ef' y de la EN F 
requeriría una organi zación previa del campo 
educativo no formal. Efectivamente, las activ idades 
que Jo componen generalmente se sitúan sin tomar en 
cuenta una coordinación con los programas existentes, 
de manera que, lejos de formar un conjunto coherente, 
el campo de la ed ucación no formal aparece más bien 
como un vasto mosaico cuyos elementos tienen 
relaciones de sustitución, de complementariedad, pero 
también de competencia, incluso de oposición. Una 
organización de tal índole deberla tratar de responder 
mejor a las necesidades de la población y apoyarse en 
un inventario previo de las actividades educativas no 
formales . Este inventario, como lo señala el IIPE 
( 1984), sólo sería la primera etapa de un proceso, siendo 
la 'segunda la comparación de las posibilidades de 
instrucción con las necesidades con el fin de juzgar en 
qué medida aquellas son adecuadas. 

En realidad una colaboración positiva entre la ~F y 
la ENF supondría en primer lugar que las mismas sean 
percibidas como formas diferentes de un conjunto más 
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vasto constituido por la educllción, cuya función es 
atender a las necesidades de la sociedad. 

Finalmente, una articulación de lll EF y de lu ENI'' 
no deberla tampoco perder de vista las posibilidades 
ofrecidas por la educación autócLona, que sigue siendo 
aún para muchos la única forma educacional que 
llegarán a conocer. 

10. Conclusiones. 

Si la ENF ofrece en princ1p10 una solución 
atr-activa para ciertos problemas vinculados a lll 
insuficiencia de la institución escolar, su realización 
concreta a través de múltiples experiencias no permite 
más que un optimismo prudente 

Sería indispensable evaluar rigurosamente (Uinto 
en términos cualitativos , como en términos 
c~ant~tativos) los resultados obtenidos por eslas expe 
r1enc1as por una parte y estudiar los factores 
responsables de los fracasos por olru. 

Además, el estudio de los obstáculo!:l que se 
plantean a una integración real de la EF y de la ENF 
permitirla superar- la fase de la factibi lidad teórica 
indicada en las obras al respecto. Basándose en los 
estudios de las reformas intentadas dentro del marco de 
la enseñanza formal en a lgunos países (ruralización de 
la escuela, introducción de los trabajos producli vos 
f~rmaci_ón preprofesional), es posible formular alguna~ 
hrpótes1s con respecto a los obstáculos que se present.an 
a esta tentat.iva de integración. ¡.~1 mayor de ellos es 
probablemente la recompensll sociül, real para lllgunos 
Y su~uesla para la mayor parte, recompensa que se 
considera otorgada por la escuela. Efectivamente Ja 
escuela funciona como un instrumento de reproduc~ión 
de una minoria que no tiene ningún interés en lll 
democratización de la misma (mediante la acogida del 
mayor número a través de una modificación de Jos 
contenidos). Una supresión del carácter formal de lll 
escuela seria una amenaza para los privilegios que 
confiere la escuela actual a esa minoría. En cuanto a 

los grupos a los que la ENF se dirige en principio (los 
excluidos de la escuela), los mismos siguen conside
rando lll escuela (y los diplomas que otorga) como la 
promesa de un mayor bienest.ar social y financiero, a 
pesar de que la situación actual desmiente un tanto 
est.a idea (desempleo de los graduados). A partir de ese 
momento. todo modelo que se aleje del modelo escolar 
clásico es considerado como "una formación desea 1 i 
!icada". Otro factor de bloqueo probablemente emana 
de la act.itud del personal docente que mira toda 
modi!icación de la estructura escolar (recurriendo a un 
personal no diplomado, mediante la introducción de 
trabajos prácticos) como un at.aque cont.ra su statu1:1 de 
funcionario, a veces ya precario. 

Más allá de estos obstáculos, sería inút.il considerar 
que la ENF constituye un remedio universal que lleva 
consigo los gérmenes de un cambio y, en particular, de 
la mejora de las condiciones de vida de la mayoría. Este 
cambio n-0 puede llevarse a cab-0 solo a t ravés de la 
educación . Supone una voluntad polít.ica real de 
llevarlo a cab-0, así como un cambio estructural socio
económico profundo (una mejor distribución de las 
riquezas). Ello significa que seria ilusorio sostener que 
la educación pueda ser una fuente important.e de 
desarrollo, a no ser que la acompañe un important.e 
programa de autoempleo que garantice la utilización 
de las competencias creadas. En el caso de la ENF en 
particular, se trala de prever y de planificar '1as 
inversiones (con frecuencia en el mundo rural), de 
practicar una política fiscal y una política de precios 
que no desaliente al que haya aprendido con e l fin de 
mejorar y -dado que la ENF declara dirigirse a los más 
desfavorecidos· de estimular una política de cfedit.o que 
permita precisamente a los más desfavorecidos aplicar 
los conocimientos adquiridos. Debe ad mi t irse que 
dichas condiciones pocas veces son satisfechas en el 
momento de establecerse los programas de ENF. Asi, la 
EN~ sin una politica de cambio en muchos campos, 
posib lemen te tenga solo un impacto bastante 
superficial. 
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Aula Abierta ECCA 
Una experiencia de educación de adultos no formal 

Introducción. 

'rodos coincidiremos en que hoy no 
se puede pensar en la educación de 
adultos como simple tarea compen
satoria de una escolaridad prima
ria no realizada o insuficienlc. Ge
neralmenl.e se acude, y seguro que 
tendremos que seguir haciéndolo, a 
esa compensación como algo nece
sario. Sin embargo la Educación de 
Adultos es algo más que eso. 

Las exigencias de la vida mo
derna justifican que la educación 
de adultos sea una tarea perma
nente, no reducible a las estructu
ras formales de la escolarización, 
sino que por el contrario supera cl 
marco de la concepción tradicional 
de la educación y abarca todos los 
campos de la cultura. Deben ofre
cerse simult.áneamenl.e actividades 
de educación formal y no formal 
que respodan conjuntamente a la 
multiplicidad de motivaciones y 
necesidades de la población udulta . 

l. El Aula Abierta. 

Prácticamente desde sus comien
zos, hace ya 24 años, Radio ECCA 
ha desarrollado actividades educa
tivas organizadas que se situan 
fuera del sistema educativo ordina
rio y que se dirigen a un público 
concreto con fines especlficos de 
aprendizaje. Realmenl.e a partir de 
1980 estas actividades se han mul
tiplicado, cont.ándose en la actua
lidad con un número importante de 
cursos y talleres (Aula Abierta) que 
responden a múltiples y variadas 
motivaciones: estar mejor informa
do; obtener una formación para el 
trabajo; comprender mejor y de-

ANGEL FIERRO 

sempeñar más perfectamente el 
propio papel en el trabajo, en la 
casa o en la familia ; o simplemente 
llenar de una forma amena y 
provechosa el tiempo libre. Los más 
distintos públicos -padres e hijos, 
profesores y estudiantes, empresa
rios y trabajadores ... - pueden en
contrar en el Aul1:1 Abierta una 
ocasión para el ocio y el estudio. 
Queda claro pues que los cursos del 
Aula Abierta, en ECCA, se sitúan 
dentro del campo de la llamada 
educación "no formal", que no 
pretenden la obtención de un Ululo 
oficial sino el perfeccionamiento 
personal o profesional en materias 
de especial inl.erés para los adultos. 

11. Cursos 
Abierta. 

del Aula 

~;1 Aula Abierta cuenta con más de 
40 cursos distribuidos en grupos 
temáticos: Psicologlu, Pcdagogiu, 
Idiomas, Comercio y Contabilidad, 
Higiene y salud, Socio-laboral, Re
ligión y Hobbies. U nos cursos son 
de larga duración, con orientación 
presencial semanal y entrega 
periódica del material impreso; y 
otros, son de corta duración, de te
mas más específicos, monogTáficos, 
y en los que el material impreso se 
entrega al alumno de una sola vez. 

Los cursos de entrega periódica 
son actualmente 10: 3 de inglés, 2 
de Contabilidad y Cálculo Comer
cial, 2 de Escuela de Padres y 3 de 
la Lengua y Cultura de Raleares. 

•INGLÉS. Tiene como destina
tarios a quienes se inician en el 

aprendizaje de este idioma y a 
quienes quieran· perfeccionarla. En 
la producción de estos cursos ha 
colaborado el liritish Council. Cada 
uno se compone de 36 semanas y se 
imparte a razón de tres clases de 
media hora a la semana. 

• CONTAUll.IDAD Y CÁLCU
LO COMERCIAL. Eslá dirigido a 
todos los que desean aprender 
contabilidad e iniciarse en el cálcu
lo comercial. Cada uno de los dos 
cursos se compone de 32 semanas y 
en cada una se imparten tres clases 
de 30 minutos. 

•ESCUELA DE PADRES. En 
est.os cursos se ponen al servicio de 
los padres y educadores los cono
cimientos de ciencias como la 
Psicología, la Sociologia, la Antro
pología, et.e. en aquellos aspectos 
relacionados con la educación y el 
desarrollo humano. Están estructu
rados en 5 módulos cada uno que se 
imparten duranl.e 20 semanus con 
media hora de duración cada cl~se. 

• Ll<:NGUA Y CULTUKA 1>1<: 
RAl.l!.:ARES. Se dirigie a quienes 
quieran iniciurse o perfeccionar 
estudios de la lengua y cultura de 
esta zona de España. Se compone de 
12 quincenas, los dos primeros 
cursos, con 6 clases de media hora 
cada una, y de 8 quincenas el 
tercero, también con seis clases de 
media hora cada una. 

Los cursos de entrega única son 
actualmente 32. Unos son relativa
mente cortos y otros de mediana 
duración . En algunos casos su 
orientación es obligadamente pre
sencial; en otros, opcionalmente 
presencial; y en otros, por corres
pondencia. 

En el siguiente cuadro se reco
gen las particularidades de cada 
uno. 
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111. Metodologfa. 

La metodologla empleada 
para la impartición de estos 
cursos es la creada por 
ECCA: el uso sincronizado 
de la clase grabada (radio o 
cassette), el soporte escrito 
(material impreso) y la 
orientación personal, en la 
mayorla de los casos, presen
cial. Sin perder su carácter 
tridimensional, ni siquiera 
la sincronización entre los 
tres elementos, en el Aula 
Abierta el método ha sido 
perfeccionado y adaptado a 
los distintos ámbitos de 
motivación extr1nsica que el 
profesor Jaime Sarramona 
plantea: promoción social, 
adaptación profesional y 
resolución de problemas 
concretos. 

Tanto el material impre
so como la clase, tienen ele
mentos propios que le carac
terizan. Sin embargo, el ter
cer elemento, la orientación, 
perfectamente conjugado con 
los anteriores elementos, es 
lo que justifica una metodo
logia, si no distinta, si propia 
y renovadora. 

La propia lndole del 
curso determina también el 
tipo de orientación del mis
mo. En loe cursos de larga 
duración, loe alumnos están 
siempre vinculadoa a un 
"Centro de Orientación• ítjo, 
atendido por un profeaional 
especializado, cuyo papel es 
múltiple: entrega el material 
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para la siguiente/e aemaoa/s, 
orienta pedagógicamente al alum
no, le soluciona cuantaa dificulta
des se le hayan podido presentar 
durante la semana, explica loe 
puntos más oscuros de las materias 
vistas en la semana, corrige loe 
ejercicios realizados, realiza eva-
1 uaciones en presencia y, sobre 
todo, ejerce como elemento moti
vador y estimulante del alumno. 

En loe curso de entrega única, 

CURSOS Nº ORIENTAOÓN 
!CLASES 

Comunicación 5 Reuniones de grupo 

Animadores de Grupo 4 Reunión presencial 

Plan General de Contabilidad 20 Por correspondencia 

Rendimiento Escolar 6 Por correspondencia 

Educar en la Fe 6 Reuniones de grupo 

Contabilidad Analltica 20 Por correspondencia 

Fotografla 24 Prácticas presencia les 

Análisis de Balances 20 Por correspondencia 

Consolidación de Balances 20 Por correspondencia 

Constitución Española 8 Por correspondencia 

Salud 1 10 Reuniones presencia les 

Técnicas Comerciales 40 Reuniones presencia les 

Ortografta 44 Por correspondencia 

Pareja y matrimonio 6 Reuniones presenciales 

Estimulación Precoz 8 Reuniones presenciales 

Técnicas de Evaluación 20 Por correspondencia 

Trabajo y Legislación Laboral 20 Reuniones presenciales 

Manipuladores de Alimentos 10 Por correspondencia 

English for Spanish Speakers - BBC 20 Por correspondencia 

Estatuto de Auton. de Extremadura 5 Por correspondencia 

Salud JI 10 Reuniones presenciales 

Comunidad Europea 10 Por correspondencia 

Programación Escolar 20 Por correspondencia 

Hietoria de Canarias 20 Por correspondencia 

Grabación ECCA 36 Reuniones presenciales 

Constitución Espanola y Estat.A. de Canarias 13 Por correspondencia 

Estatuto de Autooomia de Andalucla 
El francés de cada dla 
El-IVA 
Consumo 
Animación sociocultural 
Técnicas de venta 
Talleres "El Consumo en la escuela" 
Curso Básico de Cooperativismo 
Cuno da Lingua Galega 

la orientación es similar a la 
anterior, en presencia o por corres
pondencia. En ningún momento 
durante el curso se pierde el con
tacto periódico con el alumno; aún 
por correo ae le orienta y se trata de 
solucionar loa problemas que se le 
vayan presentando. Si el curso es 
de adaptación profesional o trata de 
solucionar problemas conc'retos, 
que merecen de conocimientos ea
peclficoe y puntuales, se recurre al 
profesional eepecializado como en 

8 Por correspondencia 

20 Por correspondencia 

7 Por correspondencia 

20 Reuniones de grupo 

10 Por correspondencia 

20 Reuniones presenciales 

10 Reuniones presenciales 

6 Por correspondencia 

45 Por correspondencia 

loe cursos de larga duración; sin 
embargo, cuando se trata de cursos 
de promoción social, cada alumno 
aporta sus experiencias para que 
surja la interacción enriquecedora. 
La convivencia que se genera 
advierte que muchos problemas son 
comunes, que es posible aprender 
de la experiencia de los demás. En 
este grupo de cursos la orientación 
no está pensada para "aprender 
cosas", ni siquiera para aclarar 
conceptos estudiados en las clases, 
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sino para traer estas leorias a los 
casos prácticos y a la vida concreta 
de los vecinos. Para cumplir esta 
tarea los alumnos se organizan en 
pequeños grupos, que se reunen 
también con carácter semanal por 
comunidades, barrios o municipios; 
de esta manera el grupo se erige en 
elemento reforzador inmediato y 
lugar de intercambio de informa
ción y vivencia. 

IV. Alumnos. 

El alumnado de Aula Abierta está 
formado en su inmensa mayoría 
por personas mayores de 18 años, 
que trabajan y no disponen de 
tiempo libre. Suelen ser padres, 
educadores, pequeños comercian
tes, administrativos, amas de casa, 
estudiantes, etc., de clase social 
media-baja, y preferentemente 
mujeres. 

El número de alumnos que se 
matricula cada año en el Aula 
Abierta pone de relieve el auge que 
ha tomado la "educación no 
formal". Sólo en el pasado curso se 
matricularon en Canarias 47.337 
adultos: 17.238 en los cursos no 
académicos de entreg11 periódica y 
30.099 en los cursos de entrega 
única. Si comparamos estas cifras 
con los adultos que accedieron a 
nuestros cursos de enseñanza esta
blecidos de manera general: alfabe
tización, básicos o bachillera to 
durante el mismo período -21.322 -
se comprueba claramente que la 
tendencia de la demanda del pú
blico adulto está claramente defini
da hacia estos cursos de mediana y 
corta duración en su mayoría que, 
sin valor académico, satisfacen 
necesidades y carencias de carácter 
muy inmediato. 

En el siguiente cuadro-se puede 
comprobar la evolución del 
alumnado en el Aula Abierta, en 
los siete últimos años. 

81-82 10.099 
82-83 15.675 

83-84 17.870 

84-85 25.168 

85-86 25.604 

86-87 40.492 

87-88 47.337 

Asimismo en el gráfico siguien
te se la proporción existente entre 
los diferentes cursos ECCA, y 
donde una vez más se refleja una 
mayor apetencia de los adultos 
hacia los cursos no académicos. 

A modo de conclusión, este 
informe pone de manifiesto cómo 
los cursos que actualmente convie
ne ofrecer a la población adulta no 
se pueden reducir exclusivamente 
a las enseñanzas supletoria.s. Una 
apta concepción de la educación de 
adultos, tiene que abrir su oferta a 
los otros y muy diversos campos de 
interés de la población adulta. En 
ECCA, así se viene haciendo, con 
notable éxito de alumnos y 
rendimiento educativo, gracias en 
gran parte a la flexibilidad del 
sistema de enseñanza utilizado, 
para acomodar los cursos a las 
necesidades de la sociedad. 



El profesor en la Educación a Distancia, 
visto por Morris Sammons 

JAVIER CAMPOS 

Se presenta a continuación un extracto de la conferencta que el profesor 
MORRIS SAMMNONS expuso en el Congreso Internacional celebrado en la 
Universidad estatal de Pensilvania, en 1988. 

ll ay una nueva corriente ideo
lógica que aboga por la supresión 
del profesor en la Educación a 
Distancia. Se basa esta lcoria en 
dos puntos principalmente: Prime
ro, la gran imporlancia que los 
medios técnicos de comunicación y 
enseñanza tienen y que hacen 
innecesaria la relación entre el 
profesor y el alumno, pues eslos 
medios facilitan grandemente la 
adquisición de conocimientos y su 
segu imiento sin neces idad de 
intermediarios. 

El segundo punto de esta 
corriente está basado en la nece
sidad de promocionar a l estudiante 
autosuficiente o independiente de 
tal manera que sea el mismo 
estudiante el que planifique y 
realice s u trabajo en la adquisición 
de conocimientos. 

Esta teoría en sus dos puntos 
básicos es defendida por Paul lnglis 
en su "Heuristic for deueloping 
autonomus learningn e igualmente 
por Garrison y Bayton en "JJeyond 
independence in distance educa
tion", aunque estos últimos, más 
atemperadamente, buscan el equi-
1 i brio entre los elementos que 
conforman la educación a distan
cia. Entre otras observaciones 
comentan que 1.a autonomía del 
estudiante es solo una parle de la 
in teracción compleja de los 
elementos del proceso de enseñanza 
y dicha autonomla debe ser contro
lada aunque no señalan cómo ni 
por quién. 

M. Sammons, analizando estos 
dos puntos, establece a lgo que 
parece tan elemental, pero que ni 
lnglis ni Garrison ni Bayton 
aclaran. ¿Cómo es posible que un 
estudiante sea no sólo a utosuficien-

te sino lot.almenle independiente, 
como defirte esta nueva corriente? 
Tal cosa no es posible por diversas 
razones que van desde la elección
oferta de estudios, método a seguir, 
paulas de trabajo, selección de 
material, búsqueda de información, 
definición de contenidos, objetivos, 
actividades, comprobación del éxito 
en la adquisición de conocimientos, 
etc ... y sobre todo que los conoci
mientos adquiridos no sean erró
neos o, a lo largo del proceso, tomen 
un camino que disperse la atención 
cuando no lleven a unas conclu 
siones eq uivocas. 

Rs tos items aqu í citados no 
demuestran que "el profesor a 
distancia ha muerto" ¡larga vida a l 
independiente en educación a 
distancia!, como P. lnglis llega a 
proclamar en su libro. Todos los 
puntos arriba nombrados hacen 
imprescindible la presencia real del 
profesor a distancia y de un equipo 
que lo apoye en la organización de 
su trabajo. Porque como señala 
Sammons la educación a distancia 
tampoco puede ser tenida como una 
mera adaptación de la presencial a 
los medi os de comunicación y 
trabajo usados en la enseñanza a 
distancia. 

Tampoco se puede olvidar e l 
papel del intermediario que realiza 
el profesor entre la sociedad, con 
s u s conceptos aceptados, y el 
estudiante que aunque forme parte 
de esa sociedad no conoce o domina 
los conceptos de ella. 

Ahora bien la presencia del 
profesor en esta modalidad de ense
ñanza no está r eñida con la 
promoción y el favorecimiento de la 
independencia o autosuficiencia del 
estudiante en una serie de acUvida-

des y/o en la búsqueda de 
información. 

Sobre el citado punto de los me
dios técnicos que harían innece 
saria la figura del profeso r, 
Sammons, casi redundando en lo ya 
expresado, indica la necesidad 
demostrada del profesor. Muchas 
instituciones, económicamente 
fuertes, han realizado programas 
de educación a distancia en los que 
intervienen sofisticados medios 
técnicos co n ánimo de hacer 
innecesaria la presencia del tutor. 
Estos programas han ten ido un 
bajo rendimiento cuando no un 
fracaso porque en la puesta en 
marcha de ellos se ha visto que 
numerosas consultas, dificultades y 
"ca llejones sin salida" hacen 
imprescindible la consulta y guía 
del profesor que tiene que atender a 
estas s ituaciones; y aún cuando 
este profesor sólo sugiere dónde y 
cómo buscar la solución al proble
ma presentado su actuación rompe 
el esquema de la corriente o 
metodología defendida por P. lnglis 
y otros que a priori no admiten esta 
intervención aunque no ofrecen 
tampoco alternativa. 

Como conclusión M. Sammons 
confirma la "presencia" del profe
sor en la educación a distancia 
tanto si se utilizan o no, los medios 
técnicos más sofisticados; la "pre
sencia" del profesor en la elabo
ración y desarrollo de un programa 
de educación a distancia como a s u 
vez la defensa de cauces para 
promover la autosuficiencia en la 
adquisición de conocimientos por 
parte del estudiante s iempre que 
estas actividades vayan tuteladas 
directamente o indirectamente por 
una guia especializado o profesor. 

_..;,:====~-



Cataluña: La Educación de Adultos pasa a 
depender de Bienestar Social 

ALFONS FORMARIZ (AEPA) 

Tras las elecciones autonómicas de la primavera 
pasada, el Gobierno de la Gencralitat de Catalunya 
decidió crear el Departamento de Bieneswr Social, que 
asumía las competencias sobre Educación de Adultos 
por decreto del dla 1 de agosto 

A par tir de este momento !:>e dividieron las posturas 
entre los partidarios de ejercer presiones para que la 
Educación de Adultos volviera a depender de 
Educación y los que defendimos una aceptación -critica, 
provisional y condicionada- de la nueva s ituación. 
AEPA (Associacio d'Educacio Permanent d'Adults de 
Catalunya) adoptó finalmente esta última poslur11, 
después de más de un debate y tras una asamblea en la 
que se expusieron las razones a favor y en contra que 
resuminos a continuación. En este artículo seguimos en 
gran parte la linea argumental de la editorial de la 
revista de AEPA, PAPERS, que en su número 11 de 
diciembre de 1988 daba cuenta de la postura colectiva 
adoptada. 

Anteriormente, en las 111 JOHNAOAS DE 
EDUAC IÓN DE ADULTOS DE CATALUNYA, 
celebradas durante el mes de marzo, ya nos habíamos 
pronunciado por una ordenación de Ja E.A. dependiente 
de Presidencia y, en consecuencia, no vinculada 
prioritariamente a Educación ¿Por qué a Presidencia? 
Queriamos subrayar el sesgo escolar que le da su 
vincu lación a Educación, o el de entretenimiento 
cultural desde una hipotética vinculación a Cultura o 
la unidireccional relación con el mercado de trab11jo si 
dependiera de Trabajo, ele . Creíamos que desde 
Presidencia adquirirla una dimensión nueva y se 
subrayaría su carácter global. 

Situación anterior: Dependencia d e la 
Consejeria de Educación. 

En el marco del Departamento de Educación de la 
Generalitat de Catalunya, la E.A. había llegado a 
techo, techo no modificable a nuestro entender en la 
situación actual. Desde el momento de las transferen
cias de competencias en el año 81 en que, según parece, 
Ja Generalitat no recibió con agrado el traspaso de la 
E.A., posiblemente por su historial reivindicativo, sus 
actuaciones no hablan tenido nunca un norte definido y 

finalmente la habían dejado sin ningún tipo de 
identidad administrativa: no existía 1,m Servicio espccí
fico de KA . y un proyecto de programa no llegó a 
recibir la aprobación definiti va. Dependientes las 
escuelas de adultos de la inspección y de los currículum 
de EGB, congelada prácticamente la plantilla en los 
últimos años, reservado el acceso al tamiz de las 
oposiciones de EGB sin ninguna especificidad, sin 
política en la cuestión de las edificaciones, sin 
planificación, sin programas de reciclaje y formación 
del proferosad~>, hemos sido para el Departamento de 
Educación de la Generalitat una especie de resistente 
forúnculo desagradable aparecido en su extremidad 
Con este panorama, ¿a alguien puede extrañarle que no 
nos haya dolido demasiado abandonar una casa en la 
que siempre hemos sido tratados como extraños y en la 
que muchos nos hemos agotado en el intento de 
modificarla? 

lfo el haber del Departamento de Educación 
durante estos últimos años hay que reseñar a nuestro 
entender funda mentalmente tres aspectos: haber 
clarificado la situación administrativa de las escuelas y 
de los maestros de adultos, haber asumido la necesidad 
de la creación de una comisión interdepartamental e 
interinstitucional amplia para tratar el tema de la ~.A. 

y haber iniciado la elaboración de un borrador de Ley 
de f<:ducación de Adultos, acogiendo muchos de los 
planteamientos que AEPA habla defendido. 

Situ ac ión nueva: Dependencia de 
Bienesta r Social. 
- ------------¿Qué ventajas pueden obtenerse de la creación del 
Departamento de Bienestar Social y de la adscr ipción 
al mismo de la E.A.? Hay una respuesta evidente y 
resaltable dada lu coyuntura política de Catalunya. Por 
primera vez en materia de E.A. existe una decisión 
política, que consideramos importante, y que cuestiona 
a fondo las inercias académicas adquiridas. Necesaria
mente concentra el esfueno del movimiento de E.A. no 
·tanto en obtener un lugar bajo el sol, cuanto en la 
orientación de la sombra, aspecto este mucho más 
importante y que plantea la siguiente alternativa: ¿ha 
de ser la E.A. un complemente humanita rio en un "Es· 
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lado de la Beneficiencia" o lu E.A. hu de ser un 
elemento imprescindible en una "Sociedad del Bienes
tar "? ¿Depar tamento de Beneficiencia, por tanto, o 
Departamento de Bienestar? 

En contraposición con la situación anterior, ahora 
ya se ha creado una estructura administrativa de un 
cier to rango, por primera vez existen presupuestos 
específicos (aunque no suficientemente clarificados por 
la ausencia de una planificación previa), comienza a 
haber proyectos concretos (aunque puedan partir más 
de una concepción propagandística de la politica, que 
de un compromiso suficiente con las necesidades de la 
mayoria). 

Inconvenie ntes y ventajas de la nueva 
situación. 

En Catalunya, ¿desde dónde es más posible hoy pensar 
en una Educación Básica de Adultos que conect.e con los 
temas ocupacionales o con aspectos socio-cultu rales, 
desde el estático Departament d'l<~nscnyument o desde 
un Departament de Benestar de nueva creación y con el 
apremio de subrayar su import.uncia? Nosotros manLe
nemos que es más fácil desbloquear estos y otros temas 
desde el nuevo Departamento. Por ejemplo la necesidad 
de crear y concebir los Centros de Adultos como 
polivantes-globales, o la conveniencia de que existan 
en los mismos equipos multi-profesionales. O la cues
tión del acceso a la E.A. a través de vías diferentes a la 
de las oposiciones de EGB. Y hast.a asuntos más propios 
del sistema educativo como una educación media para 
adultos o la preparación de las pruebas para mayores 
de 25 años, tienen entre nosotros más probubilidad de 
ser abordadas hoy que hace un año. 

Los argumentos en contra son serios y parten de 
una constatación importante: hasta el momento no se 
nos han explicado p(Jblicamente los motivos que hun 
inducido a este trasvase de competencias (el decreto 
correspondiente se limita al aspecto admi nistrativo, 
obviando cualquier declaración de intenciones), ubo
nando asl dos hipótesis plausibles. Primera, que la E.A. 
ha pasado de Utul concepción compensatoria dentro del 
sistema educativo a una concepción caritativa, lo cual 
ciertamente no es muy halagüeño. Refuerza esta 
hipótesis el hecho de que tan sólo la educación básica de 
adultos haya sido transferida manteniendo en s us 
respectivos departamentos los campos ocupacionales y 
culturales. Segunda, que la E.A. puede ser utilizada 
como un elemento de penetración partidista en los 
barrios y pueblos de Catalunya. 

Estos a rgumentos tienen evidentemente ¡x:so, pero 
nosotros estamos convencidos de que vale Ju pena co-

rrer el riesgo por lo que tiene de revulsivo de todo tipo 
de somnolencias adquiridas. Y en E.A. cualquier 
inercia invalida un proceso histórico. En segundo 
lugar, creemos poder esperar que las contradicciones 
que engendraría la instrumentación de cualquiera de 
las dos hipótesis o de las dos a la vez, provocaría 
suficiente oposición en Jos sectores sociales y profe
sionales implicados. Finalmente, entrar desde la KA. 
en el debate sobre la sociedad del bienestar permitiría 
enfocar la propia E.A. desde una perspectiva mucho 
más amplia y enriquecedora. 

Los objetores como s ujetos responderían fundamen
talmente a tres categorias, aunque siempre sea peligro
so resumir, pues evidentemente existen numerosas e 
importantes matizaciones. Por un lado, Ja oposición 
política; por otro las federaciones de enseñantes de las 
centrales sindicales que al igual que AEPA no han sido 
consultadas en el proceso; y a lgunos sectores de los 
maestros de adultos que se sienten incómodos en la 
nueva situación, a l. pasar de una posición vivida como 
estable y conocida a una nueva marcada por los 
interrogantes de todo tipo. 

Que la oposición politica se oponga, es por suerLe y, 
a veces, por desgracia una especie de tautología. Para 
ella y los sindicatos, como reílejo de la sociedad, 
también la E.A. ha consistido en algo minoritario y 
marginal, y poca preocupación por cambiar la situación 
ha blan demostrado cuando estábamos en el 
Departament d'Ensenyament. El hecho del cambio de 
Departamento ha actuado en parte como revulsivo, lo 
cual ya es un hecho en si positivo. No obstante, con las 
secciones de enseñantes de los s indicatos debemos 
convenir que en el cambio no debe haber merma de los 
derechos laborales anteriores, y con todos debemos 
buscar cómo organizar la E.A. mirando los intereses 
globales de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, 
que tiene unos niveles culturales muy deficitarios. Al 
menos este pretende ser el punto de mira de nuestra 
Asociación de Educación de Adultos. 

Éramos y somos conscientes de que las vincula
ciones orgánicas a un Departamento u otro dan idea de 
la orientación, del prejuicio con que se contempla la 
E.A. desde la Administración, pero no determinan su 
puesta en práctica, sino que ésta viene fundamental
mente marcada por la voluntad politica que- subyace a 
cualquier decis ión administrativa y por la consciencia 
social existente. En consecuencia, es import.3nte deba
tir las dependencias orgánicas de la E.A., aunque al 
mismo tiempo haya que conseguir que la sociedad 
-ins'tancias p(Jblicas y tejido social- comprendan la 
importancia del tema como elemento bás ico de una 
sociedad globalmente de progreso. 
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Documento base para la elaboración 

de una normativa general de la 
Educación de Adultos (Borrador) 

Este borrador. realizado por el MEC en diciembre del 87, aporta la vLsión 
que en su dia tenia el Mini sterio de Educación en orden a la futura 
regulación de la Educación de Adultos. 

Con su publicación en este revista ampltamos la panorámica de los 
diferentes proyectos de ley de Educación de Adultos que venimos publicando 
en este tiempo en que se está debatiendo la reforma del sistema educatwo. 

PREÁMBULO. 

La Ley General de Educa~1on IA/ I 9711, tlt- 4 de ugu:,w, rcgulu i:n 
los artfculos 43, 44 y 45 las ensenun:'"" 1111ru adult.os y en el articulo 
91 dice que los cent.ros públicos que impurlun exclus1vamenw csui. 
ensen11.nzas " .•. t.end r•n la eslructura ude~uuda a bU finalidad 
concreta en la forma t¡ue en cada caso si: i::,lablezca pM el Mini:,teno 
de F.ducac1ón y Ciencia ... • 

Asimiamo, la Ley Org•nica 8/19!15. de 3 di' ¡ulio, regulad<>ru del 
derecho a la educación, y en particular en i.WI arliculos I, 2, 11.2, 15, 
27.1, 35, 41 3, Dispoa1c1ón ad1c1onal 2 y lhb¡l0s1c1ones finalt:s 1 y:.!, 
establece un nuevo marco de evolucion poru lu t::duc11c10n tfo Adultos. 
en tanto que ésta es un ámbito besico ma:i del s1st.cm11 edu<Ullvo 
capa no l. 

Consecucnt.emento con csla bu1>1· lc¡:ul y i.1gu11:11d11 lu l11wu ,¡., 
reforma y transformación del s111l.Cmu .. ducal1vo, d Mi111s1cr10 Je 
t::ducac16n y Ciencia esté proccd1endo 111 c~ll1bt .. um11:nto tle un 
modelo de Educación de Adultos que coulrobuya a la creac1on dl• un 
nuevo t.ejido social dentro del marco de la t::ducac16n l't-rn1oncnle y en 
el sentido que int.ernacionalmentu se recomienda, de furma <JUC 

pretenda una doble finalidad: Garanhar la plena re11hmcion de 111 
peraona y Íavorecer 8U partic1pac1ó11 en el dci.urrollo liOCIOCCUllOllllU> y 
cultuva l. 

Para ello, esla modalid11.d cdu<ll.ll\'11 l~n<lra w11111 ub¡el1vu 
fundamental proporcionar a lu poblac1011 11111111.U u11u lur111ur1on 
ont.egral de certct.er educativo bai.1co, óCU¡111~11111al, •·ultun1l y c1v1w 
dc~e una triple perspectiv11.: 

El desarr ollo personal 

La p11.rllc1pac1011 suc111I 

El mundo laboral. 

Todo ello supone desarrollur unu puhu~a dll t::du<ac1on de 
Adullo8 (001.egrada en la polfllca educallv11. general y en pollllcas 
BOC1ales, culturales y económicas), t¡ue equilibre le dtsigualdad 
uducativu, polencie ul desarrollo culturul, cduqull paru la 
part1c1pac16n aocial y forme a los ctududunos p11.ra su rt:111S1lrc1on 
i;oc1olaboral , teniendo presente el ritmo de lus Lr11.nsform11cíonc" del 
leJido económ leo en recomposición. 

l'or ot.ra parl.e, la amplitud d"I c11111po de 111 t::Juc11c1on de 
Adullo8 en eu concepción actual.y el numero praclicemenlc ihnuLado 
de potenc1alea benefic111.nos, hacen 1mprei.crnd1ble la colabor11c16n y 
coordinación efectivas de las demé!I adm11111llr11ciuneti publicas, en 
particula r la municipal, y de a4uella11 1nst1tuc1ones pubhc11s y 
privadas que Jleven ll CMbo 1n1c1at1Vh di: cur6ct.er ~>etal y del>Urrollo 
comunitario. 

Por tankl, se hace necesar111 unu 11urn1ul"" gem"<ul t¡uc regule 
eslAI amb1w educativo. 

En cunsecuenc11: 

PHIMl':HO: Dt-:L NUt<; vo MOl>t<:LO l)f<: t<: l>UC A 
C IÓN PARA ADULTOS. 

1.1.· ~I nuevo modelo de ~~ducuc1ón de Adultos supone y cx1¡:l' 
unu concepción y orgun1~ación d1st1nt.u;, en cuanlo u 111. un1dud 
l'l>fl8CIUI de referencia en lo bUcesivo i.cré el proyecto <le bai;e 
1crr1lor1ul y no el ccnlro o uula de adultos, t¡ultln aHumore el 
protagonismo principal alendicndo tau necesidudo;, reulci. y 
demandas especificas de un delerm1nado émbolo geogrl\Íico e IJ1slr1lo 
~:ducut1vol: comarca. mun1c1p10, barrio, .. , adscr1b1endu u cbll' 
proyecto la totalidad de recursos humunus y moumalei. d1spo111blci. a 
este lín . 

1.2.· t::n este i.cnudo lo,. pruycclOs de bisbC t.erroi.irool deb1:ra11 
:-tcrv1r pura: 

1.2.1.· ~: .. wnulur lu t·ululwruc1ón y rn11rdinut1011 111sl1lut1t111u 1 
l•nlre las 11dn11nistrtAc1ones publicas 1ce11lrisll'b, uutonOm1co .. , 
pr11,,,111cialei. y en espec111I la,. lucalesJ asl .c11no con Lud.u. uqudlus 
cnudndes de lllularoded publica o privadu y organ11.uc1unes suc1ules 
1¡uu leng1rn competencias o lleven K cubc uct1vidadcs de caructcr 
M1t;1ul, cullural y de desarrollo en el d1str1t.o 

1.2.2.· Impulsar, d111em12ar y po1cnc1ur el dcsurrollo s11th! 

culLural y económico dc:I distnW educul1v11 11 Lraves dt• pru¡:<11111t111 
formislivos que propicien el logro de objelivui.dc desurrollo ind1v1duul 
y i.m1al, fu,·ol1t11.ndo asf lu truni.formuc1un 11 .. IJ co111u111duJ en lu t¡ue 
21-ctu; Lua 

1.3.· 1.os d1sl111t.011 proyccLos tlt: base 1erroturottl, en ci.lu 
necesidud de coordin11c16n.&e a rt1culartn en un PLAN PROVINCIAL 
IJE t::OUCACIÓN 01': ADULTOS que deberé ir cubriendo 
progresivament.e todo la encns1ón geografic11 de la prov111c1a. 

1.4.· P11ra ello, llliB respecllvus Uirecc1ones l'rov111c1ales de tus 
dtsllntos Ministerios con compelcncias cducslivas, culturales. 
i.oc1ales y de desarrollo, en coordinación con olras Inst ituciones 
l'ubhcllS <Comunidades Aulonoon11s. UipuLac1oncs, Ayunt11.m1entosl, 
Instituciones Privadas. y orga111uc1ones sociales, bien a lravés del 
marco legal pertinente, o bien u través de los oportunos convemoi., 
pos1b1lil.llr6n y potenciaran la t!laboracion y el desarrollo de dichos 
proyectos, aportando sus recursos humanos, maler1ales y de 
infru~structura. 

S~GUNOO: lll!; LOS CE NTROS, AU°"i:A'S"Y 
ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PAJtA ADUL
TOS DEPENDIENTES DEL MEC. 

2.1.- Los cent.ros dti t1luhmdad público cuyas acl1v1dadcs tengan 
por ob¡elJ 111. formac1on de las personas adullu1> ltrndrén lu 
denominac11>n de Centros de Educación pare Adulwi., siempre t¡ue 
rnnslcn de trt!s o mas uno dudes. 

. 
" 

. 
¡. 
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2.J .1 .- Tendrá lu dunominacaon du i\ulu de KA., luda u~uvadud 

que con carácLer permanenLe, tenga til mismo ubJelavu de luranucaon 
de adulLOs, con la ad!iCnpcaóo de uno o do~ prolei.ures. 

2.1.2.- Se denominará AcLuac1011 Jl' ¡.;A. 11 aqu~llu Jcll\'adJd •> 
uct1v1dades, de carácler lemporel, dci.urrolladni. por lu A.l1111-
nasLruc1ón Educal1va d1reclamenle, o u lruves de un Cenlro dt· ¡.;,A. 

2.2.- Los Cenlros de E.A. ex1st1mll'b y los que se crco•n u lnl fin 
iwrlln las Unidades Básicas de la udm1111su ut'aon educullvJ Jenlru 1lcl 
marco del proyect.o de base terriLOrial 

2.3.- Cuando en un m1:i1110 dai>lnlo 1•tlu.al1''" .:i.1i.lu11 u11u u 111ui. 
aulas o acluacaonPS de E.A .• pero nu 1111 cenlro, o cuando ei.1sl11n 
con1unLtt.ment.e wdos ellm., formarén glul.iulnaenLe una mai.mu ll111Jad 
llasaca, san embar110, cada un-0 do· .. llus l'Oll»tlrvura hU p111piu 
espcc1lic1d11d. 

2.4.· A través de t.odos ellos tC:c1lllol>. Auh1s y Al'llH1u11ncsl, se 
desurrollaréo acllvadadeb onenl.Udas hu11a 

2.4.1.- Pormacaon básica 1ni.lrn111~nlul, 'I'"' pu .. 1b1h11· .1 J•ltll'lloi. 
¡óvenes y adultos que carecen de ,·1111111111111•nl11:. n1111111111i.. ,.u 
1ncorporaci6n a otros procesos foranuuvu:., :.cgun MIS neo t'bldd1l1•s e 
rntcr11ses. 

2.4.2.- Formación prof'ci.101111l/ucu11uc1ona l 1wr11111nenl1: 
uricnluda al LrabUJO: 1111ciación, 11ctualizuc1on, recuuhf1cJc1011, 
reconversión y renovación de los con11c1m1cnLOs y dl!blrNa:. de tipo 
laboral. 

2.4.3.- l"ormuc1011e11 espi:c1fic11>. qui• rnnduzcun u lruve:. d" 
1l111urarios formuuvo11 d1sL1nt.os a los del s1ste111u educa lavo re¡¡ lado. ul 
acc1ii;c1 u las Lilult1c1onc11 vigentes, bas1cub y medias. 

2.4.4.- Jo'orm&CIÓn para el ejt:rclClll Jt• lus derelh•lb y rl'bpOllsa 
b1 hdasdesclvicaso pura la parlicipuc1on,,.11.1al 

2.·1.5.- Formacaon pura el desarrollo pert;tmal 11u1• pcrnlll» la 
asd11pluc1on 8 la socaed11d en que se \IVe, prop1c1e lu hlwruhtuc1on 
md1v1dual y socaul y esl amule la cre11t1v1dud un lu vida cut1d1u11a. 

2.5.· En consecuencia, los ucluu lcs cenl ro» pul.i licus de 
Educación de Adult.os deberán tener pr .. s~nle en lo qul' »C n•lil:rn u i.u 
urganrzac1ón loss1guumles principios: 

2.5.1.· Tener ~nao amb1LO de uduuc1011 l!I dti.lrll.o t-durnuvu en d 
que be encuenLren ubicados. 

2.5.2 .· Ser elemunt.os d1 n111111zud11rc11 del d1strll.c1 on culuburuuon 
con o lr11.11111sLitucioneli, póblicas y pravudus, y con los grupos wc1a lcs, 
coordinándose entre si con el fin de 11dccuur lo» programa¡; cdulallvos 
y formal1vos a las necesidades del 111cJ1u y rcntub1hz11r recurso» 
humanos y mawraaleben el mar~'O del proyecto Je blll>I! terratoraul 

2.5.3.· Tener comu b111>C de actuuc1n11 un w11junl.u de prugruanas 
uduc11l1vos en el masrco del proyecln de liase territ.oru1I, .. n el cu11I 
deberán antegrar11e. 

2.5 .4.· Coopersr con sus recurso1> humu11os y 111utcru1le» a la 
reahz.ación y de1111rrollo de dichu proyl!cl<I. 

2.5.5.· ReoraenLtt.r 111 E .A. huc111 programas de alluuc11111 cuyu 
ob¡ellvo sea pr oporc1onnr una furmu<;10n mtegral de curá<.ler 
educativo bás1co,ocup11c1onul,culLurul y dv1co 

2.5.6.· AdapLar las aclividade11 que cun11llluy1m su proyecto 
educaLivo a las necesidades de los grupoll u los que van cnca1111n11dus 
dicha11 actividades. 

2.6 .· En todo caso, lu or¡;an1uuo11 de csLOs centro" pl!rm1u1 a 
deürrollar todas lai acliv1dade;, del proyecto intt:gr11Jo Je hui.e 
terriwr111l, Le niendo presente la ei.pccific1Jud dt: h1 poblac1ó11 111lull.U, 
haciendo a su vez eapucaul hmcupie, cun uccaontis cspt'cllica11, un los 
jóvenes y adult.oa que uun no han pU1hdo 11er ulile11 a Is sociedad con 
un uabaJo productivo. 

En este sentido, los centros de KA , funcionaran 11¡u..tu11du su 
calendario y horario de act1v1dasd u latb 11cces1d11des de 111 pobluuon y 
segun la normativa que establezcu .. u He¡¡lunu:nlo de He¡pm1m 
lnt.ernu. 

TEIW ERO: DE LA ESTR UCTURA ORGANIZA· 
T IVA D E LOS CJt~NTROS DE EDUCA CIÓN DE 
A DULTOS DEPENDIENTES D EL MEC. 

3.1.· La estructura orga111utl1va de los cent.ros de udulLOi. en lo 
lJU" se ri:fiere a sus órlluno11 d" gobierno, compos1c1ón, proceso elecu 
voy íu11cw11cs se desurrullurá y regulará or>ortunamenLO conforn1e u 
la d1:.11os1c1ó11 linal ·2 • de Is L.0.0. ~;. y d1spusic1on1:s finales 1 y 2 dt:I 
r1:ul Decrel.o 2376185 del 18 de diciembre por lus que el M1111sLro de 
Educación y C1enc1a podra d1c1.ar cuan1.as d1spos1c1ones sean precisas 
pllru lo d1spuest.o en el aruculo 41 de la c1t.ud11 l..O.O.¡.;, 

CU ARTO: DE L A ESTR UCTU HA OHGA N I ZA · 
T I VA D E LOS PR OY Jt;CT OS JH; HA SE 
T t.;itRl'l'ORIAL. 

1.1.· l><:bera dcli11irbl' UblllllblllU lu ebll Utluru uq;u111tul1\11Je111» 
pruy.idos de b11se LernLOraal. P11r11 elln unu vez regulada lu cluccaon, 
cun1p11s1c1ón y íuncionom1ent.o de los óq¡unos de gobierno de los 
centros de adult.os y conforme si artfculo 35 de la L.0.D.¡.;, por la que 
l>I' uuLoraza a los poderes póblicos pare poder t!Slablecer consejos de 
aml.i1t.os LcrriLOnalcs a111 como dictar d1spos1c1ones necesar111s puru su 
orgamz.ac1on y íunct0nam1enw. debe ro procederse al establec1m1ent.o 
de CONSEJOS DE BASE TERRITORI AL. tcom11rc11, localidad, 
barrio, etc), como 6rg11nos de decisión, coordinución y purL1c1poc1on 
dentro de los diferentes distr1LOs educa u vos. 

-t.2.· Est.os CONSEJOS T E RRITOl< IALES deben entenderse 
como órgunos colecll\'OS cuya func1on prtnc1pul sea Is de dmam1iar. 
polt·ncaur y coord11111r l11s uclivadsde» form11l1v11s, culturales y dl! 
desarrollo de una comarca, locahdad, barrio ... 

i\ pesair de su caractcr 111termst1luc1unal, assun11ra globulanenlc 
lus lu11c1ones que por 11o par11do tuviere cada inlegronte, sin que 
n111¡¡uno pierda su espec1fic1dad. 

4.2.1.- Denlro del seno de esw C'onscJO Territoranl ex1i.ura un 
(;luusLru de Profesores u Eqwpo Polivalente, mwgrado por LOdoi. los 
cduc11dort!s que de!Wrrollen su activ1dud educa uva y formativa en el 
proyecto. 

4.J .. .:n esws CONSEJOS TEHHl 'l'ORIAl.ES se 1nt11gruran 
rcspccLiva menLe: 

• Hepresenl.U11w11 de lllS Adm1111i.lruc1ones l A>eul"s del tt:rn· 
torro. 

• 1<.,presenlllnlcb dti 111 Adm1111blruc1on cducauv11 11 lr11ves de 
los or¡¡11nos una personales de los centros de ~;ducac1on de AdulLOs. 

• RcpresenlllnLes de otras ud1111111sLruciones sectoriales cun 
11rcsenl·iu en el wrnt.orio u implicados en el proyect.o. 

• Hi:presentunl.es de otras insutucwnes públicas 11 privadas, 
ui.1mti.1110 implicadas. 

• RepresenLlt.ntes de lasorganiz.uc1ones bOC1ales. 

• Hcpresenlunt.es de lus educadores de adult.os. 

• 1Wpresenta11Lc11 de los prupaos usuarios e tru vé11 du sus 
Jalertinles asociaciones. 

4 .4.- Entre las funciones de este Cuni.eJO Ter riloriu I, pueden 
benuluri.e: 

4.4.1.· Ser t:I 1nslrumcnt.o bai.acu Je danamiz.uc1011 de la vida 
cduculiv11, suciocultural y económica de 111 poblución adult.u. 

4.4.2.- Realizar un diagnóstico del dastnlo educallvu, previo 
:;1u1dc11, prospección e anvenlario de necesidades de formación, de 
programaseducauvosy formal.ivos en curso y de recursos uuhzables 
111ir11 lu formacion. 

4.4.3.- Elaborar un proyect.o antcgr11do de Educacaon de AdulLOs, 
ennourcuJu un "1 de~urrullo gloli11l dt: lu c11111un1d11d cdc b11rrio, locul, 



Documentos 

comurcul), quu de re11puest.a11 u lus nccc:;1duJuu ruulcb y tlumunduu 
especificas de su población, med1unle programes plurules, mncretos y 
opera u vos. 

4.4.4.- l l ab1ht.ar locales, ge11Lionur lo~ med1ob 111.1Lt:nalub y 
coordinar los recursos humanos para el desurrollo de dicho proyecLO. 

4 .4 .5.· Selccc101111r y proponer u las lnbl1Lucion"s u Ent1d1ulcb 
copurt1cipunles, el personal ducunw, mon1LOreu y coluburadures, no 
dopcnd1ent.es del MEC, pare ad11crib1rlosul proy11c1..ocorrcspond1.,nlc. 

4..C .6.- Segu1m1en1..o y evaluuc1ó11 del 1>rnp10 proyl!• lu y de ~u 
coordinac16n con el respecuvo plan pro~111c1ul y "n su cubO, rc¡;1onul . 

4 .4.7.- !!:levar e la respective Cun11s1011 Prov111nul, onformu 
favorable o no, del profesorado lunc111nurio del M ~:c, udscrilo ul 
Proyi:cW poru su posible nombru1111cnwco1110 l'rop10tario Dcfin1t1vo. 

QUINTO: D E LA COMISIÓN NA CIONAL PARA 
EL DESARROL LO U E L A ED UCA C I ÓN 1n; 
ADULT OS. 

Lu reforma de la educacion de udultos en nue11tro pab phrnlcu 111 
necesidad de que exista una Cum1i.ion de amb1tu nnc11111ul «11no cauce 
di! partic1puc16n de wdos los seci..ores ulecLudu; en 111 pr11gru111nc1on 
general y desa r rollo de le nuevli l!:ducuuon de Adull..oSque prnp1c11: la 
adecuacion de loa condiciones ex1stented en ést.a y recomiende medio~ 
paro mejora r su proceso de reforma formulando prop11etit8ti 11 lus 
adm1nistruc1ones compcwntcs, 1wrg1Jus del debute y 11cl'rcumientu 
de posiciones de onelisis cntr., rcpresenluntci. de pos1uun~s Lan 
diversas. 

Oportunamente se regularan pur parte dtl la adm1n1struuo11 
educativa lu lineas besicas de la compus1c16n y compete11c111ti de eMa 
Comisión Nacional. esi como su ub1cucion u no dentro del sen11 d1•I 
Consejo Escol11 r de Estado. 

SEXTO: D E LOS PLANES PROVINCIALES DE 
EDUCACIÓN PARA AOULTOS Y SU ESTRUC· 
TURA ORGANIZATIVA. 

6.1.- El hecho de quc lo~ dtler<?lllcs 11ru~c<'Loh tl1· lrnw L..rrit...ri.il 
deban a su vez articularse en un Pl.AN PIWVINCIAI. de l::du<.11uon 
de Adultos, plani.ea la necesidad de creuc1611 de un Or¡;1rno ,le 
ca rácter provincial que articule, impulse y aseoore 101> diferentes 
proyecws y sc:a asimismo el nexo entre e11tos. lu udm1111struc16n 
educa tiva y el meto de udminisLrac11111es, 111st1t11cion1?i; y 
organiz.acionessociales. 

6.2.- Es t e órgano, que pudr111 denomrnuri.11 COMISION 
l'KOVINCIAL PARA EL DESARROLLO m; LA EDUCACION DE 
ADULTOS. est.a r la compuesto por: 

• Director Provincial del MEC que actutma cumo !'residente. 

• · J efe de la Unidad de Prugrumas l::ducullvos d~ la DirelcH>n 
l'rov1ncia l del MEC. 

• ·Coordinadores Provinciales de lu:. prugrumt10 de ~duc1..-1011 de 
Adultos y Formación Profesional 

• - Un representanLe de los 11erv1c1os l'edugog1ct1b y 1\d1111111i. 
trat1vos de la Díreccil>n Provincial del MEC. 

• · Un representante de ceda una de lus difurunt.cs Cun:.eJt:rlUb de 
la Comunidad Aut6nom11, que pu1·dun 1mpl1c1irsu en til Plun 
Provincial de E.A. por las caracLeriet1cas de sus c:omptlend;u., o de 
cada una de las re&pecllvas Otilegac1uni:s T.,rriWru1 les 

• · Un representante de lu l>111ulució11 l'rov111uul tS11l11 .. n 
Comunidades AuLl>nomas plur1pro~ 111c1ule .. 1. 

• Un roprc11enLa nt.e di: lu Dirección Prov1ncrnl de Trabajo y 
Seguridad Social. 

• · Un representante de lo D1recc1ón Prov1nc1ul del IN EM. 

• Un representent.e de las 1>1recc1ones Prov111c1ules di: cada uno 
d"' lus d1sllntoe Minasterioo 1mphcndos en el mencionado l'lan 
Prov111c1al, e Agricul tura, Sun1Jud y Consumo, Cultura. Justicia ... ) 

• ·Un representante de la l"ederucil>n Provinc1ul de Municipios o 
s1 t:sla no ex.islle&e, un reprcsenllJnLI! de lus mun1c1p1os 11nphcados en 
proyeci..os de bu se t.ern wriel, elt:gidol!nlre ellos. 

• · Un repreb1rntanle de .:ad11 uno de las orgun1zac1ones 
1>1nd1cales, con presencia en las Junt.us de Personal o cun implan 
tucion mayoritaria en la provrncm. 

• - Dos rcprcsenlunles del Profesorado dependiente de la 
D1reccion Provincial. del MEC elegidos por este colectivo, que 
volverán e elegirse coda dos unos. 

• - Dos repreee11Lunle11 dc Ai.ociacion11b de Adultos que 
dci.urrullen su ucuv1dud en l.Ürno a proyi:ctos de bui.e territorial. 

Cuando Sil considere c1111vu111enle y mediante propuesl<.1 
rawnuda di! alguno de los mtcmlJros, podrá pruponurse lo 11tt..egruc1611 
en 1•stl! órgano de otros rcpresenlunle~ di: entidudu111¡ue coluboren de 
u lguna forma con los proyectos mencionados. 

6.3.-1.o~cargoi.de Vicepresidente y Secretario de 1:1>ta Com1s1on. 
:.eran designados pór elecc1on emre los 1ni.egranteb, considerándO!it' u 
los no elegidos como Vocales. 

SÉPTIMO: DE LAS 14' UN C IONES DI!: LAS 
COMISIONES PROVIN C IALES PARA EL 
IH; SARROLLO OE LA E DUCAC IÓN PARA 
ADULTOS. 

7. 1.- l::sta Com 1s1on l'ruvrnc1ul tl!nd r á como fu11c1une1> 
prwrtt..unu~: 

7.1.1.· Potenciar la elnboruc16n y el desarrollo de los proyl!Ctosdc 
buoe t..erritoriul en todo el ámbito de le Provincia. 

7 . 1.2.· Articular los difercnLeH proyectos e n el l'lun Pruvinc1ul de 
~:uucuc1on do Adulws. 

7.1.3.· Aprobar a n uulmenlt! d l'lun l'rnv111c1al llt.' Educndón dt> 
Adulu • ., U81 rnmo el currespund1enle l'htn Prov111c1ul de ~·ormuc1611 de 
lo~ cdu<'111l11rei.. presentucln pur la Cuordtnacion Pru,111c1al de ~;.A .. y 
l'levurlos li lu Ad1111111strec1on .:t1111p1!lt!nll!. 

7.1.4.· Servir de nexo entre c1tlOS proyecws, la udm1111struc1011 
educativo y el real.o de adminisLraciones, inslituc1oncs y organiz11 
c1oncs socrulei.. coordinando cst.a relacion. 

7.1.5.· Promover la colaborac1on de persones fls1cas, ¡ur1d1ces e 
llll>LltuCIOUCll. 

7.1.6.- l'osib1ht.ar recursos humanos, econon11cos, mat.er ieles y 
de infraeslrctura necesarios pura llevar a c11bo la d1ve rs1dad de 
uctuactontJS quu pueda n suponer loe difere nws proyectos de lu 
provincia. 

7.1.7.- Fac1ht.ar la creuc10n y d1namiu;ci6n de 111 rnfraestrucLuru 
de recursos, documentación e 111formac16n, y la d1fus1on de estudios y 
exper1enc1as pera el meior det;Brrollo de los proyectos rntegredos de 
b11se w rr1tor1al. 

7.1.8.· Realizar cl seguimiunl41 y evaluación del propio plan y de 
MI cuordinacil>n con otros planes provmcmles y en 11u cuso, regiona les 
y/o de carácter eat.atel. 

7.1.9.· Kesolver el concurso prov111c1al para la adscr1pci611 dél 
prnlÍ!Mlrlido o los diferentes Centros, Aulas y Acluuciones de E.A. 
depend1enlt!s del MEC y el.,vur u lu Comis1on Nac1unel su deli111l1vu 
rewluc·ion 
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OCTAVO: DE LA COMISIÓN P E RMAN E NTE 
PROVINCIAL 

8. 1.· Est.e órgano provincial 11odra funcionar en Pleno y en 
Comisión, por lo que denlro de csla comisión prov1nt1ul se 
constitu1rin diferentes comisiones de lrabuJo ~on difürcnt.Cs ubJellvo¡¡ 
especlficos de actuación. 

8.1.1.· En este sentido, seré prcccpuvo til funcionamiento de una 
Comisión Permenent.e, integrada por: 

• Di rector Provincial del MEC o per•<mu en quien delt:gue. que 
act.uará como presidente. 

• Coordinadores Provinciales del MEC" de los programa .. de E A 
y F.P. 

• ·Un represent.ante dula Dircccion Provincial del INEM. 
• · Un represenlante de la F P. ele Mun1c1pios o de lo~ 

Ayunt.am1ent.os implicados en el Pion Provinc11tl. 
• Un represent.enle de cada unu de la1o urgo111zu~1ones 

sindicales con mayor 1ncidenc10 en las d1fercnlcs rumus de 
producción a nivel provincial. 

• Uno de los dos represent.ant.eb del profe!Klrsdu en el Pleno de 111 
Comisión Provincial. 

Como Secrelario scluaré el m1srno que hubiese sido el.,1J1do puru 
serlo de la Com1s1ón Provincial en pleno 

8.2.- Serán fw1cione11 especificas de ehla Comos10n Perm1111cnl": 
8.2.1.· Ejecut.ar los acuerdos de lo Comisión Provincial. 
8.2.2.· Elaborar la Memoria Anual a Lravés del segu1m1enlo 

Lécmco, est.adfsuco, económico. etc. del Plan Provincial. 
8.2.3.· Realizar el seguimiento del Pion l'rovinci11I de Formu<'1on 

de los Educadorea de Adultos. 
8.2.4.- Resolver el Concurso Pruvinc1al y Pruponer al Pleno dt! la 

Com1s1ón, el Profesorado que ha de adbcrrbirse a los d1l'crcnlcs 
Centros, Aulas y AcLuaciones de E.A .. dt!pe11d1ent.es del M !!:(' 

8.2.5.· Cuanl8s 01.raa le sean encomendadas por lu Co1111b1on 
Provincial. 

8.3.· En lo referente a olras Co11us1on.:s de TrabaJU 11ur¡;1du• de lu 
Comisión Provincial, podr•n inLegrari.e en ellas reprei.eni.tnlcs de 
oLras Administraciones y entidades pubhcus y privodus. biemprc <tUt: 

la naturaleza de los Lemas de t rabajo asl lo acon&eJe. med1unle 
propuest.a razonada de algua<> de los integrnnws de lu Cun11s1u11 en 
pleno. 

NOVENO: DEL PROFESORADO OE L MEC EN 
EL NUEVO MO DE LO DE ED UCACIÓN PARA 
ADU LTOS Y DE LOS CRITERIOS DE S ELEC
CIÓN DEL MISMO PARA SU ADSCRIPCIÓN A 
LOS DIST IN T OS PROYECTOS D E BAS E 
TERRITORIAL 

9. 1.· Las peculiaridades de est.e nuevo modelo doi E.A .• c~111c 4ue 
la prov111ón de profesorado que ha de llevar a efecLO est.e Lipu de 
LrabaJo educallvo y formativo con 11 población adull8, sea re11hz11da 11 

t ravés do nuevos métodos de selección, ad11cripción y numbrnmrnnLo 
del mismo. Por todo ello: 

9.1.1.· Lus profesores func1onanus del MEC. ad .. criloh tt lub 
Centros, Aulas y Actuaciones de E.A., podran pertenccPr a los 
Curspoade: 

• · Maestros de Elllienanza Primaria. 
• · Profesores Ensenanza Secundaria. 

9.2.· Anualmente y en la misma focha 1:n que se pruccdo 11 lo 
convocatoria de los Concursos de Traslados para el personal docente 
dependient.e del MEC, laa respectivas Com1S1ones Provinc1ales de 
E.A., abrirán concurso restringido p11ra proctider o la adscr1pc1ón del 
Profesorado de Eoseóanz.a Primarta, con nombram1ent.o definiuvu en 
E.A .. qu11 desee cambiar su desuno, a las vac1111Les provinciales y para 
su int.egrnción en los dife rent.es proyectos Lerriwriales. 

9.2.1.· También anualmenlll y duranlc ul mes de murzo, el MEC 
abrirá conclUSO publico de mér1ws, lsegún burerno>. par11 proced"r a 
lu adsu1pción del profesorado a los vacantes provinc10 les resull8nt.es 
ele! concurso antertor y para su integración en loi. diferentes proyectos 
L~rr1torieles. en que participan los cenLros. aul11s y acLuaciones de 
KA.dclMEC. 

9.3.· En dichas convocatorias bC mcluiran: 
• NunLero de vucant.es. ubicación y émb1W de ucluación. 
• Cual ific1.1c1ón y descripción de las mismas. 
• Baremo de punluac1ón mediante el cual se rcuhuirá la sde<:· 

cron de los a5p1r11nt.Cs. 

9.4.· El MEC fi¡ará as11rusmo el proced1m1ento o segui r paro la 
i;clec:c1ón del profesorado, precepuvumente según Joi. crilerioi. que a 
continuación se especifican y de acuerdo con el baremo que queda 
reíleJodu en el Anexo 1: 

• Experiencia profe1>1onal en programes, acLuacwncs y St·r~ ic1os 
especiales en E.A .. sin que deban tenerse en cons1derac1on la 
s1 Luuc16n odministraLivo del profesor ni el tipo de cenLro o proyecto en 
que ha desanollado su acuvidad. 

• Perfil profes10nal del sohc1l8nte adecuudo 11 lab pecuhurida
dt!» dt• la E.A. e idoneidad para el puesi.ode trabajo sohc1Lado 

• Coract.erlsticas del proyect.o educoLivo pre&ent.ado, l'n ¡,us 
111.pect.<u; de: 

Ad11ptaciOn al medio y necesidades de la poblacron sobre la que 
,,e pretende actuar . 

• Est.ar enmarcado dentro de un programa de LraboJO en e4u1po. 
acLuac10n global y de colaboración mlerinsUluc1onal. 

- Calidad de los obJtilivos propuesLos a nivel pedn¡;og1cu, 
educauvo, y de de1111rrollo soc1ocultur11l y comun1Lar10 

• Méritos profesionaleb del sohcil8nt.e contemplados debdti un 
doble aspecto: 

Adecuación pura deso:mpenur el LrnboJu t'n E.A Wurmuc1on. 
perleccionam 1ent.o, espec1ahzac16n, innovac1on .... > 

. TiLulac1onea acred1l8das. cursos de perfeccion11n11;,nw y uLrah 
.iclividadesde carácler general. 

9.5.· La Comisión Permancnle Provincial reali2ari una 
presel1iccrón de candidatos y s1en1pre que lo csL1me oportuno, 
enlrnv1slas personales con los so lic1lanlt!S a 1'111 de realizar 
rn11tizuciones sobre el contenido di! los pruyecws presenladus, o como 
met.odo para sd¡ud1car una vacante det.erminada caso de que hubiera 
sido solicitada por va r ios 1mlic1tanles con los mismos merilus y 
punLuación. 

9.6.· Resuella por la Comisión l'rovinc1al de E.A 111 presclccc1011 
un el concu rso provincial. éslll eli:vará propueMt.a de nombra11111inlo u 
lu Com1Hi6n Nacional, que a su vez trasladara est.a propuesta u la 
Dirección General del Pe rsonal del MEC, unles del 30 dtl ubril 
inmed1aLo s1gu1ent.e, para que proceda a la resolución definiuva. 

DÉCIMO: UE LA SITUACIÓN ADMINIST HA· 
T IVA E N E. A. DEL PROFESO RADO DEP E N
DIE NTE DEL MEC. 

10.1.- lopc1ón "a"). Los profesores seleccwnados que no 
t!Sluvieron con ant.erioridad en s1Luac1ón de Propiedad Delimllva, 
ubtendré 11 numbramienlo de PropieLarios Def1n1Livoe con 
temporalidad de dos cur808 y sin pérdida de la plaza de origen, si la 
luviera. Al cabo de los cuales y previo informti favorable del ConseJO 
Terr itorial cor reepondient.e, to del Consejo del Centro caso de no 
t:xisl1r el a nterior), la C.P. D.K.A., elevará propue11La de 
nombram 1ento de Prop1el8rto Definiuvo, con perdida en su cabO. de la 
plaza de origen. 

10.1.· <opción "b"I.· Los profesores selecciunado11 4ue no 
1:sLuv1er11n con anterioridad en situación de Propiedad Defimuva, 
obtendrén nombramiento de Prop1et.arios Definitivos 
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10.2 •• Los profesores definilivos pcrt.cncc1entes a la plantilla del 
"Programa de Educación PermanenLe de Adult.o~t. cst.ttblec1da por 
Resolución de 6/IOn3, <BOE del 171, y 10114ue son por aplícaci6n del 
Articulo i de la O.M. de 23/11/81, tBOI!: del 2 de d1c1embrcl, asl como 
los que hayan alcanz.ado la propiedad defin1uva, según el apariado 
anLerior, podrán obtener cambio d., debtino, partic1p11ndo en el 
oportuno concurso provincial, según apartado 9.2 de esta normauva, 
siempre que hayan permanecido ol mt!nos dos cursos t.•ompletos en el 
mismo desuno. 

UNOtCIMO: OE LAS FUNCIONES, DEHECHOS 
Y OBLIGACIONES DEL PROFESORADO FUN
CIONARIO DEL MEC EN EL NUEVO MODELO 
OEE.A. 

Evidentemente una sola pcr»0nu '"' pu1·.l1· 111 dela: r .. unir l<Klob 
los perfiles que e1t1ge la nueva Educac1on de /\duh.ob Sm cmburgo 
debe entenderse al Educador de Adult.0s coruu un profe111onal doUldo 
de los conocimienl.Os, métodos y tec111cos necesurias para t.ener lo 
capacidad de: 

• · Realizar con eficacia y coherenc11t d1&t1nt.as 1tct1v1dades segun 
los d úerent.es programas forma u vos. 

• · Actuar como docentes, animadores y dmamizadorcs f;()Cla les. 

En est.e sentido el profesorado del nuevo modelo de l!: .A. dcbcra 
ser capaz de llevar a cabo una ampha gama de funcioneh, según las 
necesidades de cada una de las dúerent.es posibilidades del proyecto 
al quo csUln adscritos. 

11.1.· Enlre estas funciones cabe dest.ttc11r como prwrituria~: 

11.1.1.· Reahur las tareas que le son prop1a.s co11111 profesional 
de la educación de adultos. 

11.1 .2.· Actuar como miombro de un equipo pohv11lc11Lc paru t¡uc 
esLe puada asumir las variadas funciones que exige l1t puebt.tt en lun 
cion11m1ent.o de un proyecto de base terr1t.orial que pretenda dur 
respuesta a las necesidades de la poblac1on, es decir, ser c1tpez de 
asumir la necesidad de plantfic11r, or1en1.ar, luLelar y aclu1<r como 
agent.c11 de desarrollo comun it.ario. 

11.1 .3.· Part1c1par en la plamfic11c1611, re11huc1óo y evaluuc1011 
del reapectivo Plan Provincial, como integrante del colectivo de 
educadores de adultos de la provincia. 

J 1.2.· Se con11iderarán a su ve~. cumo dcruchus y ubhgucwn .. s los 
siguientes: 

11.2.1.· Part1c1par en la elaborac1on de los respect1VOb proyecws 
adaplándolos a las caracterlsticas del entorno, en el 11egu1nuenl0 y 
adecuación periódica de loa miamos, as1 como on su ev11luuc1ón final. 

JJ .J.2.· Participar en la organización y ejecución de wd1111 las 
ac1Jv1dades neceaarias para el mejor desarrollo de loi. mismos, 
1.r11bejando en equipo en el ámb11.0 del proyecto de b11rr1u, luc11I, 
comarcal, etc. 

1 J.2.3.· Desarrollar las funciones que t.engan edscrilas en el 
proyeclO o encomendadas por loa respectivlkl Conse¡os Territorn1les y 
Com1a1ones Prov111c1ales. 

JJ .2 .4.· Participar en las ¡ornad1<11 1111c1ules de l'l11n1fic1<c1ón y 
final ea de Evaluación del Plan Provincial. 

11.2.5.· Participar en lat. act1v1dudes de formac1011 Jd 
profeeorado previataa en el Plan Provincial de Formac1on. 

l J.2.6.· Adecuar su horario y jornadu luboral 11 las nectis1duc.los 
de la población en la que desarrollen su trabajo 

11.J.7 •. Estar acogidos al regim.,n de dedicación uxclusova 

DUODÉCIMO: DEL PROFESORADO NO FUN· 
CIONARIO DEL MEC. ----

12.1.· Dentro del amb1to de cada unu de los proyeclOs de buM" 
territorial y junto al colectivo de profesores lunc1onar1os 
pertenecientes al MEC, desarrollarán acuvidades educativas y 
formativas todas aquel las personas, funcionarios de otros M misterios 
e Instituciones Públicas o no funcionarios, que tengan u udquieran oa 
capac11.ttción adecuada para Lrabajar en esw modalidad de enseñanza 
y cuyu aportación se considere necesaria para el me¡or cumplimiento 
de losub¡euvosprev1stos. 

12..2.· EsLe profesorado tendrá le cons1de~acion de· 

12.2,1.· Monitor: Profesionales func1onar1os o con contrato do 
lnst1tuc1ones y Entidades Públicas o Privadas que intervienen en el 
proyecto mediante convenio o acuerdo interinslitucional. 

12.2.2.· Colaborador. Profee101U1les t¡ue a t1LUl0 ond1v1duul, cuno 
sin reonuneruci6n, purticipun en diferenLes uct1v1dude11 contemplud1u1 
en los rc,;peclivos proyectos. 

12.3.· En cualquier caso ei.te profeso rudo desarrollara su íunc1011 
docente o formativa en coordinación con el resto de profe~urtlS 
funcionarios del MEC y pertenecerá como miembro de derecho al 
respecL1vo Claustro o Equipo Polivalente del consejo Terri torial. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

PRIMERA: Oportunamente se de11arrollarán modurnte O.M. 
lus 11p1<rtados referentes a: 

• Estructura Org11mz.allva de los Centros de Educac16n pura 
Adultos, en lo referente a composición. proceso eleci.oral, elecc16n y 
funciones de sus Órganos de Gobierno. 

• Estruclura Organizativa de los Proyectos de Base Territorial. 
en lo referente a definición, compos1c1ón y íunc1ones de sw. organo~ de 
Oeusíón y Gestión. 

• Desarrollo Curricular. Titulac1onos. Homologación con 
Formación Profesional. 

SEGUNDA: Se regular6 oportunamente la s1Luac1on de 
1<quollos profesores que mediante propuest.tt raionada de lu Com11;1ón 
Prov1nc111I e lu Dirección General de Personal del MEC, y con 
aud1011cia del int.ereaado, pueden darse de baja en el Centro, Aula o 
AcLUac1on de !!:.A. por no adaptarse a las car11cter1Bllcas y e11genc1as 
espet:1ales de este ámbilO educallvo, sin que ese cese tenga carácter de 
sanción. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Quedan derogadas eir:preaamente las O.M. ts1sigu1ent.es: 

• · O.M. de 26·07-73, sobre creac16n dol programa de ~;.P.A. y 
reguluc1ón con carácter provisional del desarrollo de estus 
ensenantas. 

• · O.M. de 14·02 74, en su apartado2. 

• · O.M. de 23-11 ·8 1, sobre establecimiento de un régimen de 
adnumatración especial para loa cen.Lroa de E.P.A. a mvel de EGB. 

• O.M. de 29·04 86, por lit que se modifica la anterior. 
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Dimensión no formal de la Educación de 
Adultos 

Informe sobre congresos, asociaciones, libros, artículos 
MARÍA DEL CARMEN PALMÉS 

Con esta sección se ofrece un informe sobre diversas publicacwnes relacionadas 
con el tema de la educación no formal, asi cumu una relación de instituciones y 
colectivos, con actividades en el campo de la Educación no formal . 

La dimensión no formal de la 
Educación de Adultos, se ha visto, 
sucesivamente, rechazada y en 
franca oposición a la dimensión 
formal. Del mismo modo se ha visto 
aclamada y considerada como una 
panacea frente a todos los problc 
mas que se plantean en el sistema 
educat.ivo formal, cuestionada por 
inviable ... Podríamos afirmar que: 
los años sesenta fueron el decenio 
de Ja educación formal frente a la 
no formal , los años sesent.a la 
década de la educación no formal y 
que son los años ochenta, el período 
en e l que, por un lado, se cuestiona 
seriamente la viabilidad y juslifi 
cación de la educación no formal y, 
por otro, el tiempo en el que se 
busca afanosamente la integración 
entre ambas dimensiones de la 
Educación de Adultos. 

Congresos. 
En cualquier congreso de Educa
ción de Adultos, la dimensión no 
formal de la misma es siempre un 
tema a tratar, sirva de muestra los 
reseñados a continuación: 

- La ponencia presentada bajo 
el títu lo "Interacción entre la 
educación formal y la educación no 
formal" en la Conferencia de París 
de oct.ubre del 82, que organizaba el 
International Council for Adull 
Education (ICAEl , ana l iza con 
rigor los aval.ares sufr idos por hl 
educación no formal en los países 
desarrollados, en vías de desa
rrollo en los marcos rural y urbano, 
problemas de financiación ... 

- En el encuent.ro de Seslo 
Fiorentino, celebrado en Florencia, 
Italia, organizado por Peuple et. 

Educación no formal, algunas definiciones 

Unu actiuídad l!ducatiua organizada y sislematica. fuera dPl 

sistema furmul l!Slablectdo, actuando por separado, o bien, como un rasgo 

importante di' alguna actiuidud -es decir- que atañe unos púhlicos y uno:; 

ohjetiuos ícl1•1111{icahlPs "(Phiplip Coombs, 1973). 

" .. l.u ed11c11cio11 ele udultos mediante metodologías 110 /i>rmales St' 

materializu fu era del marco institucional conuencioruil, de modo que la 

comunicacion ecluculiuu no se constriñl! exclusiuamente a lu presencia 

física de µru{e:wres y alumnos en un mismo local y u urias horas µrc-{ijudus 

paru tcJclo l'l ¡wr1<>du ... " (Jaime Sarramonu Lópc:t, 198il 

" ... Educacton no formal o actiuidades educativas organizadas que se 

situan fuera del sisll!ma educatiuo ordinario y que se dirigien a urt público 

concreto cun fines espect{icos de aprendizaje ... " (Ramón Flecha, 1984). 

" .. 'fuda uctiuidad educatiua organizada fuera del sistema formal 

establecido, qut> funcione independientemente o como parle importante de 

una actiuidad más amplia y destinada a seruir clientelas y objetiuos de 

educación idenli{icablP . . "(_ Coombs, R.C. Prosser y M. Ahmed, 1973). 

" ... Todas aquellas actiuidades educatiuas ckliberadas, no lleuadas 

por el sistema rlasico de escolarización ... " (Marvin Granst.aff, 197 4). 

"La educacion no formal es cualquier empresa educacional, 

intenc1onuda y sistemática -normalmente fuera de la enseñanza 

tradicional- cuyos contenidos, horarios, criterios de admisión y otroi; 

componentes del sistema, son seleccionados y /o adaptados para 

determinados estudiantes, colectiuos o situaciones, en orden a mejorar el 

aprendizaje y a minimizar las dificultades del sistema ... " (Russel J . Kelis, 

Charles L. Lang, John R Mielus y f'ía 'f.S. 'fiapula). 
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Cult.ure a inst.ancias de ICJ\ !-.:, en 
mayo del 83 se reúnen por t.ercen:1 
vez, distint.as instituciones del área 
para estudiar la problemática de la 
Educación de Adult.os en los países 
mediterráneos; y es la educación de 
adultos no formal, uno de lo s 
problemas que se señalan como de 
más urgente solución en el campo 
de la Educación de Adult.os concre
tamente son doce los problemas 
relacionados y la educ11ción no 
formal ocupa el número siete ... Se 
analizan, además, las situaciones 
en los distintos países y las 
soluciones aportadas. 

- La Oficina Europea de Educa 
ción de Adult.os convoca un congre
so sobre Educación Básica de J\dul 
t.os en St. Andrews, Escoci11, J 11 I io 
del 83 y en él se pretendió ofrecer 
una panorámica sobre lo que ~e 
est.aba haciendo en l!:ducación 
Básica de Adultos en los puíses 
europeos_ Hubo una ponencia 
temática inicial y dos sesiones de 
t.rabajo de grupos sobre dos aspec
t.os fundamentales de la Educación 
Básica de Adultos: los contextos en 
los que se desarrolla (dentro del 
s istema educativo formal, en gru
pos de ed ucación no formal, en 
lugares de t.rabajo ... ) y la prepara 
ción de agentes para est.a modali 
dad educativa (voluntarioti, profe 
sores con dedicación parcial o 
completa .. _). 

- Es también la Oficina l!:uro
pea de Educación de Adult.os quien 
organiza la Conferencia Internacio
nal de Pistoia en junio del 84, sobre 
el papel de las "Aut.oridades lc>eulcs 
y regionales en el campo de la 
Educación de Adultos" y en la que 
se señala un objetivo prioritario, el 
que "la educación no formal debe 
ser desarrollada , superando la 
distancia que ahora la aleja de la 
educación formal.. ." Objetivo que 
pasará a ser asumido por los 
doscient.os participantes provinien
tes de quince países, a modo de 
conclusión de la Conferencia 

- Ramón Flecha, en el Semi 
nario lnter provincial ECCA cele
brado en Cáceres, en abril del 85, 
present.ó una ponencia- reelabora 

Características de la Educación no formal 

1 Nos debe permitir (la ensenanza no formal) llegar a los grupos y a 

fos individuos que no están en condiciones de recibir la información o 

sentir próxima la posibilidad de participar en las actividades sociales 

organizadas 

2 Nos debe permitir que afloren las inquietudes, necesidades, v1swnes 

del mundo "latentes" 

3 . Nos debe permitir crear las condiciones adecuadas para que sean 

posibles procesos de educación más específicos. 

4 Nos debe permitir cohesionar los grupos en torno a los objetivos 

definidos . 

5. Nos debe permitir la conexión de los grupos articulados con sus 

objetivos de proyección social. 

6. Nos debe pumitir recoger con fucilid(l(l las propuestas emer¡:entes y 

alternati11us 

7. Nm; debe pu1111tir la 1nterrPlacion entre los distintos grupos 

sociales. 

J,a enseñanza no /'ormul la concebimos, finalmente, muy capaz de 

;ugar el papel de realizar el diagnóstico global de una comunidad, 

establecer los crllerios de intervención, evaluar los procesos, etc. /,a 

concebimos como lu s1ntesis de lodo el trabajo social, en cuyo contexto se 

inserta lu eclucacion formal, la formacion profesional y el desarrollo 

productivo 

En este sentulo sigue siendo la gran vocación de las UU.PP f<:s algo 

muy distinto a la "liberal educat1on ". 

José Luis J\guilcra Luna. "Dimensión no formal de lu Educación de 

Adullos" en Radio y ~ducación de Adultos nº 8 ( 1988), págs 12 14. 

ción de lus conclusiones psicopcdu
gógicus de las 1 Jornadas Eslat.ales 
de t-;duc.ación de Adultos con el 
Ut.ulo "Cuest.iones Psicopedagógi
cas de la Educación de Adult.os" y 
en ella expone que: en educación de 
adultos " ... deben ofrecerse simul
táneamente actividades de educa
ción formal y no formal, que res
pondan conjuntamente a la multi
plicidad de motivaciones que lleva 
a la participación ... ". 

RI Bureau Europeo para la 
Educación de Adultos, en colabo· 
ración con la organización francesa 
l'euple et Cultura, celebró en la 
ciudad de 1'oulouse (Francia) en ju 

nio del 87, una conferencia sobre lu 
educación de adult.os y los cambios 
de promoción de empleo en Europa 
bajo el título genérico de "La 
Educación de Adultos en un 
mercado de trabajo en transfor
mación" y en el que sesenta repre
sentantes de distintos países de 
Europa se propusieron como uno de 
sus cinco objetivos, " .. Destacar la 
contribución de la educación de 
adult.os -tanto no formal y liberal 
como formal- a la creación de 
programas diferentes que provo
quen cambios a nivel local, regio
nal y nacional, al desarrollo de 
iniciat.ivas locales de creación de 
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empico y, como consecuencia, a la 
preparación para nuevas formas de 
producción y nuevas cualificacio 
nes, en lugar de preparar pera 
trabajos existentes ... " 

Libros y revistas. 

- AllEMD, M (1975) : '/'he 
economics of non-formal educulio11: 
resources, costs and benefits. New 
York . Preager. 

ASIAN PROGRAMME 01-' 
EDUCATIONAL INNOVA'rlON 
FOR DEVELOPMENT. (1979) 
Linking formal and non-fornwl 
programmes. Bangkok. Regional 
Officc for Education in Asia and 
Oceania. 

- AXJNN GEORGE, 11 . (19761. 
Non-formal education und rurul 
development. Michigan Michig1111 
State universily. 

- AX1NN GEORGE, 11 . 09741. 
Program of Studies in Non-formal 
education. Michigan. Michigan 
State Universily. 

- BHOLA, 11.S.: La educacion 
no formal en perspectiva. PEHS 
PECTIV AS. Vol. 13, nº 1. París 
(UNl'~SCO). 

- BOCK, J .C.; PAPAGIANNIS, 
G.J. (1976): The demystificatiun of 
non-formal education. A mherst 
Cenler for Internalional 
Education. School of Education, 
U ni versily of Massachissetes. 

- BREMBECK, C.S.; GRAND 
STAFF, M. )1973): Non formul 
education as an alternative lo 
schooling. Michigan. 

- CENTRO PARA EL Dl~SA 
RROLLO DE LA EDUCAC IÓN 
NO FORMAL (CEDEN) (1977) : 
Los agentes educativos en la 
educación no formal . Bogotá, 
Colombia, CEDEN. 

CERVANTES VILLA 
RREAL, MARGARITA (1980). El 
papel de la educación no formal en 
la Organización económica campe
sina: Sistematización y seguimiento 
de un Proyecto Promociona/ 
Michigan . Michigan Slale 
University. 

- COOMBS, P.11., AllMED, M 
(1974): Attacking rural poverty haw 
non formal education can help. Ba 1 

Metodologías "no formales" 
y el papel del p rofesor 

/,u~ metudologius "no-formales" son especialmente adecuadas para lu 

educución de adultos puesto que tal educación demanda de contendios 

aplicativos u lu realicl(l(f e intereses del grupo estructurados ele manera 

interdisciplinarm, y doneú> el profesor tiene mas la tarea de facilitador del 

aprendizaJP que la de informador sistematico El adulto demanda de 

sistemas didáclicos que permitan la individualización de material 

aprop1udo u su mentultdud y de convivencw intensa con u/ros miembros 

de la culectivtdud en que vwe. Por todo ello la metodolog1a didacttca que se 

aplique ha ele ser abierta y flexible para responder a las indicadas 

11eces1dudes /.os textos impresos y los medios de comunicación de masas 

tienen su papel especifico, por cuanto permiten la individualizacion y 

.~upo11P11 111w fuente motivudvru. 

Jaime Sarramona I.ópcz "Educacación de Adultos por met.odolo~ía no 

formal. "Educar". Revista de la Sección de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (1982), págs. 49 - 59. 

Limorc TheJohns Il opkins Univer 
sily Prcss. 

- I"OHDIIAM, P. (1980): l'arti 
cipuliom, leaming anti char1ge: 
Commonweallh approaches to non 
formal education London 
Commonweallh Sccretarial. 

- GILLET'l'E, A. L. t1977): 
Beyond to non-formal fashion : 
towar~ educational revolu.tion in 
Tanzania. Mas!lachuseltes. Uni
versity of Massachussets. 

GRANDSTAPF, Mt\IWIN 
ll974) : Michigun Program of 
Sutd1es in nonf-formal 1','d1.ication . 
Michigan. Michigan Slale 
Universily. 

- lrnRNÁNDEZ PULIDO y J 
RICAHDO ( 1978): Contribución de 
los educadores no enseñantes al 
proceso educativo no formal: La 
experiencia de las Misiones Cultu
rale11 er1 México . París, f<'rancia, 
UNESCO. 

- LA CRUZ R ROi.ANDO 
(1977) : Análisis teórico de la 
educación no formal. Lima. Perú. 

LAWSON, MALCOLM 
(1972): Non-formal education in the 
United States An Annotated Hiblio -

graphy. Michigan. Michigan State 
Universily. 

~ N IE 11 O i'' ¡.·, R 1 C 11 A R D O 
( 1977): Non formal education and 
the rural poor. Michigan. Michigan 
Slat.e Universily. 

PERRATON, lllLAHY 
( 1982): A lternatiue routes to formal 
education, distance teaching for 
school equiualency. Baltimore. 'rhe 
Johns llopkins Universily Press. 

- RAM IREZ DE ARELLANO 
MOURGUES, JULIO D. (1976) : 
Aportes al debate sobre educación 
no formal . Sanliago, Chile, 
SED ECOS. 

SllEFFIELD, J H, 
DIEJOMAOll, V.P. (1972): Non 
formal education in Africa 
development. New York. African 
American Inslitute. 

- SWEET MORALES, F . X.: 
Aspectos del financiamiento de la 
educación no formal. Perspectivas. 
Vol 12nº l.Paris(UNESC0). 

- UNESCO: The planning of 
non-formal education. 1082800. 
PRPLE 30. 7, Place de i''onlenoy 
75700 París. !''rancia. 

- UNESCO: Non-formal Edu-
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cation and Education . 1016598 
ETDDA 15. 

- UNESCO: Educatio11 non 
formelle et politiques: Les cas du 
Ghana et du Senegal 2016591 
ETDDA35. 

Se puede oblener una amplia 
bibliografia sobre educación no 
formal escribiendo a: 

lnformalion Cenler on Non 
Formal Education. 
Inst.itule for ln ternational 
Studies in Educat.ion 
513 Erickson Hall 
Michigan SI.ate University 
East Lansing, Michigan 48824 
- 1034 USA 
Tfno. ( 517) 355 - 5522 

Instituciones, colectivos. 
Europa. 

- Federación de Asociaciones de 
Educación de Adultos (1-'AEA>. c/ 
Terminillo, 32 duplicado; 5001 O 
Zaragoza. Tfnos.: 976 I 33 98 23 y 
33 26 38 Agrupa a todas las 
asociaciones de Educación de 
Adultos en España. Pronto se 
publicará un boletín informativo 
sobre E .A . 

- Federación Española de Uni
versidades Populares. Modesto de 
Lafuente, 63 - 2°. 28003 · MAORID. 
España. 

- Asociación Nacional d<i 
Centros de Enseñanza a Distancia 
(ANCEDl. Mendívil, 8 - Apartado 
14.138- Madrid - 18. España. 'l'fno.: 
2 51 00 69. Asociación que acoge a 
centros privados y cuyos obJPtivos 
principales son la protección y 
salvaguarda de los derechos di' 
todos sus miembros. 

- Centro de Cultura Popular y 
Promoción Femenina. Alfonso XI, 
4, 6º D. Madrid - 14. España. Direc
tora, Lola Burrillo. forman monito
ras o animadoras culturales e 
imparten formación formal y no 
formal en centros existentes en una 
treintena <Ú! provincias españolas. 

- Federación de U ni vcrsidadcs 
Populares de Austria. 
Weintranbengasse 13. 1020 Wien, 
Austria . La federación de 
Uniuersida<ks Populares austriaca 
es una institución que implica cada 

Programas o sectores programáticos 

- Las mult1pll':; ofertas realizadas bajo rótulos como ecologta, 

µrotecrión del medio ambiente, problemas energéticos. 

· 'J'ambién, los as1 llamados "'temas abiertos'', como pueden ser 

reuniones con "método de trabajo variable" y sin determinación del tema a 
tratar. 

- Cursos prolongado!> y profesionalmente cualificados, en cuyos 

examenes [111ales se presuponen conocimientos en economía y sociología. 

· /.u inclusión sistemática y de caracter didactico de una información 
:;obre t'l µat:; en los cur:;os de idiomas. 

- Planteamiento de problemas sociales en los cursos de formación 

sa111taria o cultural. 

· Tratamiento de los problemas sociales de la racionalización del 
trabajo y la transfvrmac1ón técnicas en los cur:;os de perfeccionamiento 

tecnico-1ndustriul o conwrciul 

· Parttcipactón en los programas especiales y en los proyectos de la 

Oficina de parados y obreros extranjeros. 

- Vinalmente, actividades especiales : exposiciones, '":;emanas", infor

maciones, excurs1one:; o viajes de estudio con temática política 

Junto a esta enumeración -realizada desde el punto de vista de los 

conte111dos y ele los sectores especializados- es posible encontrar cada vez 

más elementos de formación y actividad µolitica en el campo de los 

métodos de trabu10. las formas de comunicacion o la intervención de 

compPtencias svctales que, a primera vista, no porecerian de carácter 

poltttCO. 

Klaus Meiscl y Albert Pílügcl, "Formación pública de adultos y 

participación social en la República Federal de Alemania" en "Entre 

lineas" nº 2 ( 1987), págs. 15 · 24 

año a mas de 1111lltll1 y nwclio de 
persona:; adultas en su.~ uctivtdades 
educativas. 

· Pcuplc et Culture. 130, Ruede 
Rivoli - 7500 1 París - Francia . 
1'fno. (() 29614 71. Gran institución 
nacional, muy semejante a un 
Ministerio de Cultura. que uctua a 
nivel nacwnal y por las asociaciones 
regionales que tiene constituidas. 
Quiere valorar todo lo que pueda 
contribuir '' la formaciqn de una 
verdadera ciudadanía. Trabajan 
más en la educación no formal que 
en la formucion formal. 

UNESCO. 7, Place de l<'onte
noy, 75700 París. !"rancia. /.as pu-

blicaciones de fo U llt':;co en materia 
de EN/t• son numerosas, pero puede 
consultarsf' pri'fpri•ntemente la :>erie 
"Informes/estudios" de la División 
del Estudio del Desarrollo, la 
colección "Etudes et documents de 
l'educacion", las publicaciones de la 
División de las Estructuras, 
Contenidos, Mét-Odos y Técnicas de 
la Educación, as1 como la serie 
"Notes, comments ... " publicada en 
cooperación con el UNICE'/t'. 

- Oficina Europea de Educación 
de Adultos. (Director: Willian Bax) 
N ieuweweg, 4, P O. Box 367, 
3800AJ Amersfoort, llolanda . 
Desde 19.'i3 agrupa a Asociaciones 
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no gubernamentales Nacionales y a 
Instituciones locales, regionales y 
nacionales. Organiza Conferencias 
sobre temas y edita un Boletin para 
los miembros, Newsletter. E11laza 
con el/CAE. 

- Asociación Italianu de 
Educación de Adult.os (AIDl<:A) 
Via di Parione, 7-50123. Florencia. 
It.aHa. Esta asociación agrupa edu
cadores e instituciones de educación 
de adultos alrededor de la cátedra 
de educación de adultos de 
Florencia. 

- Societa U manitaria. Vi u 
Macomer, 26 Cerdeña. 09100 
Cagliari. Tfno. 66 40 59. t.'sta 
sociedad es una agrupación cultu 
ral que desarrolla los ualores del 
ci11e. 

- Asociación Portuguesa pura la 
Cult.ura y la Educación Perma 
ncnle (APCEP), Rua S. Domingos il 
Lapa nº 111, 3°. Tf. 60 96 38, 1200 
Lisboa, Portugal. Asociación surgi 
da en Portugal al salir del Gobierno 
el Partido Socialista, mouida por 
las personas que iniciaron unu 
pol1tica abierta de educación de 
adultos. Se presenta con "personali 
dad jurídica independiente de los 
poderes constituidos, de los partidos 
políticos y de las organizaciones 
religiosas, con el objetiuo funda 
mental de la promoción de la 
educación permanente y el des a -
rrollo cultural, en orden a la instau
ración en el país de un "nueuo orden 
educatiuo". Admite y fomenta diuer
sos "medios, formas e institucionei-; 
educatiuas, escolares y extraei-; 
c.olares, formales y no formales". 

- Commonwealth Secrelt1riat. 
Marlborough House Pall Mali 
London SWl Y 5HX, Reino Unido. 
El Commonwealth Secretariat hu 
publicado informes de conferencias 
organizas en diferentes regiones del 
mundo. Los mismos tratan de las 
experiencias sobre EN F realizadas 
en los Estados del Commonwealth y 
están disponibles en la "Publica
tions Section" de la Secretaria. 

- National Instit.ute of Adult 
Continuing Education (N IACE ). 
198 de Monfort Street.. Lcicest.cr 
Lei 1 7 GK Reino Unido. Tfno 

0533 55 14 51 . Organizació11 para 
la cooperación, desarrollo e inuesti
gacion de la enseñanza de adultos. 
Proporciona a los interesados: li
bros, monografías, conferencias y 
cualquier tipo de informe relacio
nado con la educación de adultos. 

Asociación Alemana para 
Educación de Adultos. Di visión 
para Cooperación Internacional. 
Rheinalle 1 - 5300 Bonn 2, Repú 
blica Federal alemana. Tf. 
02281355061. La Asociación agrupa 
a once asociaciones de estados fede
rales, que integran 900 Uniuersida
des Populares, con mas de 4.000 
sucursales en toda Alemania . La 
Diuisión para la Cooperación Inter
nacional publica una reuista y 
mantiene proyectos~ Educación de 
Adultos muy concretos en Africa, 
Asia y Latinoamérica 

- Swedish lnt.ernational Ocvc
lopmen l Authority (S I DA) . 
Education Division, S - 105 25 
Stocklom, Suecia. t:l SIDA ha pu
blicadó una serie titulada "Educa
tion división documents" sobre 
estudios de casos en el campo de la 
ENF. Dichos documentos pueden 
obtenerse e11 la dirección indicada. 

- Oficina Internacional de 
Educación OIE. Case post.ale 199, 
122 Ginebra 20, Suiza. El Centro de 
dorumentac1on ele la OIE cuenta 
con una serie de obras y estudios 
relatiuos a la EN1''. 

- UN ICEF. Palais des Nations 
1211 Ginebra 10, Suizu. Las publi
caciones clel UN/l'EF en materia de 
fo.'N ¡.' son numerosas tum bién y 
tratan ei.encialmente de la madre y 
del 11ino. /,a reuista "Carnets de 
l'enfance" informa regularmente 
sobre estudios de casos en el campo 
delaENF 

América. 
Ccnt.er for lnternational Edu

cation. Universily of Massachu
seLts . 285 Hill s llouse Sout.h . 
Amhersl, Massachuset.ts 01003. 
Estados Unidos de América. Dicho 
Centro publica una serie de estudios 
sobre EN1'' (monografías), una 
colección titulada ~lssues in non 
formal education", as1 como las 

"Technicul notes". Todas estas pu
blicuciones pueden obtenerse en la 
dirección indicada. 

- lnternalional Council for 
Educational Development. (ICED). 
P.O. Box 217. Essex Connecticut 
06426, Estados Unidos de América. 
Desde 1968 el ICED ha publicado 
una colección importante de estu
dios de casos relatiuos a experien -
cias realizadas en Asia, en Africa y 
en América latina. Dichos docu
mentos pueden obtenerse directa 
mente en el ICE/J. 

- Instituto de Educación Conti
nuu (Continnign Educution lnst.i 
tute Inc., CEI). 33 Ship Avenue. Tf 
(6 17) 396-8817. Medford . MA 
02155. Estados Unidos de América 
Un grupo de educadores de adultos 
ha constituido este Instituto paru 
ofrecer cursos u las empresas para 
la formacion del peri-;011al. Imparten 
Jos cursos en los locales de /as 
empresas o en sus propios locales. 
Ofrecen cursos formales y no 
formales . 

- Office for Internalional 
Nelworks in Education and 
Development. (INET). College of 
Education, 237 Erickson llall, 
Michigan State Universit.y, East 
Lansing, Michigan 48824 - 1034, 
Estados Unidos de América . El 
INET dwulga los numerosos docu
mentos publicados por dicho centro 
y publica un boletín sobre la edu
cación que incluye una bibliografia 
anotada. También desempeña la 
función de red de intercambio de 
documentos en el mu11do, reiipon
diendo a toda solicitud de infor
mación. 

- Consejo Internacional para 
Educación de Adult.os (!CAE). 29 
Prince Arthur Ave. Toronto , 
Ontario. M5R 1 82. Canadá. Tf .. 
(416) 924-6607. Grupo uoluntario y 
no gubernamental, incluye asocia
ciones en más de 80 paises, además 
de mantener contactos con grupos 
nacionales e internacionales. Las 
actiuidades centrales del CIAE con
sisten en · inuestigación, cursillos, 
defensa de los intereses de los edu
cadores, intercambio de informa
ciones ... y trabqja a traués de reu-
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niones, seminarios, mesas rednnclus 
(a nivel internacional); estudios 
comparativos internacionales sobre 
problemas importantes, contactos 
entre organizaciomis y publicacio
nes. La publicación principal l'li 

"Conuergencia", reuista trime:.tral 
en inglés que ofrece un foro inter· 
nacional para discutir e intercam
biar experiencias sobre las cuestw
mis fundamentales en educacion de 
adultos. 

- Secret.ariado de Desarrollo 
Cult.ural. Minist.erio del Consejo 
Ejecutivo. Tfo. (418) 643-5791. 875, 
Grande-Alié Est - Edifice 11 , 2• 
ét.age. Quebec GIR 4y8 Canadá 
Una Comisión de Estudio sobrl' in 
Formación de Adultos del Gobierno 
de Quebec ha elaborado un ln.forml' 
sobre la Educación de A dull11s 
(" Learning: A uoluntary une/ 
responsible action, Statement o{ u 
comprehellsiue policy for adul t 
education"), que ofrece las bases y 
aún un posible texto legal para una 
reglamentación de la educación de 
adultos. 

- Asociación Lat.inoamericana 
de Educación Radiofónica CALER). 
Secret.ar ía Ejecut.iva de ALb:H . 
Avda . Atahual pa 427 . Casilla 
4639A. Quito · Ecuador. Agrupa a 
todas las instituciones de enseñanza 
radiofónica de América Latina y 
ofrece a t odas ellas seruicios de 
asesoramiento y coordinación a 
traués de tres líneas fundamentales: 
capacitación, comunicación docu
mentacióne e investigación evalua
ción. 

· Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina 
(CEAAL). Casilla 6257 - Santiago 
22 - Chile. CEA AL es un organii;mo 
regional para América Latina del 
E: Está domiciliado en Chile y d 
Secretario General es f<'rancisco Vio 
Grossi. Agrupa a asociaciones 
nacionales, asociaciones regionales 
y personas, interesadas en la 
promoción de la educación de 
adultos, entendida como "toda 
acción o reflexión humana destina-

1lu u comprnncler la rl'altdud para 
trani;formurla" . Ueuu adelante 
programa¡; regionales de a) Capa
citación de la mujer (Rosa Pare· 
dei;) ; b) Capucitacion de comunida
des indígena¡; (César Picón); c) ln.
vestigación participatiua ; d) lnues
tigaciones en Educacion de Adul
tos; e) Educación popular;/) Centro 
de Documentación ; y g) Carta Men 
sual, que lll'ga a unos 600 educado
res de adultos latinoamericanos. 

Programa lntcrdisciplinario 
de Investigación en Educación 
(1'111';). Ac11dcmia de llumanismo 
Cristiano . Brown Sur 247, 
Santiago 11 Chile. 'rfn 746656. El 
PI/E integra a "inuestigadores y 
caparitadorl's de diferentes profe· 
sionl'li y especialidades" F<:studia la 
1nterrl'iucio11 t>nfre la curencia de 
educución y la marguu.ilidad social 
y ecunomica. 'l'iene tres áreas de 
i11uestigación y de trabajo · a) 
Educacion y estructura social; b) la 
Cultura de la Escuela, c) Educación 
Popular. En estas áreas ofrece 
cursos para uniuersitarios y para 
poi;t-graduado). 

Cooperución Integral para el 
Desarrollo Cultural y Social 
CCOOECA I.) Apartado Aéreo 
20439, Carrera 2 1 nv 56 33. Tfno .: 
2496050. Bogotá. Colombia. Es un 
Centro que produce e imparte 
cursos, sobre todo para dirigentes 
de comunidades. No buscan los 
alumnos, sino que son inuitados 
cuando alguna institución ya ha 
convocado a los alumnos para que 
se les imparta el breue curi;lllo de 
CODECAL. 

Centro al Servicio de la 
Educación Popular (CESAP). San 
Jo1>é del Ávi l a a San Isid r o. 
Apartado 4240 Tfno. 81 38 85. 
Caracas 1O1 O A. Venezuela. Centro 
de Educación no formal que preten · 
de animar la formación de grupos 
populares y brindar a estos grupos 
papulares heterogéneos cursos de 
formación. Se pretende la forma· 
ción como un proceso, y no como 
una transmisión de contl'nidos. 

Asia . 

- Asociación Indica de Educa 
ción de Adultos. Shafig Memorial. 
17-R, lndraprasthea Marg. Nueva 
Oclhi · 110002. India. Reprei;entan 
te del /CA/<~ en India Agrupa 
muchas insttluciones y muchas 
actiuidades. 

Cent.ro Cullural de Asia para 
la UNESCO ("Asian Cultural 
Centre for Unesco'', ACCU). No 6, 
Fukuromadú · Shinjuku - ku 
Tokyo . 162 Japón . Institución 
cultural de inicialiuus heterogeneas 
(publicaciones, cursos, produccio
tU?s .. .), con 80% del prei;upuesto del 
gobierno japones, 8% de la Unesco y 
12% de ayudas "ºoficiales. 

· Oficina regional de la Unesco 
par11 la Educación en Asi11 y el 
Pacifico. P.O. Box 1425. Bangkok 
10550. Tailandia . Esta Oficina 
regional publica, dentro del marco 
del APEID (Asian Programme of 
Educational lnnouations for 
Deuelopment), informes de semina
rios sobre las experiencias lleuadas 
a cabo con respecto a la r;N¡.' en los 
paises asiáticos. 

África. 

Departamento de 1-;ducación 
de Adultos. Ministerio de Educa
ción Nacional. República de Gui
nea Bisau. Freire, que actuó uanos 
años como consejere de este Depar
tamento y de su Campaña de 
Alfabetización, lo hizo famoso en el 
mundo. La Campaña, con todo, no 
obtuuo los resultados prácticos 
esperados: se queria alfabetizar en 
portugués, idioma no hablado por el 
pueblo; los materiales impresos no 
siruieron, etc. Ahora trabajan en 
una "alfabetización se lec ti ua ", 
usando los idiomas natiuos, en 
contraposición al intento de 
"alfabetización masiua" anterior. 
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Europa unida por la promoción del 
voluntariado 

Congreso Europeo sobre voluntariado en la ayuda a domicilio 

ESTHER SOCORRO 

Este Congreso Europeo sobre "Voluntariado en la 
Ayuda a Domicilio", se celebró en Madrid del 26 al 29 
de octubre de 1988, organizado por la Plataforma para 
la Promoción del Voluntariado en España y patroci 
nado por VOLONTEUROPI!: Comité para la Promo
ción de la Acción Voluntaria en la CE- con la colabo
ración del Ministerio de Asuntos Sociales Dirección 
General de Acción Social e Instituto de la Juventud- y 
la ONCE. 

El número de congresistas inscritos sobrepuso los 
doscientos, pertenecientes a diferentes países europeos: 
Holanda, Gran Bretaña , llalia, !<' rancia, Bélgica, 
Portugal y España (la mayorh1). 

Por parte del Centro de Educación de Adullus u 
Distancia, Radio ECCA, asistió Esther Socorro Alonso. 

Objetivos del congreso. 
El congreso analizó tres temas principales: recoger 

y analizar la evolución que la Ayuda u Domitilio con 
participación de Voluntarios ha tenido en el ámbito 
europeo y español, delimitar el campo de trabajo y 
áreas de intervención de los VolunLurios en lu Ayucla a 

Domicilio, así como de la especificidad de su meto
dologia de trabajo como complement.O de los profesio
nales , servi r de marco a personas e instituciones 
implicadas en el tema a nivel europeo y nacional como 
forma de transmisión de conocimientos e intercambio 
de experiencias, para así conocer mejor la realidad 
actual 

Conten ido de las ponencias. 
- PONENCIA I": "Situación 11cl1wl del Vulunlorw

cio e11 1':uropa". Intervención de Ms. l.iebje l lonkendijk. 
Secretaria de Volonlcurope. Ponencia inaugural, que 
permitió captar un panorama amplio y general de la 
situ11ción actual del Voluntariado en la Ayuda a 
Domicilio en toda Europa, re!iriéndose, íundamenLul
mente, a los diferentes tipos de Voluntarios que existen 
en Europa: Tradicionales, Profesionales Voluntarios, 
Iniciativas locales, la Autoayuda y Movimiento para el 
Cambio. 

PONENCIA 2• : "Voluntaria<Íl> en la Ayuda a Do
m1ci/w. A reas de inleruención". Fue expuesta por D. Je
sús Camarero García, Consejero 'r écníco del 1 NSERSO. 

CONFERENCIA EUROPEA DE VOLUNTARIADO EN LA AYUDA A DOMICILIO PATROCl:\t\DO POR 

MADRID- ESPAJ\JA. 26 al 29 de Octubre de 1988. 

EUROPEAN CONFERENCE: «VOLUNTEERS, CARE IN THE COMMUNITY» 
MADRID- SPAIN. 26, 29 October 1988. 

ORGANIZADO: ORGANISÉ; ORGANIZA TE BY: 

_, ~ PLATAFORMA PARA LA PROM_OCION 
~ DEL VOLUNTARIADO EN ESPANA 

PA TRO:'\iNÍ: P0l 1R 
PATRO'."ISl-.I) BY 

VOLONTEUROPE 
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Desde la perspectiva que le permite abarcar su cargo, 
dio una visión dilatada de los servicios voluntarios en 
España, haciendo hincapié en la imposibilidad de 
delimitar el campo de acción dt!I voluntario y el 
profesional. 

- PONENCIA 3' : "Familia y entorno en el Volunta
riado y la Ayuda a Domicilio". Por D. Ricardo de León y 
Egüés, de los Servicios Sociales de la Diputación !<' oral 
de Navarra. El ponente hizo una exposición sobre la 
evolución de la familia, destacando el hecho, cada 
vez más frecuente, del aumento de familias de un solo 
miembro, evidenciándose la tendencia a vivir en sole
dad. La familia, ha pasado a ser de una sociedad de pro
ducción a una sociedad de consumo. Destaca el fomento 
del individualismo, que dificulta la solidaridad, con lo 
que la soledad y falta de asistencia a las personas solas, 
aumenta. Concluye destacando la necesidad del volun 
tariado en la Ayuda a Domicilio, allí donde la admi
nistración no llegue, a fin de hacer menos difícil la vida 
de las personas solas, en ocasiones con precariedad 
económica. 

- PONENCIA 4' : "Promocion y formación del Vo
luntariado en la Ayuda a Domicilio en Inglaterra" In
tervención de Mr. Foster Murphy del Volunter Center 
de Londres. Se extiende en el campo que abarca el tra
bajo voluntario. Pasa luego a referirse a la instrucción 
del Voluntariado, considerando que cada institución ha 
de imprimir su "marca propia", trazando la forma que 
crea más idónea para la prepanlción y mantenimiento 
de "sus voluntarios". 

- PONENCIA 5': "Voluntariado en la AyU<ÚJ. a Do
micilio en Holanda". Expone Ms. A Bruning. Ms. 
Bruning desarrolló un proyecto de Ayuda a Domicilio a 
enfermos terminales llevado a cabo en 1986, señalando 
la dureza que supone acometer una acción de este lipo, 
pero que gracias a la acción solidaria del Voluntariudo, 
se pudo llevar adelante y constituyó una experiencia 
muy positiva. De hecho, ahora mismo, hay un grupo de 
treinta Voluntarios llevando la misma tarea y están 
muy satisfechos. Se desean que 11u trabajo sea modesto, 
discreto y nunca de competencia con los profesionales 

- PONENCIA 61
: •voluntariado en la Ayuda a 

Domicilio en Inglaterra". Ms. Tessa Hardinf, National 
Council for Voluntary Organisutions. Londres. Se dio, 
en esta exposición, una imagen muy desoladora de lu 
Ayuda Voluntaria en Inglaterra No se ve con claridad 
el espacio para 'encajar este tipo de ayuda, ya que hu; 
responsabilidades estatales están muy repartidas Se 
refirió luego a los servicios voluntarios que se están 
prest.ando actualmente: tercera edad, personas mayo
res con situaciones confusas, servicio de cenas para 
asiáticos, asesoria a grupos de voluntarios que quieran 
organizarse, programa de transportes comunitarios con 
conductores voluntarios para minu!lválidos, ele. 

- PONENCIA 7' : "Proyecto Aids.Budy (Ayuda a 
enfermos terminales de Sida)" Intervención de Mr 
Art.hur Akkermans. Amsterdan Se pone de manifiesto, 
como caracteristica fundamenta 1 de esta acción, la gran 

identificación entre enfermos y Voluntarios. El Volun
tario es un amigo (Budy) para el enfermo, disponible u 
cualquier hora. 

- PONENCIA Ba.: "Re{l.ex:iones sobre Volunlarzado 
en la Ayuda a Domicilio». Por Mr. Joos Koorporal, 
miembro de la Plataforma de Voluntariado de 
Holanda. Señala el ponente, que el trabajo voluntario 
busca un reconocimiento. Destaca la igualdad de 
importancia del trabajo realizado por el voluntario y el 
profesional, sin jerarquización. Expuso, seguidamente, 
una escala de segmentos e'n los que se lleva a cabo un 
trabajo de servicios a la comunidad, incluyendo el 
trabajo del Voluntariado, dando caracteristicas de cada 
uno de ellos. 

- PONENCIA 9' : "Promoción y formación del 
Voluntariad-0 en la Ayuda a Domicilio". Ms. Marijkc 
Besteman. Asistente Social. Holanda. Exposición resu
mida de un proyecto de Ayuda a Domicilio con Volunla
rios a enfermos terminales, entrando en la descripción 
de los procedimientos de captación, formación y 
mantenimiento del Voluntariado. 

Valoración del Congreso. 

La asistencia a este Congreso Europeo ha servido para 
conocer y clarificar una serie de aspectos sobre el 
voluntariado, tales como : se debe ampliar el campo de 
acción del Voluntariado en la Ayuda a Domicilio; el Vo
luntario presta un servicio humanitario y no lucrativo 
a la sociedad; el Voluntario es el ciudadano que detecta, 
colabora y denuncia, si procediera, situaciones en las 
que se necesita la Ayuda a Domicilio; el Voluntario no 
suple los servicios del responsable de turno -admi
nistración, profesional - ni compite con nadie, sólo trata 
de hacer un trabajo complementario que es diferente y 
tan valioso como los demás; el Voluntario no es "muno 
de ohra barata"; es muy importante la formación del 
Voluntariudo, que debe conocer bien lu11 curaclerh;tic1ts 
de la organiz.ación que le acoge y tu larca a realiz.ar; el 
Voluntariado es fluctuante, poco estable; el Volun
tariado necesita ser motivado, etc. 

Un asunto no aclarado y muy debatido, con opi
niones enfrentadas, fue el de la conveniencia o no, de 
legalizar la actividad voluntaria. Los no partidarios 
alegan la "pérdida de su espontaneidad"; los partida
rios dicen que "ayudaría a potenciarlo". 

'l'ambién, la asistencia a este Congreso, ha ofrecido 
la oportunidad de conocer más a fondo el Trabujo 
Voluntario a través de múltiples y variadas expe
riencias, sobre todo en este aspecto de la Ayuda a 
Domicilio, modalidad en la que Radio ECCA ha 
iniciado en este curso una Experiencia dentro del 
campo de la Alfabetización; así como el poder confron
tar y constatar diferentes aspectos del mismo: capta
ción del Voluntariado, formación, mantenimiento, etc. 

'l'oda la documentación referida a este Congreso -
Memoria, Documentos, Publicaciones- se encuentran 
depositadas en el Archivo de Documentación de U.adio 
ECCA. 
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DAVID BOUD VIRGINIA 
GRIFFIN: Appreciating Adults 
Learning. From the learner's Perspec
tive. Kogan Paga 120 Pentonville 
Road. London Nl 9 JN, 1987, 248 págs. 

Muchos libros sobre el tema "¿cómo t1prendc la 
gente?" se han escrito desde el punto de vist.a de los 
enseñantes y de los psicólogos. En contraste, este libro 
está más interesado en la experiencia de los mismos 
adultos desde su perspectiva de discentes y refleja lo 
que es importante para ellos y lo que sienten sobre sus 
propias experiencias y sus más significativas impre
siones. 

En cuatro düerentes secciones aparecen distribuí· 
dos los deiciséis capitulos escritos por distintos autores 
y en la introducción los autores dan las razones por las 
que defienden la importancia del enfoque del libro, la 
perspectiva del que aprende: · 

•solo se aprende si los conocimientos son 1:1ccesibles 
y tienen significado para el discente 

• si el discente conoce experiencias similares a las 
suyas las entenderé y hará más efectivo su aprendizaje 

• para los docentes es importante conocer el punto 
de vista de la gente a lo que ayudan y ver las cosas 
desde ese enfoque. 

En resumen, el libro ayudará 11 los educadores de 
adultos a enterarse mejor de la importancia que tiene 

la perspectiva del discente en la enseñanza y les hará 
más sensitivos a las necesidades de sus alumnos. 

ALAN ROGERS: Teaching Adults. 
Open University Press. Milton Keynes 
MK 111 BY England 1986, 198págs. 

Este libro sobre Enseñanza de Adultos intenta 
contemplar en sus diez capítulos todo lo que de común y 
de diferente tienen las diversas formas de la Educación 
de Adultos : cursos avanzados de instrucción en 
instituciones formales, s ituaciones de aprendizaje 
informal, etc. 

Se basa en más de veinticinco uños de cxpericnciús 
prácticas en educación de a<lullo11 en un11 cxte1H111 
variedad de contextos y surge como recopilación del 
material que ha utilizado el autor al impartir cursos de 
entrenamiento a enseñantes de distintos paises y a 
otros profesionales relacionados con este mundo del 
adulto. 

Parle del contenido lo resumimos a continuación: 
1. Las definiciones. 
2. Los estudiantes adultos. 
3. El aprendizaje. 
4. Objetivos. 
5. El grupo. 
6. Los roles y el maestro. 
7. La enseñanza: contenido y métodos. 
8. Bloques de aprendizaje. 
9. La evaluación. 

1 O. La participación. 
El libro no contiene solo algunos principios te-Oricos 

sino un práctico examen de los mismos y se recomienda 
que quien lo vaya a leer conteste antes a ciertas 
cuestiones previas acerca de: 

- propósito del curso que voy a impartir 
- duración del curso y temporalización de reuniones 

de grupo 
· los alumnos, ¿quiénes y cuántos son? 
- el grupo, ¿dónde y a qué hora se reune? 
Se supone que ese lector posible está implicado en el 

tema. 

JAN WINFIELD: Learning to teach 
practica! skills. A Sulf instruction 
Guide. Secon Edition. Kogan Page Ltd. 
Lop.don 1988, 130 págs. 

Este libro intenta ayudar a maestros, instructores y 
entrenadores en la industria, educación y recreación, 
especialmente a los que no han tenido experiencias 
previas sobre autoinstrucción. Contiene, como el título 
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indica, una variedad de consejos 
sobre e l aprendizaje de los conoci
mientos más prácticos y es una 
primera aproximación al temli. 
Paso a paso da instrucciones y 
aclara explicaciones con experien
cias de primera mano. 

Es una edición revisada que 
contiene dos nuevos capítulos con 
respecto a la primera. Tras la 
introducción algu nas ideas que 
aparecen en los siete capítulos del 
libro son: 

• Hay que cambiar las acti
tudes y aprender a usar los prin
cipios y reglas de la autoins
trucción, compartiendo conoci 
mientos y aprendiendo a ser ins
tructores de los demás. 

• Entre instructor e instruido 
debe establecerse un contacto basa
do en el mutuo entendimiento y 
respeto que será fundamento para 
el éxito de la relación. 

• Al hablar de la naturaleza de 
nuestros conocimientos de cada día 
analiza lo que significa el término 
"skill" - conocimiento- y alude a la 
necesidad de examinar los sentidos 
que se usan, el papel del cerebro, ... 

• Una buena instrucción 
depende de una adecuada prepa
ración y examen previo del objetivo 
o a nálisis de la tarea. También 
depende del nivel de comunicación 
logrado entre los que protagonizan 
el acto de la instrucción y no debe 
olvidarse adaptar la instrucción a 
las características de los que están 
aprendiendo. 

La educación a distan
cia en A~ia y en el 
Pacífico ("Distance 
Education in Asia and 
the Pacific") 

Informe' de un Seminario Re
gional sobre Educación a Dis
tancia celebrado en Bangkok, 
Thailandia, del 23 de noviem
bre al 3 de diciembre de 1986, 
Asian Development Bank 

(P.O. Box 789, Manil a, 
Filipinas), Volumen 1, 546 
páginas; Volumen 11, 745 
páginas, Manila 1987. 

La Educación a Distancia (ED) 
recibe tratamiento de ciencia desa
rrollada, autónoma y bien organi
zadii en estos dos volúmenes, que 
presentamos. El Seminario Regio
nal que dio origen a estos dos volú
menes fue fruto de la colaboración 
entre el Banco Asiático de Desarro
llo, que publica la obra, la Univer
sidad Abierta "Sukothai Tamma
thirat" de Tailandia y la Oficina 
Regional de la U nesco de Bangkok. 

Los dos volúmenes hacen públi
cos los documentos de trabajo pre
sentados en aquel Seminario. El 
primer volumen recoge las ocho po
nencias, que sirvieron de base a to
das las actividades, además de una 
sucinta crónica resumen de todo el 
Seminario, junto con las conclusio
nes y la relación de asistentes. El 
segundo volumen incluye los deta
llados informes recogidos sobre la 
situación de la EA en la práctica 
totalidad de los países de Asia y del 
Pacifico: India, Indonesia, Pakis
tán, Corea, Tailandia, Australia, 
Butón, Burma, Fiji, Hong Kong, 
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Nueva Guinea, Filipinas y Sri 
Lamka. 

La obra no es sólo un informe 
casi exhaustivo sobre las actuales 
realizaciones de EA en los diversos 
países orientales, sino que ofrece 
también resúmenes, puntos de vis
ta y generalizaciones de interés pa
ra todo el que mantenga algún tipo 
de relación con la EA. Las ocho po
nencias configuran un tratado com
pleto de la más importante proble
mática relacionada con la EA: defi
niciones, aplic.ación a los diversos 
tipos de enseñanzas, descripción de 
las diversas tareas que hay que 
realizar en la EA, características 
de los diversos medios l.écnicos que 
se pueden utilizar para establecer 
contacto con los alumnos, estudio 
de los costes, etc., etc. 

Particular interés para el lector 
occidental tiene el riquísimo resu
men de lo que es la EA (40 pági
nas), ofrecido en la ponencia del ex
rect.o r de la Open Univ e r sity 
bri tánica, Ralph Smith, el único no 
oriental entre todos los ponentes. 

Al convocar esta actividad, y al 
publicar estos primorosos volúme
nes (que hace llegar gratuitamente 
a todo el que los solicite), e l Banco 
Asiático de Desarrollo dice perse
guir lo que seguramente constituye 
la mejor defensa de la Educación a 
Distancia en todo el mundo, "un 
medio y una iarea para buscar 
mejores oportunidades educativas 
para la población menos privile
giada". 

Índice Bibliográfico 

de la Educación, nº 4, 
octubre 1988. Centro 
Anaya de Investiga
ción (Josefa V alcárcel 
27, 28027 - MADRID) 

Esta publicación especializada tie
ne carácter Lrimestral y pretende 
ofrecer una información exhausti
va de lo que las revistas españolas 
y extranjeras publican sobre temas 
educa ti vos. La información está 
ordenada en diecisiete epígrafes. 
U no de estos epígrafes está dedica
do a "Educación Permanente y Em
pleo" y otro a "Medios de Enseñan
za", pero no hay ningún epígrafe 
específico ni para la Educación de 
Adultos, ni para la Educación a 
Distancia. Se añaden ricos índices 
de autores, y por materias, además 
de los seminar ios completos de las 
revistas consideradas más intere
santes. La suscripción a los cuatro 
números anuales de esta publica
ción cuesta 9.500 pesetas en 1989. 
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Biblioteca Básica 
de Educación de 
Adultos 

Por iniciativa de la Orgttniza 
ción de Estados Iberoamericanos 
(0.E. l.). el Consejo de Educación de 
Adultos de A mér ica Latina 
(C.E.A.A.L.) y la Editoria l Popular 
se ha puesto e n marcha una 
iniciativa que sin duda repercutirá 
en beneficio de la Educación de 
Adultos. Se trata de la creación de 
una linea editorial centrada en los 
temas de Educación de Adultos. la 
Biblioteca Básica de Educación de 
Adultos, Educación Popular y Ani 
mación Sociocultura l. El objetivo es 
reunir en una colección los apor tes 
fundamenta les de la experienc ia 
práctica y de la refl exión teórica de 
la E.A. de nuestra área idiomática. 
En principio la colección tendria 
t res grandes bloques: 1°) Instru
mentos para la acción; 2°) Orienta
ciones y reflexiones teóricas; 3º) 
Materia les y experiencias pedagó
gicas. Inicia lmente se prevé la pu
blicación de unos 50 volúmenes mo
nográficos para lograr el objet ivo 
propuesto, con una per iodicidad de 
JO volúmenes a l año a partir de 
1989. Entre las característ icas 1.éc
nicas de la colección se señala los li
bros que, salvo excepciones, ten
drán un formato de 14 x 21 cms. con 
una extensión aproximada de unas 
144 páginas. Los promotores de la 
iniciativa manifiestan s u deseo de 
acoger sugerencias y propuestas 
que puedan hacer diferentes colec
tivos y personas. 

"Sólo para adul
Boletín tos". 

formativo 
F.A.E.A. 

de 

. 
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Con el objetivo de "const.:guir 
una via de comunicación a nivel es-

tal.al sobre el temtt de la gducación 
de Adultos" ha aparecido el número 
cero del bolelin informativo de la 
i''edcración de Asociaciones de Edu
cación de Adultos (l"ABA). Se trata 
de un número previo al primero que 
ha tenido una düusión solamente a 
nivel de los colectivos federados, 
para evaluarlo y elaborar una 
filosofia de contenido común a todos 
los educlldores de adultos. 

En este número cero se comu
nica cuáles son las secciones que 
podr ía tener el boletin: 

• "Interno": espacios dedicados 
a todos los asuntos internos de la 
FAEA 

• "Portada": temas centrales de 
actualidad. 

• " Docume n tos" : escri t os 
elaborados por la FAEA o suscritos 
por la f'AEA. 

• "Bureau": espacio para todos 
los temas referidos a la Oficina 
Europea de Educación de Adultos. 

• "Breves": asuntos de interés 
que apttrezcan en el BOE y noticias 
cortes. 

• "Formación": es un espacio en 
el que se dará a conoce r los 
cursillos, jornadas de trabaj o etc. 
que sobre Educación de Adultos se 
realicen en el mundo. 

':;"'"""•u~.. _J .... "'"'• ....... L._ ________ . _;'••,_ 

b:l Comwjo de Hedat:ción del 
boletín solicilll lodo tipo de suge 
rencia:; para que el boletín salga a 
gusto de todos. 

Los profesores de ad u 1 tos de 
ECCA celebran esta inicia t iva que, 
como bien dice el Consejo de Redac
ción, está llamada a conver tirse en 
una revista de actualidad en torno 
a la Educación de Adultos. 

Material didácti
co para neolec
t9res 

The Asian Cultural Centre for 
Unesco (ACCU), organización no 
gubernamental establecida en To
kio en 1971, ha publicado un libro 
guía para la producción de mate
r iales didáct icos destinados tt neo
lectores. 

La elaboración de este libro se 
ha llevado a cabo como respuesta a 
la necesidad manifestada por los 
part icipantes en los dos seminarios 
de tr abajo desarrollados en 1983 y 
1984 organizados por dicha inst i
tución. 

Además del libro guía, mencio
nado anteriormente, hemos recibi
do un modelo del material didáctico 
que uti liza ACCU con los neolecto
res. Este mate r ial es tá integrado 
por libros, casset tes, juego de car
tas, posters, láminas y comics que 
recogen una determinada situación 
social problemática, así como una 
propuesta de solución. 

Para más información dirigirse 
a: 

Nº 6 Fukuromachi, Shinj uku - ku, 

TOKY0, 162JAPAN 

Teléfono: + 8 1 - 3 - 2 - 269 - 4435 

Cable: ASCUL CENTRE TOKYO 

TOKYO 269-4510 

Tele - i''ax: Tokyo 269 - 4510. 



~3 Noticias - Agenda 
~=======================~ 
Diploma de Gra
duado en Educa
ción a Distancia 

El South Australian College, 
de Estudios Superiores, en Austra
lia, ha puesto en marcha, con con
sentimiento de su Gobierno, un 
Programa encaminado a la obten
ción del Diploma de Graduado en 
Educación a Distancia que puede 
ser seguidos por personas no resi
dentes en Australia. 

El Programa está dirigido a to
dos aquellos que, de cualquier for
ma, estén relacionados con la Edu
cación a Distancia: ejecutivos, pro
fesores, diseñadores de cursos, ase
sores de gobierno, tutores, medios 
de comunicación, educadores de 
comunidad, etc. y q ue sean 
graduados. 

La duración del programa es de 
dos años a t iempo de estudio par
cial y con un horar io flex ible. Pue
de ser seguido a distancia, usando 
todas las formas de comunicación. 

El precio de la matrícula es de 
$A6,800 ($US 4,800) con condi 
ciones de pago a establecer. 

Para una mayor información 
dirigirse a: 
lan Mitchel 
Head of the School of Advanccd 
Studies in Education 
So u t h Austra l ian College of 
Advanced Educacion 
Holsbrook Rd., Underlate 
South Australia, 5032 
AUSTRALIA 

La fiesta de la 
Primavera en las 
escuelas de Adul
tos de Cataluña 

Como en años anteriores las 
Escuelas de Adultos de Cataluña 

celebran la fiesta de la Primavera. 
Se trata de un encuentro, 
organizado cada año por una de las 
escuelas, en el que se reunen todos 
los alumnos adultos de la región. 
Este año se celebra el 7 de mayo, 
con un programa de actividades 
que va desde un pregón de fiesta, 
degustaciones de sardinas, danza, 
grupos de animación, muestras y 
exposiciones, hasta visitas a 
museos, teatro, música, poesía, 
bailes, etc. Toda una experiencia de 
Animación sociocultural promocio
nada por la Asociación de Edu 
cación de Adultos (AEPA) de 
Cataluña 

Designing Open 
and Distance 
Learning Systems 
and Materials 

Este es el titulo de un curso de 
entrenamiento intensivo de tres 
semanas para dirigentes del 
aprendizaje abierto y a distancia. 

Se desarrollará en el Instituto 
de Tecnología Educacional (Open 
University) desde e l 25 de 
septiembre hasta el 13 de octubre 
de 1989. 

A través de la participación 
activa en sesiones de trabajo y con 
la ayuda de expertos se estudiará el 
diseño de sistemas, estrategias y 
procesos de producción que son 
fundamentales en el aprendizaje a 
distancia. 

Información: 
Ellie Chambers. Depuly Director 
IET. 
The Open University 
Milton Keynes MK 7 - 6 AA 
United Kingdon. 

Television 
duction for 
cation and 
velo.pment 

Pro
Edu

De-

Desde el 7 de agosto hasta el 27 
de octubre, la Open University -
BBC Mil~n Keynes organizan un 
curso . que pretende ayudar a 
analizar el contexto, el papel, el 
poder y la responsabilidad de la 'l'V 
y que sirve de entrenamiento para 
usar los mulli -media en la 
educación a distancia poniendo 
énfasis en la práctica. 

Información: 
Colin Robinson Director of E DTV 
BBC Milton Keynes 
The Open Universily Production 
Centre 
Walton Hall 
Milton Keynes MK 7 6 Hll 
England. 

Otros cursos programados: 

• 10 abril - 2 junio: Producers 
BBC Radio Training. 

• 5 a 30 junio. Trainers BBC 
Radio Training. 

• 3 a 28 julio: Writing und 
Eualuating Distancia. Learning 
materials . The Ope n 
Universily. 

La AECS (Asociació n de 
Escuelas de Correspondencia de 
Europa) invita a la Conferencia de 
Primavera de 1989 que se 
celebrará en La Haya el mes de 
mayo {10 - 12). 

El programa lleva por título 
Estrategias ck éxito en la educacion 
a distancia para los noventa. La 
orientación y la diferenciación del 
mercado, las innovaciones tecnoló
gic.as (experiencias), los media y la 
educación a distancia serán la Le
má tica a tratar en diferenles 
sesiones. 

Más información: 
Ms. Annemarie Mulder 
Disksen opleidingen 
Parkstraat 25 6828 JC Arnhem 
The Netherlands. 
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Curso sobre "La Edu
cación a Distancia e n 
países en desarrollo". 

Duranle cuatro meses, desde el 1 O 
de abril hasta el 28 de julio de 1989, 
se celebrarA en Londres este curso 
que persigue analiz!lr problemas 
educativos y determinar métodos 
apropiados de solución para los 
mis mos dentro del aprendizaje a 
distancia. De manera más práctica 
que teórica se estudiarán los 
aspectos del diseño y la edición del 
material impreso haciendo uso de 
la ex periencia colectiva de los 
participantes. 

Para más información dirigirse 
a los organizadores. 
1. Departament Secretary 

Oepartame n t Internacional 
and Comparative Educulion 
Universy of London lnslitute of 
Education 
20 Bedford Way . 1.ondon 
WClllOAL. England. 

2. lnformacion Officer 
l nternational Extension 
College 
Office D, Dalc's Brewery 
Gwydir Streel. 
Cambridge CBI 2LJ. Engh1nd 

Conferen c i a s obre 
Educación de Adultos 
organizada p o r l a 
AAACE 

En la primera semana del próximo 
mes de octubre se celebrará en 
At lantic City, New J ersey, la 
Conferencia sobre Educación de 
Ad ultos que organiza la Asociación 
Amer icana pa ra la Educación Con
tinua y de Adultos. El Lema: "Adult 
Ed ucation ... The chance of a life
t ime" sugiere que se incluirAn den
tro de programa propuestas en tor
no a "las oportunidades" ofrecien
do a los adultos nuevos medios que 

le lleven a mejorar su propia vida. 
La dirección de la AAACE es: 

111 2 Sixteenth Street N.W. 
Suile 420.Washinglon DC 20036 

Meeting in F inl a nd 
Se minar. 

¿Qué son los derechos humanos? 
¿Cuáles son las responsabilidades y 
oportunidades de los educadores de 
adultos en la promoción de los 
derechos humanos? Estas cuestio
nes y el lema "Educación de los 
derechos humanos como un compo
nen te integral de la f<~ducación 
para la paz" son las ideas que se 
trabajarán en el Seminario que se 
desarrollará desde el 11 hasta el 17 
de junio de 1989 en Tampere, 
Finland. 

Lo:; interesados pueden dir igir
se a : 'l'imo 1'oiviairen. 
Vapaan sivislyslyon yhtcisjarjcsto 
Museokalu ISA 00 100 ll cnsin1ky 

111 Encuentro Iberoa
mericano de Educa
ción a Distancia. 

Organizado po r la Asociac ión 
Iberoamer icana de Educación a 
Distancia y la Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica, se va a 
celebran en San José de Costa Rica 
(abril, 18 - 21) esle encuentro sobre 
"La planificación, producción y 
evaluación del mater ial didáctico 
en el sistema de educadón 11 

distancia". 
Para contactar con el coordi

nador de este encuentro se puede 
escr ibir a la Oficina de Relaciones 
Públicas. 
Apartado 474 - 2050. San Pedro de 
Montes de Ocll. San J osé. Costa 
Rica. 

Apoyo al estudiante e n 
la educación a distan
cia. 

1<:1 tílulo completo de esta 
Conferencia Internacional, organi-
1.ada conjuntamenLe por el Consejo 
Internacional para la Educación a 
Distancia y por la Open University 
británica es "Interacción e Inde
pendencia: Apoyo al estudiante en 
la educación a distancia y en el 
aprendizaje abierto". La Conferen
cia lendrá lugar del 19 a 22 de 
septiembre de 1989, en Downing 
College, Cambridge, Inglaterra, y 
está dirigida a reductores de cursos 
a distancia y a todos los directivos 
de las estructuras organizativas de 
la enseñanza a distancia. ! lay una 
matrícula de 260 libres, limitada a 
80 participantes. 

Para más información: Alan 
Tait, Open Universily, Cintra 
llouse, 12 Hills Koad, Cambridge 
CR2 1 PF, Oran Rrelaña. 

Cómo ayudar al 
estudiante a aprender 
a distancia. 

Este va a ser el tema de la V 
Conferencia Anual sobre Educa
ción a Distancia, que se va a cele
brar en Madison Wisconsin, Esta
dos Unidos, del 8 a l 10 de agosto de 
1989. Esta conferencia nac ional 
ded icará alrededor de cuarenta 
sesiones a la relación tecnológica 
enseñanza-ap r endizaje, en la 
enseñanza a distancia. 

Para más información: Univer
sidad de Wisconsin - Madison, 
Despacho 264: Teacher Educalion 
Buil d ing, 225 M i li s St r eet, 
Madison Wl 53706, Esta d os 
U nidos. Tfno. 6081262 86 11 . 
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La Animación Sociocultural 
y el Desarrollo Comunitario 

Durante este curso 88-89 Radio ECCA imparte un curso de Animación Sociocultural 
dirigido a los trabajadores sociales, educadores, asociaciones y entidades. La Animación 
Sociocultural quiere dar respuesta a una de las necesidades más sentidas de nuestra sociedad 
que ha sufrido, en los últimos años, una profunda transformación en sus estructuras sociales y 
en sus demandas culturales. 

Con este curso de iniciación se pretende que los participantes conozcan las posibilidades de 
la Animación, profundicen en el estudio y el análisis del en.torno, trabajen utilizando un 
método sistemático y sean capaces de planificar, realizar y evaluar la intervención con la 
participación de las poblaciones implicadas. 

En el material didáctico, además de la información teórica, se incluye un modelo de 
proyecto de intervención desarrollado en sus cuatro fases: estudio, motivación y entrenamiento 
de voluntarios, diagnóstico y plan de intervención, ejecución y evaluación. En base a este 
modelo los participantes han de elaborar su propio proyecto para lo que cuentan también con 
una "falsilla" o guía con las indicaciones que han de realizar en cada una de las fases y el 
método a seguir. 

~ 

1 1 1 
1 
( ecca) 

CURSO DE 

ANIMACION 
SOCIOCULTURAL 

PAUTAS PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA 

l. Cambio social y Desarrollo Comuni 

tario. 

2. ¿Qué es el Desarrollo Comunitario? 

3. Desarrollo Comunitario y Animación 

Sociocultural. 

4. El animador. 

5. Fases de intervención para el Desarrollo 

Comunitario. 

6. Primera fase: el estudio del territorio, la 

población, los recursos y la demanda. 

7. El método de trabajo en· la fase de 

estudio. 

8. Segunda fase: motivación y entrena

miento de voluntarios. 

9. Tercera fase: diagnóstico y plan de 

intervención. 

10. Cuarta fase: ejecución y evaluación. 


