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Primer volumen 
En el primer cuatrimestre de 1986, veía la 

luz el boletín de ECCA "Radio y Educación de 

Adultos". Un primer número que justificaba 

su nacimiento en la necesidad de establecer un 

medio de comunicación entre todos los profe

sionales que trabajan para la institución, tanto 

dentro del territorio español -la enseñanza 

ECCA se imparte en 30 provincias españolas

como en los once países latinoamericanos que 

también la utilizan. 

Nacimos, además, con vocación de apertu-

ra al exterior, con el propósito de ser "un 

instrumento de intercambio y de formación 

permanente donde recoger las opiniones, 

noticias e informes más relevantes sobre la 

Educación de Adultos y ponerlos al alcance de 

todos. Un boletín donde exponer y analizar 

además, nuestra propia experiencia de 

Educación de Adultos por radio. En definitiva, 

un medio de comunicación entre nosotros, que 

al mismo tiempo se convierta en un puente con 
el exterior". 

Con este número 12 de nuestro boletín , 

completamos nuestro primer volumen, 

cerramos una etapa. Algo más de tres años de 

la historia de ECCA, de la Educación de 

Adultos a distancia y por radio y de la 

Educación de Adultos en general, ha quedado 

recogida en nuestras páginas por medio de los 

informes, noticias, entrevistas, etc., que en 

ellas aparecieron. La síntesis de esa historia 

aparece en nuestras páginas finales, en las que 

hemos incluido un índice del primer tomo por 

autores, secciones y materias. 

El tíempo transcurrido nos ha ido 

cambiando en las formas, pero nuestras 

intenciones permanecen reforzadas y vivas. Al 

cierre de este primer tomo tenemos la vista 

puesta en el primer número de nuestra 

segunda etapa, que emprenderemos con el 

mismo ánimo y la misma fuerza que cuando 

comenzamos, aunque ahora, quizá, contemos 

con la certeza de sabernos una útil realidad. 

Osear Medina. redactor-¡efe de "Radio y Educación de 
Adultos" desde sus 1n1cios, cesa en su act1v1dad y pasa a 
desempeñar otras importantes tareas para la Conse¡eria de 
Educación de Cananas Deseamos grandes é~1tos a Osear en 
su nuevo destino 

M• · del Carmen Palmés cubre la vacante que deia Osear 
Medina y Juana Rosa González Gopar se incorpora al 
Conse¡o de Redacción 
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CURSO DE ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

Durante los meses de abril y 
mayo del presente curso 89-90, 
Radio ECCA ha impartido, en 
primera edición y para t.oda 
Canarias, un curso de "Animación 
Sociocultural y Desarrollo Comu
nitario". 

El curso, dirigido principalmen
te a trabajadores sociales, educado
res y asociaciones, constó de una 
información teórica -mate rial 
impreso y diez clases radiofónicas
más la realización de un proyecto 
de intervención. 

Para facil itar al a lu mno la 
realización del proyecto se contó 
con una acción tut.orial semanal, de 
cuatro horas de duración, en 
horarios de larde, a lo largo de t.odo 
el mes de mayo. 

El número t.otal de alumnos que 
siguieron el curso fue de 1.477. Oe 
éstos, 915 eran de la provincia de 
Las, Palmas y 562 de la de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Hay que destacar que aproxi 
madamente un 44'15% de las 
personas matriculadas en el curso 
realizaron proyect.os. 

En el próximo boletín de Radio 
y Educación de Adult.os se presen
tará un amplio informe sobre los 
resultados del curso. 

3ª· VISITA DE VOLUNTA

RIOS ESCOCESES 

Frut.o de aquella t •· visita que 
miembros del C.S.V. (Community 
Service Volunteers) bri tánico reali
zaron a Gran Canaria, con el fin de 
contactar con Radio ECCA (ver 
Boletín ECCA nº 8), han venido ya 
tres grupos de jóvenes parados esco
ceses a conocer el mét.odo ECCA y 
su organización. 

En noviembre de 1988, la visita 
fue de un grupo de 1 O miembros; 
ahora, en 1989, la visita ha sido de 
dos grupos con un t.ot.al de 18 jóve
nes que, después de haber seguido 

un curso de medios de comunica
ción a lo largo del año, han venido a 
recoger directamente datos sobre 
ECCA. 

Aquí fueron bien acogidos, 
dándoseles información sobre pro 
gramación, grabación, orienta 
ción, ... propias del Sistema ECCA, 
visitaron las oficinas y centros de 
orientación además de real izar 
otras visitas culturales e informa
tivas a distintas instituciones de la 
isla. El trabajo se completó con una 
serie de entrevistas por par te de los 
aprendices (trainees) al personal 
ECCA e, incluso, a gente de la calle; 
algunas de estas entrevistas son 
para util izarlas en el programa que 
sobre lengua, costumbres y cultura 
de España están elaborando para 
emitir en Escocia con vistas a l 
mágico año 1992. 

SIMPOSIO INTERNACIO
NAL SOBR[l: ALFABETI

ZACIÓN Y ENSEÑANZA 
RADIOFÓNICA 

Los 25 años del nacimiento del 
Sistema ECCA de enseñanza radio
fónica, junt.o con la declaración de 
1990 como Año Internacional de la 
Alfabetización, realizado por la 
UNESCO, son las razones por las 
que CEAAL, Radio ECCA y Radio 
Santa Maria, en colaboración con 
otras entidades de alfabetización 
por radio, hayan Lomado la inicia
tiva de convocar para 1990 un 
Simposio sobre alfabetización y en
señanza radiofónica, que s irva de 
intercambio de experiencias y estu
dio, de las fórmulas más eficaces 
para conseguir que, en el horizonte 
del año 2000, se alcance una mayor 
a proxim ación al i deal de la 
"educación para t.odos". 

Las entidades organizadoras, 
las ya citadas y UNESCO, OEI, ICI 
y los Ministerios de Educación de 
España y la República Dominica
na, quienes también participan en 
la organización de este impor t.an t.e 
encuentro, además de secundar los 

propósit.os trazados por la UNESCO 
para 1990 como "Año Internacional 
de la Alfabetización", pretenden 
propiciar la puesta en común de las 
experiencias más importantes de 
alfabetización, post.alfabetización y 
educación básica por radio, a nivel 
mundial; posibilitar la comparación 
de resultados entre las di versas 
tecnologias de enseñanza radiofóni
ca; y ofrecer a los responsables de la 
educación popular una visión 
práctica de las posibilidades de la 
radio para la a lfabetización, en 1JI 
marco de la educación para todos 

El simposio se celebrará los 
días l, 2 y 3 de julio próximo en la 
República Dominicana, primer país 
de América Latina que, a través de 
una emisora de radio, Radio Santa 
María, utilizara el Sistema ECCA. 

Las mañanas se dedicarán a 
ponencias, para ofrecer visiones de 
conjunto y enmarcar las posibili 
dades de la rudio en el campo de IJ 
alfabt:lización, la posta lfa bctizu 
ción y la educación básica de adul 
t.os. Kntre otros expertos, se ei;peru 
contar con la presencia de D. I<' ran
cisco Vio Grossi, de CEAAL; de D. 
Eugenio Rodriguez ft'uenzalida, de 
la OEI ; de D. Anthony Bates, de la 
Open University británica; de D. 
Luis Espina Cepeda, de Radio 
ECCA y D. José Martínez •rerreros, 
del IRFA de Caracas, entre otros. 

Las jornadas se completarán 
con exposiciones s imultáneas de 

. experiencias, presentadas por los 
propios representantes de las insti
tuciones que emplean la radio para 
la educación popular de adultos . 
Entre otras muchas, seguro que: no 
falt.arán las experiencias de alfa 
betización de IRFA, de Caracas, 
IER, de Costa Rica; Radio Sutaten 
za, de Colombia; On de move, de 
Gran Bretaña y Radio ECCA de 
España. En postalfabetización han 
confirmado s u presencia por e l 
moment.o, IRPEYAL, de Ecuador; 
INCUPO, de Argentina; IRFA, de 
Bolivia; e IGER, de Guatemala. 

Además de estas instituciones 
de gran relieve en el campo de la 
educación popular por radio, se 
espera contar asimismo con otras 
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experiencias interesantes de 
enseñanzas abiertas complemen
tarias a la alfabetización. 

Aquellas instituciones que 
quieran dar a conocer sus activi
dades en este Simposio, utilizando 
un tiempo de exposición o los salo
nes que se habilitarán para expo
ner materiales impresos, tienen la 
' •portunidad de hacerlo. La inscrip
c ión estará abierta hasta que se 
complete el programa previsto. 
Para ello, cada solicitud deberá ir 
acompañada de una descripción por 
escrito (entre cinco y diez folios) de 
la experiencia que desea presentar. 

El resto de solicitudes, las que 
son simplemente para participar en 
el Simposio, serán atendidas por 
riguroso orden de llegada a la 
Secretar ia General establecida en 
Santo Domingo, cuya dirección es 
la siguiente: 

Radio Santa María 
Apar tado 55 - La Vega 
REPÚBLICA DOMINICANA 

NUll~VAS EMI SORA S D E 

RADIO E CC A EN L A 

P E NÍNSULA 

En la última concesión de 
licencias, a nivel estatal y autonó
mico, de programas de radio por 
F.M le han sido concedidas a la 
Fundación ECCA tres frecuencias 
en terr itorio peninsular. 

U na de estas frecuencias es la 
de 104.5 MHz, ubicada en la ciudad 
de Tordesillas, provincia de Valla
dolid. Con la misma Radio ECCA 
podrá hacer llegar su programación 
docente y musical a toda la comar
ca donde se enclava la citada villa e 
incluso a gran parte de la ciudad de 
Valladolid. 

Las otras dos frecuencias conce
didas a Radio ECCA son las de lbi y 
Orense, concedidas respectivamen
te por las comunidades autónomas 
de Valencia y Galicia . 

La emisora de lbi, en la provin· 
cia de Alicante emitirá en la fre
cuencia 93.7 MI lz y con ella se pre
tende aba.rcar la mayor parte del 

territorio de la citada Comunidad 
Autónoma. 

En cuanto a la emisora de 
Orenta, la última de las concedidas 
a Radio ECCA. va a tener una 
frecuencia de 89.3 Mgh y una 
potencia de 4 K w. 

Ya se están realizando los 
correspondientes proyectos técnicos 
y están avanzadas las gestiones 
para realizar un racional explota
ción de estas emisoras, encami 
nadas, como es lógico, hacia los 
fines docentes propios de ECCA, 
aunque con características tal vez 
diferentes a las emisoras canar ias. 

Con estas tres nuevas licencias, 
Hadio ECCA cuenta en la Penín
sula con cinco emisoras propias: la 
de Vigo en Galicia, Antequera en 
Andalucía y ahora las de Orense, 
lbi y Tordesillas. 

VIAJE "AM É RI C A 90 

ECCA. XXV ANI VE RSA· 

RIO" 

En 1990 se cumple e l XXV 
Aniversario de Radio ECCA, la 
pr imera Emisora que, utilizando el 
Sistema ECCA de Enseñanza 
Hadiofónica, llegara a los hogares 
de Canarias. 

La mayor parle de los actos que 
se celebran el próximo año para 
commemorar el XXV Aniversario 
de Radio ECCA se celebrarán en 
las islas y van dirigidos a los 
alumnos, en quienes la institución 
siempre ha encontrado un apoyo 
masivo. 

Sin embargo, el personal y 
especialmente los profesores orien
tadores viajarán a América para, 
en el marco del Simposio Interna
cional sobre Alfabetización y ense
ñanza radiofónica que se celebrará 
en Santo Domingo en la primera 
semana de julio, encontrarse con 
tantos y tantos compañeros. de 
latinoamér ica, que interesados en 
llevar hasta sus prespectivos países 
la metodología ECCA han visitado 
la emisora en Canarias a lo largo 
de estos 25 años. 

Este Encuentro forma partc de 
un programa mucho más amplio, el 
viaje turístico-cu J tura 1 "América 
90. ECCA XXV Aniversario", que 
se extenderá por Caracas, La 
Habana, Méjico y otras ciudades 
latinoamericanas. 

De acuerdo con el programa 
previsto, los participanlcs -unas 
300 personas- partirán desde 
Canarias con destino a Santo 
Domingo, el 30 de junio próximo. 

A UM ENTO CONS IDE RA 

B L E DIH. A L U MN A D O 

11: N LA EG H PAR A 

ADULTOS 

Como cada año, desde hace 25, 
Hadio ECCA durante el mes de 
septiembre puso en marcha una 
serie de acciones encaminadas a la 
animación y motivación de la 
población adulta de Canarias hacia 
el estudio; en nuestro propio argol 
doméstico "Campaña de captación 
de alumnos, septiembre 1989". 

El resultado de esta campaña, 
fue el aumento de casi dos mil 
alumnos en los cursos de EGB paru 
adultos (8 cursos) junto a algún 
descenso en los cursos de Inglés y 
BUP. Total 17 .490 personas 
adultas canarias se matricularon 
en un conjunto de dieciséis cun;us 
lo que supu::;o, globalmente, 1.260 
personas más que en el curso 88/89 

El pasado 2 de diciembre ::.e 
hiw una primera aproximaciún u la 
evaluación de esta campaña entre 
todos los profesores de Gran Cana
ria que participaron en la misma y 
entre los factores que han inílu1do 
para el aumento del alumnado se 
destacaron : l. Cam paña mejo r 
organizada : mayor planificación, 
intensificación del trabajo de calle, 
y el efecto contagio. 2. La reclasifi
cación del Centro que ha propi 
ciado: l ") dedicación de los profo::;o 
res (51) a tiempo completo; y 2") 
enseñanza gratuita en EGU al 
contar con Concierto Pleno. 
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La radio semilla de libertad y progreso 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

Reproducimos las declaraciones de Federico Mayor Zaragoza aparecidas 
en "Overseas Broadcasters" (sept. del 89) en las que con el titulo "Visión de la 
UNESCO", el Director General explica la postura de este organi~mo ante la 
ciencia y la cultura y, describe el papel de la radio como herramienta para el 
desarrollo cultural, social, económico y personal. 

Los fundadores de la Unesco pensaban que de
bíamos contribuir a la paz por las vías de la Educación, 
la ciencia, Ja Cultura y la Comunicación. Su punto de 
referencia era, y seguirá siendo, "las mentes de los 
hombres". Lo que he hecho desde que entré en funcio
nes ha sido concentrar nuestra labor en problemas 
como el analfabetismo -1990 será el Afio Internacional 
de la Alfabetización-; la asistencia y educación de la 
primera infancia; y la formación pedagógica, la más 
importante de todas las actividades que participan en 
la construcción de los sistemas educativos. Si el 
Desarrollo tiene que sustentar un progreso económico y 
social al mismo tiempo que repela los recursos del 
medio ambiente, éste exige el "recurso humano" de 
personas educadas y capacitadas. Del mismo modo, la 
"C" -Ciencia- también está prevista en nuestra planüi
cación a plazo medio para solucionar los problemas 
nacidos de la interacción hombre-naturaleza. Me 
preocupa mucho la degradación del medio ambiente, 
incluyendo el "efecto invernadero"; la destrucción de la 
capa de ozono; y la contaminación de aire, tierra y 
agua. Así considero esencial otorgarle un puesto de 
honor a la C" dentro de la propia U nesco, con el fin de 
tomar decisiones concretas en base a rigurosos hechos 
cientUicos claramente expuestos en su "Informe Mun
dial sobre el Medio Ambiente" de periodicidad anual 

Necesitamos cambiar nuestro modo de ver y medir 
el sentido de la vida. Puede que tengamos que elegir 
entre mar iposas y tractores; naturaleza y hombre. El 
Progreso continuado, tal como se formula en el informe 

de la Comisión Buendlland, ayuda "a promover la 
armonia entre los seres humanos y entre la humanidad 
y la naturaleza". Dicho Informe ve como un imperativo 
para lodos los países, tanto ricos como pobres, la 
integración en un plan de desarrollo sensible al medio 
ambiente . El desarrollo no puede prosperar en un 
planeta enfermo. Nuestra responsabilidad no se limi ta, 
exclusivamente, a la satisfacción de los propios deseos; 
sino que debe estimar las necesidades probables de 
aquéllos que aún no han nacido. Como ha dicho Mick 
Jagger, puede que, algún día, se reconozca que el 
progreso bien entendido "no está en conseguir siempre 
lo que se quiere; sino en conseguir lo que se necesita". 
Nuestros hijos nos juzgarán en consecuencia. Pero 
poseemos conocimiento y tecnología para evitar el 
desastre e invertir la marcha hacia el ecocidio. La 
solución está en el uso de fuentes de energía 
alternativas y renovables; en especial, de la energía 
solar. 

Cualquiera con un conocimiento directo del Tercer 
Mundo entiende que la radio es el medio más efectivo y 
rentable para la educación de las poblaciones rurales. 
Capaz de satisfacer sus necesidades cotidianas, es por 
lo tanto, un contribuyente del desarrollo nacional. La 
radio es una extraordinaria herramienta para el 
desarrollo cultural, social, económico y personal. Los 
transmisores y receptores de radio dependen todavía de 
una red de baja potencia; de balcrlas caras de escasa ca-_.,., __ 

La radio es una fuerza 

fundamental para el progreso, 

no sólo en el sentido material; 

sino que ésta, además, siem

bra la semilla de la libertad ... __ .,,_ 
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lidad; y de las difíciles condiciones climáticas del 
trópico. 

Deseando afrontar este reto, el Sector de 
Comunicaciones de la Unesco ha estado trabajando, 
durante años, con instituciones del sector público y 
privado, en el desarrollo de la energía solar aplicada a 
l 1 instalación de emisoras F.M.; así como en la creación 
e e receptores baratos y de larga duración, capaces de 
soportar los rigores de la sel va. 

Una emjsora FM de bajo coste, diseñada por la 
Unesco, ya ha sido probada en ciertas regiones del 
Tercer Mundo con exitosos resultados. 1'ambién se ha 
diseñado un receptor de radio solar que asegura una 
escucha clara y barata hasta en las áreas más remolas. 
Actualmente, la U nesco está negociando acuerdos de 
producción con varias industrias del sector público y 
privado; especialmente en China, Alemania Federal y 
Francia. 

Los especialistas que trabajaron en estos proyec
tos, tres de los cuales son expertos británicos, se de
dicaron a ello porque, al igual que yo, están conven 
cidos de que la radio es una fuerza fundamental para el 
progreso, no sólo en el sentido material, sino que ésta, 
además, siembra las semillas de la libertad: un derecho 
fundamental de loda la humanidad. cuanto mayor sea 
el número de mensajes enviados y recibidos, mayores 
serán las opor tunidades de espontaneidad y selección. 
Incluso en aquellas situaciones de supuesto control, se 
están posibilitando los primeros pasos hacia la libertad. 

Nuestro mensaje, la visión de la Unesco en este 
nuevo contexto del progreso continuado, debe ir más 
allá de los gobiernos: a los profesores; a los profesio
nales de lodo tipo; a los padres; a la Comunidad Cientí
fica Internacional; a los artistas; y a los periodistas. 

Nuestro lema dice claramente que la Unesco tiene 
la responsabilidad constitucional de garantizar la libre 
exprexión de las ideas. Lo que debemos hacer es 
habilitar a los paises en vías de desarrollo para la 
creación de recursos materiales y humanos, de manera 
que puedan desarrollar sus propios "bienes" culturales. 
Y esto es lo que estamos haciendo al establecer 
prioridades en el Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación de la Unesco (IPDC) 
Ello incluye la formación de periodistas, de toda la 
gente conectada con los medios de comunicación 
fotografía, vídeo, radio, T.V .-. y también el 
aprovisionamiento de equipos adecuados; porque 
necesitan estas herramientas para equilibrar el 
sistema de la información en el mundo. La radio solar 
puede jugar un papel importante al trazar las 
directrices de un desarrollo que respeta la libertad 
humana y también nuestro frágil planeta. _.,., __ 

La radio solar puede jugar 

un importante papel al trazar 

las directrices de un desarro

llo que respeta la libertad 

humana y también nuestro 

frágil planeta ... __ ,.,_ 
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Las ventajas del audio 
Publicación de N. DURBRIDGE en "Distances teaching news" 

La revista "Distance Teachmg News" (nº 8, primavera/verano 
1989) pub/tea un adelanto de un reciente trabajo de N. 
DURBRIDGE de la UKOVI (Open Univers1ty de Inglaterra). 
Reproducimos íntegramente, dado su interés, el mencionado 
articulo con traducción de Juana Rosa González Gopar 

Veinte anos de enseñanza a distancia en la 
Universidad de Waterloo han venido a confirmar el 
valor de los cursos que combinan material impreso y 
aud itivo. sorprendentemente, sin embargo, aún no se 
dispone de muchos datos sobre su eficacia. En muchas 
instiluciones que ofrecen cursos a distancia <la cinta o 
cassett.e) se usa como un añadido; en algunas, no forma 
parte, en absoluto, de sus estrategias educali vas 
Waterloo es casi la única que le otorga un papel 
fundamenta l al cassette. 

¿Cuáles son las vent.ajas y desvent.ajas del casselle? 
El conocimiento de algunas de las posibles respuestas a 
esta pregunta quizás pueda ayudar, a los autores, a 
mejorar tanto las cintas del curso como las de las 
tutorías. Dado que la evidencia sugiere que las 
ventajas sobrepasan en número a las desventajas, 
consideremos primero el lado negativo. 

Para el alumno, el cassette liene, solamente, tres 
inconveniente significativos. En primer lugar, el 
cassette tiene un aspecto poco atract.ivo, u diferencia de 
un 1 ibre con ilustraciones llamativas. /\demás, depende 
de una máquina, aunque mucho menos que la cinla de 
video; sobre lodo, con la llegada del "walkman". 

En segundo lugar, el cassellc impide echar una 
ojeada y, como lodo alumno experimentado sabe, ojear 
es una técnica inestimable para resallar lo importante 
en el material impreso. Un problema relacionado con 
ést.e es el del repuso; aunque anotar los pasos del 
conlador ayuda a simplificar un repaso selectivo. 

o nombres propio~ . Deletrear tllguna de estas palabras 
es inseguro en el mejor de los casos, de manera que un 
soporte impreso se hace muy necesario 

El mayor inconvenienle que presenla para los 
profesores es fácilmente superable para la mayoría ele 
nosotros La sernmción de cxlrañe.m, que dificulta la 
enseñanza a través de un micrófono, puede reducirse si 
el profesor logra familiarizarse con la tecnología, dos o 
lres semanas antes de que la grabación empiece 1.os 
mensajes dirigidos~ la familia y las carlas a los amigos 
son una práctica excelente para el principiante tímido 
La preparación del guión es una labor in tensiva; pern, 
por lo general, permite un mejor control sobre el 
contenido. La mayoría de los profesores considera que 
aprender a leer un guión, de modo tan espontáneo como 
si se estuviera hablando informalmente, es una técnica 
más fácil que h.1blar sin un guión y librursc cl1• todcis 
esos "un", "e"> errores que llen..in una convers .. 1cib11 

Otro punlo negulivo para el autor de los cas:,eLI e~ 
es la dificullud de cambiar o corregir puqucnos 
segmentos de éstos. /\justarse ul nivel y u la c11lon¡1ció11 
de la voz originaria es terriblemente difícil ) la 
introducción de frases y párrafos sin estropear el resto 
del discurso puede ser exlremudament.c complicado 
Por el contrario, la corrección ele los textos impresos es, 
por supuesLo, bast.anle senci llu. 

Las ventujus del casselle son muchas paru el 
alumno. Su flexibilidad y libertad de uso no son, preci 

En tercer lugar, el ., ., 
cassette es, en principio, un ------------

sumenle, las más impor 
t.anles. De todos los medios 
de cnsena11ztl·aprenditaJe 
impresos, audilivos (radio o 
cassette), visuales ('l'V, 
películu o video-cussctlel: 
por o rdenador; clase pre 
senciu l el unico que es lo 
talmente porlá lil y curenll' 
de intrusionrsmu visuul. es 
decir, que no distrae, es el 
audio '!'unto la radio como 
el cassette son compatibles 
con actividades rutinarias 

méLodo de aprendizaje poco 
conocido y algunos estu · 
diantes encuentran más 
dificil, en comparación con 
los libros, asimilar la 
información que le~ pro· 
porciona. 1 ncl uso, las co
pias de gran calidtld no 
consiguen fácilmente que 
el alumno aprenda la pro· 
nunciación de una lengua, 
o tecnicismos desconocidos, 

De todos los medios de 

enseñanza-aprendizaje ... e l 

único que es totalmente portá-

til y carente d e intrusionismo 

visual, es decir , que 

distrae, es el audio ... 
no 

__ .,.,_ 
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como ej ejerc1c10 moderado (caminar, "jogging", 
jardinería); el trabajo doméstico; los viajes; o los oficios 
de vigilancia. Su tecnología resulta manejable y el 
cassette (a diferencia de los programas de educación 
por radio) se adapta por completo a las necesidades 
individuales de tiempo y lugar, permitiendo al oyente 
tener libertad de movimiento (usando el "walkman") o, 
por supuesto, mantenerse separudo del magnetofón. La 
facilidad para detener la cinta y volverla a poner se 
1.raduce en que el cont.cnido puede repetirse una y otra 
vez, si fuera necesario. 

¡.;1 carácter informal e íntimo del cassette puede ser 
de gran ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La calidad personal de la voz del profesor cuando est.á 
hablando -directamente, en apariencitt- al alumno, en 
una comunicación individual y privada, es, según los 
estudiantes, un factor que aumenta la capacidttd de 
ret.cnción de la mal.cría, el periodo de concentración y 
ltt motivación. 

La voz del profesor puede expresar, de forma 
bastante efectiva, entusiasmo, humor y énfasis. 
Algunos estudiantes de la Open University de 
1 nglaterra afirman que los textos o apuntes, escritos 
para el curso por el profesor que habltt en la cinta, 
facilita el seguimiento de las clases. Otros, que 
escuchar i;us cintas deliberadamente en diversos sitios 
(en la playa, paseando por el parque, limpiando una 
bicicleta), dicen que la memorización de los contenidos 
de la cinLa ttument.a por la asociación con el lugar o la 
actividad. l~ I estilo desenfadado es aceptado, como algo 
natural en el discurso, por algunos que lo encuentran 
irritante o condescendiente en el malerittl impreso Los 
cassettes ofrecen también la oportunidad de la 
variedad; ya que, en ellos, se pueden presentar con 
facil idad lecturas, diálogos o discusiones entre varias 
voces. El alumno puede imitir o analizar otras materias 
auditivas como la música; voces de niños; sonidos 
naturales; debates públicos; la pronunciación de 
hablantes nativos, aunque -como ya hemos visto- la 
calidttd del sonido puede no ser tan buena como sería de 
desear. l~ I cassette es, por supuesto, la panacea para los 
estudiantes ciegos y para aquellos que están 
inmovilizados o presos Quizás resulte más sorpendenle 
la opinión de un otorrinolaringólogo cuando afirma que 
para todos, excepto los sordos de gravedad, ltts clastJs en 
audio son rea lmente efectivas; porque el auricular 
dejar salir lu voz sin ruidos extraños en los lugares más 
ventajosos. Las clases en cassette también pueden i>er 
un auténtico alivio puru aquellos que tengan los ojos 
cansados después de una hora o dos leyendo y un 
cambio grato para aquellos cuyos trabajos impliquen 
una actividad mucho más visual que auditiva, como es 
el caso de los que trabajan con ordenadores. 

La combinación de los métodos vii;uul y audilivo 
aplicada a Ju enseñanza es, con frecuencia, muy útil, 
aunque se produce una cierta pérdida de su carácter 
portátil y ílexible. Sin embargo, los estudiantes de la 

Open Univcrsily juzgan como favorable la combinat:ión 
de cintas de audio con esquemas, especialmente 
preparados pum éstas, o con problemas para discutir 
La voz del profesor permite guiar al alumno, paso u 
paso, a través de un material visual bastante complejo, 
y la entrada de información a través de la vista y el oído 
a la voz dobla las posibilidades de comprensión y 
retención para muchos estudiantes . Los cassettes 
también posibilitan al profesor hacer preguntas sin que 
las respueslus se obtengan inmediatamente, con 
precipitación. l.as instrucciones i;ohre cuándo µa ni r, 
anotar ideas, trnbajur parle de un problemu, ek , qlll' 

da la cinta, consigue mejores respuestas se¡;lln algu11c1s 
investigadorei; que cualquier ini;trucción simila1 por 
escrito. _.,., __ 

Tanto la radio como el 
cassette son compatibles con 
actividades rutinarias como e l 
ejercicio moderado; el trabajo 
doméstico, los viajes o Jos 
oficios de vigilancia ... __ .,.,_ 

Últimamenle, pura muchos de nosotros, Ju 
respuesta tutoría! a través de cintas supone un gran 
ahorro de tiempo, a la vez q\1e com;LiLuyc un grun 
elemento de motivación 1.us cintas tutoriales se 
graban, generalmente, después de que un grupo de 
trabajos se hayan calilicudo. Ello pe rmile al profesor 
comentar los errures comunes y repasar las partes más 
dilici les. 1 ncl uso, una cierta fuci lid ad que ofrecen estas 
cintas es que muchas correcciones individuales 110 

necesitan escribirse una y otra vez, ni el tutor necesita 
dirigirse, particularmente, a cada alumno Algunos 
estudiantes envían a su profci>ot una lista de preguntus 
sobre el material del curso y, otru vez, una rc:spuestu en 
cassette puede ahorrarnos e l tiempo de redacción En 
algunos contextos de uprendizuje, loi; estudiantes 
envían sus trabajo:; grabudos Ello supone un tiempo y 
una experiencia considerables por parle del profesor 
p11ra escucharlo y evaluurlo lodo, pero los comenturius 
peri;onales que se grahun como respuesta tiene un alto 
valor motivacional, y son, quid1s, el medio múi; efectivo 
de establecer un contacto pcrsonul entre el profesor y <.:I 
alumno que carece de teléfono (l•:n cualquier caso, t·I 
teléfono carece de la ílexibilidad y del curácler porlátil 
del cassette y, para ulgunos ele nosotros, es alln un 
medio de comunicacion poco ulructivo y molesto, en 
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ocasiones). 

En resumen, el audio tiene un 
conjunto de ventajas para profe
sores y alumnos que lo convierten 
en el mejor método. Su simplicidad 
técnica, su carácter ílexible, infor
mal y port.átil lo hacen t.an útil a los 
estudiantes como pueda serlo cual
quier otro medio de aprendizaje. 

La radio: 
un despertador en la oreja 

JOAQUÍN LORENTE 

El único recurso con que cuent.a 
la radio es el sonido. Esta afir
mación, tremendamente obvia, 
obliga sin embargo extraordinaria
mente en el momento de crear 
mensajos comerciales para este 
medio: t.an importante como pro
ducción, es la materialización de lo 
que se dice en unos sonidos que 
consigan el auténtico efecto de un 
despert.ador puesto en la oreja. 

Es inútil escribir sobre un 
papel mensajes extraordinaria
mente vendedores, si paralelamen
te no imaginamos o iniciamos un 
proceso de inquietudes que conduz.
can a una grabación que, de alguna 
manera, rompa la monotonía y la 
abu lía, que consiga despertar 
nuestro interés. 

La publicidad radiofónica es, 
por principio, una molest.a intromi
sión entre una música una entre 
vista o las noticias que hacen que 
mantengamos una fidelidad hacia 
una emisora concreta, en ocasiones 
tot.almente ignorada o incluso des
conocida. La inesperada llegada de 
la publicidad, por principio, no 
interesa a ningún oyente. Y siem
pre existen, alrededor del receptor, 
numerosos elementos de distrac
ción, interés o acción. 

i.;s por eso que la publicidad 
radiofónica tiene la imperiosa nece
sidad de gana1·se la vida no sólo u 
través de la creatividad del mensa-

je, sino de la creatividad puesta en 
los sonidos con que se emite dicho 
mensaje. No sólo hay que trabajar 
los textos. !lay que trabajar el 
sonido. 

Bien utilizada, la radio es un 
instrumento de una elicacia tre
menda y muchas veces inmediata. 
El esfuerzo y el talento que en los 
últimos años han desarrollado 
muchos profesionales del medio 
han conseguido despertar el interés 
de la gente. 

Sin embargo, así como las 
agencias cuentan con los directores 
de arte, que han refinado la puesta 
en escena de los mensajes impresos, 
y buenos realizadores que a veces 
acompañados de estos mismos 
directores de ar te y de los produc
tores han elevado la calidad de los 
spots de televisión, es poco habitual 
encontrar auténticos especialistas 
que tengan el mismo grado de 
conocimientos y sensibilidad para 
atender la producción y la eficacia 
de los sonidos. 

En este sentido, la radio es, 
evidentemente, el medio más desa
tendido, la Cenicienta de lu publi
cidad. Es prácticamente imposible 
encontrar a un creativo que nuble 
con orgullo de su última campaña 
para la radio. No hay festivaJes o 
concursos nacionales o internacio
nales donde se premie, de una 
forma suficientemente gratificante 

en cuanto a lo profesional, la buena 
producción de radio. 

En los anuarios y revistas 
publicit.arios, la radio aparece como 
máximo en unas pocas páginas o 
menciones, por supuesto impresas, 
con lo que la evaluación de la 
calidad de grabación queda total
mente ignorada y no hay ocasión de 
crear cultura o precedentes. 

El creativo cuenta con cualro 
recursos para producir su mensaje: 
los voces, las músicas, los efectos 
especiales y el silencio. Sean cuales 
sean los que se utilicen, en el 
momento de concebir el mensaje es 
necesario imaginarlos, tratando de 
obtener de cada uno de el los e 1 
máximo. Y cadu uno tiene sus 
par ticularidades. 

Las voces. Igual que todos los 
violines del mundo tienen cuerdas, 
pero los mejores producen unos 
sonidos de mucha mayor calidad e 
interés que los peores, con los seres 
humanos ocurre exactamente lo 
mismo. Todos tenemos cuerdas 
vocales, pero las de algunos emiten 
un sonido y una personalidad muy 
superiores a los de la mayoría. 

Antes de grabar radio, es 
imprescindible hacer un casting o 
selección de voces, cosa muy fácil 
de organizar escuchando una serie 
de cintas previamente grabadas, 
para decidir cuál o cuáles van a ser 
las que mejor se ajusten al tipo de 
mensaje que queremos dar. No es 
sólo la edad que aprenta la voz, sino 
la calidad concret.a de esta voz lo 
que también nos tiene que decidir. 
Decidida la voz, ya t.enemos las 
cuerdas, ya tenemos el violín 

Ahora viene un proceso funda
mental: la interpretación. Perso
nalmente, he dirigido muchas gra
baciones de radio, y el principal 
problema que he encontrado es la 
actitud casi constante de todos los 
i11térpretes de adoptar, en el mo
mento que se ponen unt.e el micro, 
un tono clásicamente publicitario. 
"Puesto que hay que anunciar, 
pongamos voz de anuncio", supongo 
que piensan No hablan como 
hablamos normalmenlc usteJ y yv, 
o ellos mismo, instantes untes <le 
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grabar. Entonan, fuerzan, fingen, 
pero no se percibe que dicen o 
explican: leen. 

Salvo en casos donde creaLiva 
mente interesa descaradamente 
que se lea un comunicado -y existe 
un tipo de voz y un tono de 
comunicado- las voces entran, 
C•>ncclan y persuaden mucho más si 
e <plican y hablan de una forma 
absolutamente normal, auténtica. 

Hay que explicar este hecho a 
los locutores o actores. Tener una 
amable paciencia para que se 
vayan autocorrigiendo Y cuando 
ni así se consigue, el menor sistema 
es hacer que se aprendan su text.o y 
dejarlos sin papeles. Si es un diálo
go, tratar de que lleguen a compe
netrarse toLalmen Le con él ; que 
imaginen. como sea, que aquella 
situación es real. En definitiva, hay 
que conseguir que se desmelenen, o 
se enternezcan o se enfaden. Todo 
sin papeles. Exceptuando algunos 
casos dramáticos, lo he conseguido 
s iempre. 

La necesaria obsesión por el 
sonido, cuando se refiere a las 
voces, no esLá precisamente en 
gritar. A veces, incluso siguiendo el 
camino cont rario de la Lranquilidad 
y la simplicidad, se pueden obtener 
buenos resultados. Para la cadena 
lvarte, con más de cien tiendas de 
electrodomést icos, he escrito mu
chas cuñas con la voz de José Luis 
San Salvador, el act.or que dobló en 
el cine a H umphrcy Bogart. Sus 
mensajes de un minuto, hablando 
pausadament.c, sin ninguna música 
ni complemento adicional, son de 
una magn ífica efectividad para 
mover ofer tas concretas de venta 
La voz de Bogarl es todo un recital 
que, por sí solo, ya seduce. 

Cuando hay que grabar voces 
de niños, considero imprescindible 
utilizar voces auténticas. Los imi
tadores adultos jamás consiguen la 
espontanei dad y la naturalidad de 
los niños, que a veces les lleva a 
marivillosos errores de dicción. !la
ce unos años, teniendo que grabar 
unas cuñas para el jabón infantil 
Calber, ped i a una de las secreta
rias de la agencia que me dejara in-

tentarlo con su hija de cuatro años 
En la grabación, la niña en vez de 
decir "Mi mamá me lava con jabón 
Calber", dijo: "mi mamá me lava 
con jamón Calber''. Puesto que el 
resto de la cuña dejaba clarísimo el 
contenido, la dejé tal cual. Y este 
error fue precisamente su gran 
éxito. 

Las músicas. Son un elemento 
de extraordinaria eficacia para 
popularizar un producto. Si se 
componen y orquesLan tratando de 
lograr una buena calidad, compi
li endo incluso con los títulos 
comerciales, el éxit.o puede llegar a 
mantenerse durant.c años. 

Actualmente existen magnífi 
cos músicos profesionales que dedi
can una parte de su tiempo a la 
publicidad. Los hermanos J uan 
Luis y Alberto Moraleda compagi
nan, con gran efectividad, estos 
encargos con sus trabajos de con
serva tori<' y orquestaciones para 
conocidos cantanLes. 

Cuando se encarga una música, 
es importante llegar a perfilar al 
compositor, con la mayor definición 
posible, el espíritu de lo que se 
desea conseguir. No se trata, por 
ejemplo, de pedirle simplemente 
"hazme una música ulegre y joven", 
porque dentro de este concepto 
caban docenas de interpretaciones. 
Es lógico que lu inmensa mayoria 
de los creativos no tengan conoci
mientos de música, aunque sí inlu 
yan con claridad lo que desean. El 
sistema de aproximarse al encargo, 
escuchando músicas ya exist.cntcs, 
es la mejor manera de concret.ar. 

Muchas veces se decide que un 
cantant.c o un coro deben interpre 
Lar la canción Un artisla famoso 
puede ser un buen aliciente, siem
pre que su personalidad pública 
encaje o como mínimo no conlradi 
ga la de nuestra murca. Oc no ser 
así, existen vocos desconocidas 
para el gran público de una calidad 
muy válida. ~;n dos ocasiones he 
rol.o este esquema, haciendo cantar 
por primera ve.t a locutores, preci
samente porque buscaba el efecto 
de un sonido alípico y singular. A 
José María Valdivieso, famoso lo-

culor deportivo y doblador en el 
cine de numerosos actores cómicos, 
entre ellos Woody Allen, lo alrapé 
(en cst.c caso, es la expresión correc
ta) y convenci para que cantase unu 
canción para TriNaranjus. Lo mis· 
mo hice con Constantino Romero, 
una de las voces más graves, 
rotundas y magníficas del doblaje 
cinematrográfico, al que convcnci 
paru que cantase una canción lípi 
ca del ocsle americano para anun 
ciar la moda lejana de El Corte 
Inglés. Cuando estos casos se pro 
duccn, se consigue una frescura y 
un tono de espontaneidad que des 
pierla la oreja del oyente. l~n el ca
so di! Homero, aquel encargo súbito 
t uvo algo de premonición . Años 
más tarde sería la estrella de una 
obra musical "1.'opera deis Lres 
rals", que interpretó con notable 
éxilo. 

Otra forma de disponer de un.i 
música es, simplemente, limitarse 
a comprar los derechos de una ya 
existente, con la autorización pant 
variur la letra, a fin de quc sea 
comercial paru la marca que vamos 
a anunciar. Este planteamiento 
funciona, porque capitaliza desde el 
primer inslanLc una melodía ya 
conocida. Un pequeño detalle es 
absolutamente imprescindible qul! 

::;e entienda con nitidez lodo lo que 
dice el cantante o el coro. Si surgen 
problemas, haga repetir ha:.la 
conseguirlo. 

Los efectos especia les. Son 
los ruidos del sonido. Y hay que 
tenerlos siempre en consideración, 
por lo mucho que pueden romper y 
apoyar el efecto de la locución. 

La radio: un des-
P'pertador en la oreja 

es un capítulo del 
libro "Casi todo lo 
que sé de pu blici
dad", publicado por 
Ediciones Folio. 
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"El Aula Abierta de Radio ECCA se 

proyecta hacia Argentina a través de CISE" 
JOSÉ A. GONZÁLEZ DÁ VILA 

En la primera quincena del mes de noviembre visitaron las 
instalaciones centrales de Radio ECCA en Canarias las 
profesoras Graciela Domenech y Nora Álvarez, miembros del 
Centro de Investigación y Servicios Educativos -CISE
radicado en Argentina. El objeto fundamental de esta visita 
era el de conocer de cerca el proceso de producción y 
elaboración de cursos de la Emisora Cultura Canaria, así 
como su estructura administrativa. 

Durante varias jornadas, Graciela y Nora tomaron 
contacto con diversos miembros del equipo ECCAy conocieron 
la realidad actual de esta institución, no sólo a nivel interno 
sino incluso con diversos grupos de adultos que siguen 
diferentes cursos del área de alfabetización, de graduado 
escolar o de Aula Abierta. 

El tiempo de estancia se hizo corto. No obstante 
aprovechamos un rato de la actividad de Graciela y Nora para 
dialogar con ellas sobre su trabajo en Argentina y el resultado 
de esta visita a Radio ECCA. 

· En princ1p10 nos interesa 
saber cosas sobre CISE. Nora 
Álvarez nos habla de la tarea de 
esta institución. 

· El Centro de ln uestigación y 
Seruicios Educatiuos (CISE) traba
ja en tres áreas fundamentales: la 
familia, la escuela y la :wciedad. En 
estrecha colaboración con ECCA 
utilizamos su material para el 
trabajo de las dos primeras áreas 

Se trabaja con los padres con 
los cursos que llegan de Canarias, 
tales como el curso de Salud, 
Manipulación de Alimentos, Esti
mulac1ón Precoz, Técnicas de Estu
dio, es decir, todo lo que puede ser 
cursos ck Aula Abiera ECCA. 

En el área de la escuela traba
jamos con lo que es especialmente 
capacitación docente de todos los 
niueles, desde lo que sería prees
colar hasta personas que están tra
bajando en la uniuersidad. Nuestro 
inicio fue empezar a trabajar con la 
capacitación docente, con el profe· 

sorado. Un poco como molvr de 
cambio, dentro de lo que puede ser 
la educación. 

En el área de la comunidad 
trabajamos especialmente con 
proyectos que nos están ayudando a 
financiar otras organizaciones no 
gubernamentales europe<is. Así, 
acabamos de realizar un proyecto 
aprobado por CJPIE (Centro de 
lnuestigación y Promoción para 
lberoamérica y Europa) y la CEE. 
Esto se hace en el área de la 
comunidad, con personas de escasos 
recursos a traués de lodo fo que 
pueda ser educaliuo, a traués de 
talleres, a traués de manual1dades, 
a traués de cursos, organización de 
cooperatiuas, incluso tecnicas para 
aprender a estudiar, problemática 
juuenil, etc . 'fodo lo que sea 
promoción social. Y tambien, muy 
especialmente, hemos trabajado en 
este proyecto en el curso de 
Animación Sociocultural que es un 
material ck ECCA. 

· ¿Qué sistema de trabajo 
emplea CISE? 

. El sistema CISJ<; til'n<' una 
nwtodología para manejur grupos 
y, además, una nueua forma de 
reorganizar el conocimiento, -nos 
dice Graciela- Y añade. Nosotros 
creemos que las áreas mas impor
tantes en que se mueue la educación 
hoy es, justamente, instruml'ntar 
las funci.ones del pensamiento; 
treinta o más funciones que tiene el 
pensamiento y todas las lecnicas 
que aplicamos, en lugar dt> ir al 
ccmocimiento concreto, tral11r ele tr a 
todas las funciones de ruzonu
mienlo: analisis, síntesis, interrela
ciófl ... que lleuan al niño o al udullo 
al conocimiento de distintas art>as. 

'l'ambien crt't'mo:s qui' t'l r01111-

c1 mie11to ha de ser intt>grnúo; es 
clf!rir, el enfoque sistemlitico lrom · 
bre, mundo .Y nuluraleza inti>gra
dos. Bueno, integramos las c:il'frciu:i. 
e intregramos las ciencias .Y Las 
artes, como as1 nus orientó 
UNb:SGO allá por lu decada del 70. 
J,ui>go aplicamos las tecnicus de 
dinámica mtegratiua, el trubajo de 
dinamica de grupo en las conductas 
sociodinámicas que son tambien 
como el objetiuo de nuestro sistema 
CISE 

· Si bien Argentina no es un 
país con un a l to indice de 
analfabetismo -sus porcentajes 
son muy bajos con respecto a 
otros paises de S udamérica· 
tiene e l problema de haberse 
quedado desfasada en cuanto a 
modelo educativo. 

· El problema que se nos 
presenta -indica Nora Áluarez-. es 
que nue:;tra edurac1ó11 es asi, u11 
poco, como del siglo pasado. Jlemos 
tomado el modelo europeo del siglo 
pasado y as1 es como nos hemos 
quedado. Ahora, recién, hemos 
querido abrir a nileuas cosas, a 
nueuas experiencias y, bueno, CISJ<:, 
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si se quiere, es un poquito el pionero 
en todo lo que pueda ser educación 
modular, educación permanente de 
adultos .. Estamos trabajando de 
manera muy lenta, muy despacito 
pero queriendo llegar a todo nuestro 
país y lo estamos logrando 
paulatinamente. 

- En este marco educativo 
nacional surge en Argentina el 
(entro de Inves tigación y 
Servicio Educativo. Graciela 
Domenech nos inicia un breve 
apunte de la historia del CISK 

- Nuestra historia comienza en 
el año 82 -en el mes de julio de 
1982- y han pasado alrededor de 
5.000 alumnos ya por CISE; docen
tes que se han ido a capacitar a 
Bahía Blanca, que es nuestra sede 
en la prouincia de Buenos Aires, o 
nos han llamado de otras provin
cias argentinas para hacer la 
capacitación de profesores. 

Esta cifra de 5.000 alumnos es 
verdadera.mente importante -añade 
Nora- y más si tenemos en cuenta 
que son alumnos con la particulari
dad de ser dacentes. Por otra parte 
exis te una cierta resistencia a la 
capacitación del adulto; cuesta que 
el alumno vaya a capacitarse /lay 
que pensar que muchas veces el 
alumno, para seguir un curso de 
CISE, tiene que recorrer 1.500 km. 

El pensamiento de los que 
trabajan actualmente en CISE 
se fija en tener una radio 
propia. Cuando tengan la radio, 
ustedes podían hacer una labor 
masiva muy importante ... 

- Estamos queriendo hacer esto 
-nos dice Graciela- porque entre 
Patagonia que es la zona sur -y 
Bahía Blanca está como a las 
puertas de la Patagonia- es muy 
extensa, muy inhóspita y hacia allí 
queremos dirigir nuestra mirada 
muy especialmente. Creemos que 
allí esta la población donde más 
puede hacer falta la acción de CISE. 

Patagonia tiene una densidad 
de un habitante por cada IS km, 
aclara Nora . Las distancias son 
muy grandes. llay asentamientos 
de poblaciones reducidas pero entre 
una población y otra las distancias 

_.,., __ 
El Centro de Inves

tigación y Servicios 

Educativos trabaja en 

tres áreas fundamen

tales: la familia, la es

cuela y la comunidad. __ .,.,_ 
son muy grandes y muy inhóspitas. 
Nuestra intención sería empezar a 
trabajar con una FM en la zona de 
Bahía Blanca para luego ir 
haciendo, a través del sistema de 
enganches de FM, para poder llegar 
a toda estas zonas aisladas. 

- ¿En qué momento entraron 
en contacto con la Escuela de 
Padres d e Radio ECCA? 

- Nosotros empezamos u 
trabajar con Escuela de Padres en 
el momento que nace CISE. Pero fue 
gracias a un viaje que había hecho 
Graciela acá, a España, en el año 
80, haciendo un estudio (y ahora te 
cuenta ella) de escuelas de padres. 
F.ntonces lo que vió así como más 
didáctico y, digamos, mejor elabo
rado fue Escuela de Padres ECCA 
Fue a partir de ese material que ella 
trajo que nosotras empezamos a 
trabajar muy despacito; queriendo 
primero interpretar lodo lo que se 
hacía y luego haciendo reuniones en 
nuestra institución, invitando a 
padres a través de parroquias o 
entidades como clubs y asociaciones 
de fomento que es lo que nuclea a 
distintos barrios y demás . Se 
empezó con un grupito muy pequeño 
de unas 1 O ó 15 personas. 

Y Graciela Uomenec h nos 
relata cómo conoció la labor d e 
ECCA. 

· Mi contacto con la Escuelas de 
Padres ECCA fue como consecuen
cia de un viaje que en el año 80 hice 
a Europa acompañando a unas 
monjas que son españolas pero resi-

den en Argentina. Sonll)s como de 
la familia para ellus. Y, bueno, 
aprovechando este viaje a Europa el 
Instituto Juan XXI// de lJahta 
Hlanca , donde yo ejerc1a nu profe
.~1ón como Profesora de Pedagogia, 
me encargó hacer un estudio de 
escuela y familia. Entonce:; me pu:w 
en contacto con gente que e:;taba 
llevando a cabo EE. de PP. 

Familiares de las monjas que 
he citado ltacian Escuela de Padre:; 
en la Península y me contactaron 
con la gente de ECCA Y, bueno, 
cuando yo vi el material, inicial
mente vi que era una cosa muy 
buena, muy didactica y que real
mente el alumno podta aprender a 
traves de tres sentidos, ¿no es 
cierto? EL sentido de la vista, el 
sentido el oido .Y lo motriz . Ya 
sabemos que todo lo que entra por 
más sentid-Os se asimila y se inter
naliza mucho mas. 

Yo llevé eso a Argentina, al 
Juan XX/JI , que lenta intencion d1• 
organizarlo, pero luego, por disltn· 
tas cuestiones internas no se hizo. 
Me retire -estoy jubiluda en e:;il' 
momento- y en el ano 82 comer1za
mos a hacer CISJ<:, un grupo de 
gente Yo lenta este material que eru 
un verdadero tesoro y empezamos a 
trabajar con él. Ya nos contactamos 
con ECCA de Canarias y es as1 
como llegamos a utilizar el matertal 
deECCA . 

· ¿Cómo uti!Uan el material 
que reciben d e a<;CCA? ¿Han 
experimentado en medios de 
comu oicación? 

- Sólo hemos hecho una expe
riencia en algún momento con La 
radio -Radio Nacional - pero fue 
durante el mes de octubre, que alla 
se llama el "mes de la familia". r:n 
general el material fo estamos 
manejando. por el mllme1!lo, c1111 
pa.~acasseltc; lo llevanw:; a la n•11-
11ion y en el grupo, con el cassette. se 
escucha el material y luego se hace 
la dinámica grupal con distintas 
técnicas grupales y luego se hace La 
puesta en común 

Es nuestra intención, como yu 
dijimo:; antes, comenzar con una 
radio. Por eso nue:;tra visita; este 
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CISE es el pionero 

en todo lo que pueda 
ser educación modu
lar, educación perma

nente de adultos ... __ ,,_ 
estudio que hemos venido a hacer 
aquí, directamente a Canarias, por
que es nuestra intención comenzar, 
si es posible, en 1990, con la organi
zación de una red de emisoras de 
radio. Por el momento comenzare
mos sólo con una emisora, cuyo 
permiso estamos pidiendo a la 
Subsecretaría de Comunicación, y 
que Ms cubrirá un área de 50 ó 60 
km. Bueno, ya luego pretendemos 
llegar a otros lugares del país. 

Nuestra A rgentina es muy 
grande y la situación ya es conocida 
por uosotros, es bastante di{u:il; por 
lo que la ayuda que nos hace ECCA 
con curso ya programados y 
elaborados es bastante significativa 
para nosotros. 

- ¿Qué impresión les ha 
causado esta visita a ECCA? 

En primer término, dice 
Graciela, yo tendría que destacar el 
área afectiva. liemos tenido una 
interrelación con la gente de ECCA 
muy generosa, muy predispuesta a 
entregarnos hasta los uliimos 
detalles . No solamente en la 
estructura fisica, si110 los recursos 
materiales y los recursos humanos 
se han puesto a nuestra disposición 
desde el preciso instante que 
pisamos la isla. 

Me ha encantado la gran 
estructura organizada que tiene 
todo esto, concluye Nora. A pesar de 
que las estructuras pueden parecer 
frías, aqui he encontrado una 
apertura generosa, una aperlura 
afectiva que a veces no se da. 

}'o quisiera también decir que 
con todo la la gente que he contac
tado he podido comprobar el orgullo 
que sentían por ser o haber sido 
alumno de ECCA. Hemos tenidc así 
contacto con un radioaficionado, 
que nos ha prometido habar con 
Bahía Blanca, alumno 125 de 
ECCA. ¡Con qué orgullo, con qué 
amor lo decía! Todo eso para 
nosotros nos ha dado una fuera y 
unas ganas de volver a Argentina a 
hacer un poco ... ; no sé si será 

Reglas del buen tutor 

primero imitar o copiar y tlesput>s 
crear todo lo rrul!stro µero, bul'rr<>, 
tomando esta base, impulsaremos 
para ir y hacer, organizar ... llemos 
aprendido mucho en cuanto a lo que 
es organización, a lo que es admi
nistración, a producción de cursos y 
hemos aprendido mucho en todo el 
bien que se le hace a la gente a 
través de la emisora. 

Nosotros también hemos 
aprendido de Nora y Gracie la. 
Hemos conocido más de cerca 
C ISE. Nos hemos acercado a la 
realidad social y educativa d e 
Argentina, e l país he rm a n o. Y 
n os sentimos estimulados al 
comprobar cómo nacen y se 
desarrollan instituciones como 
CISI<~, dispuestas a trabajar, d e 
modo científico y racional, por 
e l d esarrollo d e la familia, la 
escuela y el entorno social. 

Hemos aprendido y 
pensamos que debemos seguir 
aprendiendo. Por todo, nuestra 
gratitud a Graciela Domenech y 
Nora Álvarez. 

1. Mantén una comunicación activa y cordial con el alumnado. 

2. Haz uso de la crítica constructiva. Sé positivo. 

3. Sé breve, claro y cortés en tus observaciones. 

4. Ten en cuenta el contenido; no sólo la forma. 

5. Haz comentarios/preguntas que estimulen la mente del alumno. 

6. Fíjate en los aciertos y no en los errores. 

7. Orienta de forma clara y real ista. 

8. Aconseja libros de consulta apropiados. 

9. Haz una valoración global del trabajo del alumno. 

10. Justi fica las calificaciones concedidas. 

(Conclusiones de los part1C1pantes del Congreso de tutores 
Un1vers1dad de Waterloo. mayo 1989) 



Encuentros 

La oferta educativa del Centro de Adultos 
RadioECCA 

MANUELJIMÉNEZSUÁREZ 

Los días 8, 9 y 1 O de noviembre se realizan en el Centro ECCA de Las Palmas de 
Gran Canaria, unas jornadas de reflexión sobre la propia oferta educativa y en qué 
medida ésta puede adecuarse a otras Comunidades Autónomas. ·' 

La Fundación ECCA, titular del Centro de Adultos 
Radio ECCA, organizó los días 8, 9 y 1 O de noviembre 
pasado, unas Jornadas-Encuentro en las que se hizo 
una reflexión sobre la Oferta Educativa para Adultos. 
Asistieron a estas Jornadas representantes de la 
Educación Semipr esencial para Adultos de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, del 
Cent.ro ECCA de Andalucía, del Servicio de Adultos del 
M EC, representantes del profesorado ECCA del 
territorio MEC y del Centro ECCA de Galicia, además 
de los profesores del Centro ECCA de Canarias 
implicados en la elaboración y puesta en marcha ele la 
propia oferta educativa . 'l'otal, una veintena de 
profes ionales de la Educación de Adultos. Se 
reanudaban, así, los encuentros interrumpidos desde 
hace unos años con los profesores que utilizan en el 
territorio peninsular parte del material impreso 
elaborado en Canar ias. 

El objetivo de estas Jornadas -en palabras del 
Director General de la Fundación, Luis Espina Cepeda
" es el hacer una reílexión conjunta de la Oferta 
Educativa de ECCA (Canarias). llegando a concluir en 
qué medida ésta es extrapolable a otras Comunidades 
Autónomas tot.al o parcialmente, determinando, 
además, cómo se podría mejorar en orden a satisfacer 
mejor los intereses y necesidades de los destinatarios 
adultos de cada una de ellas, conforme a la 
idiosincracia de cada Comunidad". 

El contenido, por sí mismo, resultó muy interesante 
dada la actualid1:1d del lema y los múltiples enfoques y 
opciones que caben contemplarse en un currículum 
para adultos, donde -en principio y de forma general- lo 
único que es común desde el punto de vista formal y 
desde la óptica de las distintas Comunidades Aut.óno-

mas, es la titulación ( 1 ), determinados contenidos de 
Matemáticas/Ciencias, Lengua/Idioma (no siempre), y 
poco más ... y aú n siendo los mismos contenidos, est.os 
últimos, caben distintos enfoques. opciones y estra
tegias para su l<.>gro. Si a todo esto unimos las co
rrientes actuales de currículos globalizados interdis
ciplinares, modulares, evaluación por créditos, et.e., 
junto a las características de la propia tecnología 
ECCA, se entiende que una mera aproximación al tema 
despierte, cuando menos, interés por analizar las 
ventajas e inconvenientes de la opción elegida. 

La oferta educativa ECCA. 
La oferta educativa ECCA la p<.>demos dividir en 

tres grandes bloques: 
1 Oferta educativa de EGB para adultos. Tres ciclos 

y ocho niveles (proporciona los objetivos necesarios 
para lograr e l Titulo de Graduado Escolar). Gráfico 
nº 1. 

2. BUP: Uachilleruto Unificado y Poliv alente. 'l'res 
niveles (tiLulución linal: Bachiller Superior). 

3 Aula Abierla: unos cincuenta cursos no académico::; 
tendentes a satisfacer necesidades e intereses 
persona les, cu 1 tura les u ocupacionu les 

Oferta educativa de EGB para adultos. 

Primer Ciclo de Adultos. 
Eslá compuesto por dos niveles de alfabetización 

que actualmente están renovando Ochocientas sesenta 
y cinco personas están matriculadas actualmente en es 
tos niveles y unas 25 000 han aprendido u leer y escri 
bir en los 25 años de existencia de lludio ECCA. (2) La 

(1) La Orden Ministerial de S de marzo de 1974. BOE n° SS. por la que se aprueban lc1s Oroentallones PedC1gógocc1s pc1rc1 la Educación 
Permanente de Adultos. aún en vigor. ewuctura la EducaC1ón de Adultos en tres ciclos de referenC1a. 

1 e< Ciclo Para la formacoón de los adultos que carecen del conoc1m1ento y dominio de las técnicas onstrumental~s equ1vc1len1es c1I p11m.,rc. 
y segundo curso de Educación General Básica 

• 2° CICio: Para quienes. teniendo un conoc1m1ento de las técn1Cas instrumentales. carecen d(' perfección en el uso funcoondl de lds mismas. 
en un equivalente de referencia con 3°. 4° y 5° cursos de EducaC1ón General Bas1cc1 
3~' Ciclo· Supone el uso luncoonal de técnicas. ha botos! conoc1m1entos básicos hasta conseguir los ob1et1vos formdt1vos e 111for mat1vus "" 
un nivel de referencia equivalente a los cursos 6°, 7 y 8° de Educación General Basoca La superación de este 3er (ocio llevar a a Id 
obtenC1ón del Titulo de Graduado Escolar 

(2) Entrevista a M• Rosa Sánchez López Págs 19 24, Radio y Educación de Adultos. nº 11 mayo .igosto 89 
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renovación del primer nivel y su acomodación a la 
situación social actual está en marcha, después de una 
profunda reflexión y análisis de la problemáLica de la 
alfabetización (3). 

Con un método globalizado, partiendo de la frase, 
llegando a la "palabra generadora" e identificando, 
finalmente, los distintos fonemas, con la debida 
acomodación a la psicología del adulto son algunos de 
los supuestos de partida ... La hipóLesis a verificar es 
que el adulto aprenda más y en menos tiempo y el 
aprendizaje cambie hábitos de su propia vida. 

Completa este primer ciclo tres cursos de Cultura 

Popular caracterizados por su programación interdis · 
ciplinar y globalizada. Partiendo de determinados 
temas (Centros de interés): la familia, el paro, la droga, 
los sindicaLos, etc., los contenidos académicos quedan 
entroncados a la problemáLica que circunda al adullao, 
siendo en el encuentro semanal donde tiene lugar una 
interconexión más próxima entre lo académico y la 
realidad más cercana al adulLo,junlo al intercambio de 
opiniones y experiencias que contribuyan a enriquecer 
al grupo. En el presenLe curso escolar e s tán 
matriculados en esLos niveles 2.361 adultos en la 
región canaria. 

Gráfico nº 1: 

EDIOONES POR 
CURSO ESCOLAR 

DOS 

DOS 

DOS 

DOS 

DOS 

UNA 

Oferta educativa de EGB del Centro de Adultos Radio ECCA (nov. 1989) 

PRIMER CICLO DE ADULTOS: DOS CURSOS DE ALFABETIZACIÓN 

TRES CURSOS DE CULTURA POPULAR 

PALABRAS (En producción) 
Duración· 17 semanas 1' Ed1ci : Feb 90 

3° de C.P. 
Duración: 17 semanas 

5° de C.P. 
Duración 17 semanas 

SEGUNDO CICLO DE ADULTOS: CURSO BÁSICO· 

2° NIVEL 
Duración '. 17 semanas 

4° de C.P. 
Duración. 17 semanas 

CURSO BÁSICO Título C.E. 
Duración 17 semanas 

TERCER CICLO DE ADULTOS: DOS CURSOS 

PREGRADUADO 
Duración 32 semanas Estructura modular 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
GRADUADO 

Duración 32 semanas 
Título 

EMISIÓN 
DURACIÓN DE 

LAS CLASES 

Em1s1ón conjunta 
85 clases de 1 h 

Emisión conjunta 
85 clases de 1 h 

85 clases de 30 m1n 

85 clases de 45 m1n 

160 clases de 1 h 

G E. 160clasesde 1 h 

(3) La Alfabet1zac1ón por radio en el afio 2000 Margarita López y Mª Rosa Sánchez Págs 16-18 Radio y Educ.won de Adultos. n" 11 . mdyo 
agosto89 
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Segundo Ciclo de Adultos. 

El Curso Básico es puente entre el primer Ciclo y 
los cursos de Graduado. Con estructura y progTamación 
similar a la de los cursos de Cultura Popular, propicia 
que el adulto alcance una madurez que le haga 
al·reedor del Certificado de Escolaridad (4). En el 
presente curso 1985 adultos se han matriculado en el 
mismo. 
Tercer Ciclo de Adultos. 

Lo componen dos niveles. El Pregraduado (con 
estructura modular) y el Graduado (programación 
lineal). En el gTálico n" 2 puede verse el presente y 
ful.uro de estos dos cursos. 

El Centro ECCA para su Tercer Ciclo de Adultos 
apuesta por la opción modular, consciente de sus 
ventajas e inconvenientos. El mayor peso de las venta-

jas que supone la mejor acomodación a la Educación de 
Adultos, hoy; la mayor flexibilidad del segmento final 
del currículum; el multiuso que permit.en los dist.intos 
módulos al poder Ner usados por potenciales alumnos 
que no sean de Graduado; la simplificación en el 
almacenamiento y en el control del mal.erial; el mejor 
aprovechamiento del tiempo en el centro de orientación 
(una vez a la semana); la posibilidad de poder componer 
un curso de larga duración en cualquier Comunidad 
Aut.ónoma, usando una variada ofer ta de módulos; y el 
poder aproximamos en el futuro a la evaluación por 
créditos han sido las variables determinantes de esta 
opción. Nos queda por delante el reto de evaluar Is 
hipótesis de partida y los resultados esperados y, cm 
consecuencia, reorientar, si fuera preciso, Lodo el 
proceso. 

Gráfico nº 2: 

SITUAClON ACTUAL: 

CURSO 89· 90 

PREGRADUADO 

GRADUADO 

1 ilTUAOON FUTURA 

PRE GRADUADO 

GRADUADO 

Tercer Ciclo de Adultos. Cursos de Pregraduado y Graduado 
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USO Ol l AS MlOIOAS 

177110 INGLtS 28 dases de 20' los viernes 

, .. '04 
COMUNlCA(t()N fS(alTA 

, •• os 
MAHM COMUICI 

...... 
LOS lll•OS 

114'07 
ll CUIAPO HUMANO 

184'10 INGLtS 28 dases de 20' los viernes 

UM)t 
IS,ANA, UNA CUl TU•A 

111.ot 
ICOLOGIA 

... 111 
HISTOklA U S~LO 1.1 

11•09 
HNOM fiscos 

(4) El Cert1f1cado de Escolandcld es la más ba¡a t1tulac1ón existente en Espal'la en el actual mtema Educativo 



Encuentros 1111 =========== 
BU P : Bachillerato Unificado y Poliva
lente. 

El Centro ECCA, como aula del IBAD (Instituto de 
Bachillerato a Distancia), imparte los tres cursos de 
Bachillerato, acomodándose al Libro Blanco que señala 
los objetivos y contenidos del actual Bachillerato. A 
continuación exponemos el conjunto de asignaturas 
que se imparten en los tres cursos, número de clases y 
duración de las mismas. Las programaciones de las 
distintas materias son lineales y el porcentaje de éxito 
es similar a l de la Educación Presencial. 

l .... Curso: d u ración 8 meses. 

Lengua Española 3 clases 20 minutos a la semana 
Matemáticas 3 clases 20 minutos a la semana 
Inglés 3 clases 20 minutos a la semana 
Ciencias Naturales 2 clases 20 minutos a la semana 
11 isl. Civiliz. 2 clases 20 minutos a la semana 
Dibujo 2 clases 20 minutos a la semana 
Música l clase 20 minutos a la semana 

I"· Curso: duración 8 meses. 

Física 3 clases 20 minutos a la semana 
Matemáticas 3 clases 20 minutos a la semana 
Latín 3 clases 20 minutos a la semana 
Literatura 2clases 20 minutos a la semana 
Inglés 2clases 20 minutos a la semana 
Geografia 2 clases 20 minutos a la semana 
Religión I Ética Un trabajo práctico 

t ••· Curso: duración 8 meses. 

Filosofia 
Inglés 
Geografia 

3 clases 20 minutos a la semana 
2 clases 20 minutos a la semana 
2 clases 20 minutos a la semana 

Especialidad Ciencias: 
Matemáticas 3 clases 20 minutos a la semana 
Ciencias 3 clases 20 minutos a la semana 
Física 3 clases 20 minutos a la semana 
Especialidad Letras: 
Latí n 2clases 20 minutos a la semana 
Griego 2 clases 20 minutos a la semana 
Literatura 2clases 20 minutos a la semana 
Religión I Ética Un trabajo práctico 

En e l presente curso 89190 se han matriculado en 
BUP 800 a lumnos. 

Por último ofrecemos la relación de casi cincuenta 
curso que componen la oferta del AULA ABIERTA ten
dentes a satisfacer intereses y necesidades personales, 
culturales u ocupacionales. 

Ofer ta d e cursos no académicos: A ul a 
Abie rta. 

Cursos de entrega per iódica. 
Son de larga duración con orientación presencial 

semanal. 
INGJ,ÉS. 
• 412 Curso 1 º: Evcryday 1-; nglish. Estructura modu 

lar. 32 semanas. 
• 421 Curso 2": 1-;veryday English. Estructura modu 

lar. 32 se manas. 
• 431 Curso 3°: Everyday English. Estructura modu 

lar. 32 semanas. 
CONTABILIDAD Y CAi.CU/,() COMERCIAL. 
• 425 Primer nivel. Programación lineal. 32 semanus 
• 462 Segundo nivel. Programación lineal. 32 

semanas. 
l!:SCUELA DE PADRES. 
• 482 Ciclo l º. Estructura modular. 20 semanas. 
• 492 Ciclo 2º. Estructura modular. 20 semanas. 
l.ENGUA I CULTURA DE LAS BALEARS. 
• 511 Nive ll Elemental. 72 clases de media hora. 
• 521 Nivell Mitjá. 72clases de media hora. 
• 531 Nivell Superior. 48 cluses de media hora. 
Carso d e entrega única. 

Son de corta duración sobre temas específicos, con 
orientación presencial o por cor respondencia. 
• 709 COMUNICACIÓN: 5 clases de media hora. 87 

páginas de material impreso y 5 reuniones de grupo 
de una hora de duración. 

• 710 ANIMADORES DE GRUPO: 4 clases de media 
hora. 132 páginas de materia 1 impreso, 12 horas de 
reunión presencial. 

• 7 11 PLAN GEN~HAL DE CON1'A BI LIOAL): 4!0 
clases de med ia hora, 50 páginas im presas, 1 
ejercicio práctico por cor respondencia. 

• 7 12 RENDIM IENTO I<;SCOl.AI{: 6 clases de mctliu 
hora, 162 páginas impresas, 6 reuniones de una hora 
o 6 ejercicios por correspondencia. 

• 713 EDUCAR EN LA Fft:: 6 clases de media hora, 
102 páginas impresas, 6 reuniones de una hora. 

• 7 14 CONTABILIDA D ANALITICA: 20 clases de 
media ho:ra, 38 páginas impresas, 1 ejercicio práctico 
por correspondencia. 

• 715 FO'l'OORAFIA: 24 clases de media hora, 248 
páginas impresas, 12 prácticas presenciales. 

• 7 16 ANÁLISIS DE BALANCE: 20 clases de una 
hora, 40 páginas impresas, 1 ejercicio práctico por 
correspondencia. 

• 717 CONSOLIDACIÓN m: BALANCES: 20 clases 
de una hora, 40 páginas impresas, 1 cjercico práctico 
por correspondencia. 

• 7 18 CONSTITUC IÓN ESP AÑOLA: 8 clases de 
media hora, 20 páginas impresas, 1 cuestionario de 
ev1:1luación por cor respondencia. 
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• 719 SALUD 1: 10 clases de media hora, 400 páginas 
impresas, 10 reuniones presenciales de una hora. 

• 720 TÉCNICAS COMERCIALES: 40 clases de 
media hora, 336 páginas impresas, 1 texto auxiliar 
de 428 páginas, 12 orientaciones presenciales. 

• 721 ORTOGRAFfA: 44 clases de un cuarto de hora, 
244 páginas impresas, 4 cuestionarios de evaluación 
por correspondencia. 

• 724 PAREJA Y MATRIMONIO: 5 clases de media 
hora, 130 páginas impresas, 5 reuniones presen
ciales. 

• 725 ESTIMULACIÓN PRECOZ: 8 clases de media 
hora, 200 páginas impresas, 8 reuniones presen
ciales de una hora. 

• 726 TÉCN ICAS DE EVALUACIÓN: 20 clases de 
media hora, 242 páginas impresas, 4 cuestionarios 
de evaluación por correspondencia. 

• 727 TRABAJO Y LEGISLACIÓN LABORAL: 20 
clases de media hora, 228 páginas impresas, 1 O 
reuniones presenciales de una hora. 

• 728 MANI PULADORES DE ALIMENTOS: 10 
clases de media hora, 72 páginas impresas, 1 texto 
auxiliar de 70 páginas, l cuestionario de evaluación 
por correspondencia, 1 evaluación presencial opcio
nal para la obtención del carnet de manipulador de 
alimentos. 

• 729 ENGLISll FOR SPANISll SPEAKERS-BBC: 20 
clases de media hora, 52 páginas impresas, 3 
cuestionarios de evaluación por cor respondencia. 

• 730 ESTATUTO DE AUTONOMfA DE EX'fREMA
DUHA: 5 clases de media hora, 58 páginas impresas, 
1 cuestionario de evaluación por correspondencia. 

• 731 SALUD 11 : 1 O clases de media hora, 200 páginas 
impresas, 1 O reuniones presenciales de una hora. 

• 732 COMUNIDAD EUROPEA: 10 clases de media 
hora, 74 páginas impresas, 1 texto auxiliar de 86 
páginas, 1 cuestionario de evaluación por correspon
dencia. 

• 733 PROGRAMACIÓN ESCOLAR: 20 clases de 
media hora, 256 páginas, 4 cuestionarios de 
evaluación por correspondencia. 

• 735 GRABACIÓN ECCA: 36 clases, 276 páginas, 2 
evaluaciones. 

• 736 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE CANA RIAS: 13 clases de 
media hora, 38 páginas, 1 cuestionario de evaluación 
por correspondencia. 

• 737 ES'l'ATUTO DE AUTONOMfA DE ANDALU
C!A: 8 clases de media hora, 62 páginas impresas y 1 
evaluación. 

• 738 EL FRANCÉS DE CADA DIA: 20 clases de 
media hora, 48 páginas, 2 cuestionarios de evalua
ción por correspondencia. 

• 739 EL IV A: 7 clases de media hora, 11 4 páginas, 1 
cuestionario de evaluación por correspondencia. 

• 741 CONSUMO: 20 clases de media hora, 152 
páginas de material impreso, 1 O cuestionarios y la 
guia para trabajar en grupo. 

• 744 TALLERES "E L CONSUMO EN LA 
ESCUELA". Sobre la base del curso 741 Consumo, 
estos Talleres ofrecen a los escolares distintas 
actividades para ser realizadas en los colegios 
Además del Curso de Consumo, se ofrece una nueva 
grabación de las clases en cassette, unas guías paru 
los alumnos (12 páginas) y un manual para los 
profesores (108 páginas). 

• 745 CURSO BÁSICO m; COOPERATIVISMO t•:n 
colaboración con la Escuela Andaluza de l•'ormación 
Cooperativa, este curso desarrolla 6 temas, e n 6 
clases de media hora cada una, acomp11ñadas de su 
correspondiente soporte impreso (98 páginas). 

• 746 CURSO Ol~ LINGUA GALEGA Curso de 
iniciación al uso de la lengua gallega: 45 clases de 
media hora, 140 páginas de material impreso. 

• 734 lllSTORIA DE CANARIAS: 20 clases de media 
hora, 1 evaluación final. 

• 743 TÉCNICAS DE VENTA' 20 clases de media 
hora, 10 cuestionarios. 

• 742 AN IMACIÓN SOCIOCUI:l'URAL: 10 clases de 
media hora. Proyecto de Animación. 

• 740 ESTATUTO DE AUTONOMIA m~ MADRIO. 
• 748 EDUCACIÓN CIUDADANA: 10 cl11ses de 

media hora, 1 cuestionario. 
• 749 DROOODl~Pl::N DENC IA (en elaboración). 

Es esta nuestra propia opción, con sus ventajas y sus 
inconvenientes pero convencidol:l de su validez, dada el 
medio y lecnologia utilizados, sin perder de vistu los 
casi dieciocho mil alumnos matriculados sólo en 
Canarias, en el presente curso 89/90, en los distintos 
niveles de EGB, BUP, CONTABILIDAD e ING LÉS (4) 
La acogida que está teniendo esta oferta educa tiva por 
parte de la población adulta es la que nos hace ver el 
futuro con optimismo y con la firme esperanza de poder 
continuar prestando un digno servicio a la Educación 
de Adultos de este país. Servicio que en la actualidad 
viene obteniendo similares resultados al de otras 
opciones presenciales y con más bajos costos (5). 

Hubo posibilidad en este lfocuentro de aproximar 
nos a otras opcionel:l como la del CEN EBA D expuestu 

(41 La experiencia de matricule pera los mé.s de veinte cunosde Aule Abierta que se pondrán en entena en el pre~ent.e curso 89190 11:1 s1tuumos 
en més de 30.000 adult.os, que se 1rín matriculando de acuerdo con el cronograma de puesta en entena de los distintos cursos. 1!:1 numero 
tot.al de malriculedos en toda la ufert.a educauve en el CUl'80 87/8R alcanzó la cifra de 55.516 alumnos en Canarias y 47.845 fueru de 
Canarias. 

(51 El cost.e medio alumno/año en el curso 87188 fue de 10.624 pi.as. Memoria de la fundación ECCA. Curso 19117188. Págs. 53.54 
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por la representante de Servicio de Adultos del MEC o 
la de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, en fase de experimentación en estos 
momentos. Andalucía trata de poner en marcha la 
denominada "Educación Semi presencial para Adultos"; 
con un presupuesto de cien mil millones de pesetas 
para la década de los años 90 (6) -afirma el Coordinador 
de la Educación Semipresencial- se pretende hacer 
realidad una opción interdisciplinar y globalizadora 
partiendo desde el protagonismo de adulto. Obvia
mente es ésta una opción pensada para contextos más 
localistas y, en consecuencia, con más posibilidades de 
responder a los intereses y necesidades de los adultos 
de una determinada zona o comarca. 

lar en muchos aspectos. De hecho, Extremadura y 
Galicia después de analizar ventajas, inconvenientes, 
costos y posibilidades reales de hacer algo propio en las 
respectivas Comunidades Autónomas, optaron por la 
opción ECCA completándola con módulos de elabora
ción propia, demandados por los respectivos destinata
rios de dichas Comunidades. 

Particularmente pensamos que las opciones no son 
incompatibles; por el contrario, se podrían complemen-

Tal vez pueda ser éste el reto, el desafio y el 
compromiso de todos los que participamos en estas 
Jornadas-encuentro: la búsqueda de fórmulas mixtas 
en las que encontremos el punto óptimo en la reladón 
costo/eficacia. Todos quedamos emplazados para un 
futuro y próximo encuentro en el que, de nuevo, 
volvemos a retomar este Lema siempre de apasionante 
actualidad, dados los rápidos cambios que experimenta 
esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. 

(6) Según declaración de D. José Jubera, Coordinador de la Educación Semi presencial el cost.o de una edición de 2.500 ejemplares del n1alerial 
impreso pa.ra el nivel de Graduado supuso cincuent.a millones de peset.as con lo que si lila el cosw sólo del material impreso en 20.000 peset.us 
alumno/año. 

2a. Reunión del Subcomité para la 
Alfabetización 

RAFAELDOMíNGUEZDELAIGLESIA 

Los día 26 y 27 del pasado mes 
de noviembre tuvo lugar la 2a . 
Reunión del subcomité para la 
Alfabetización (Bureau Europeo 
para la Educación de Adultos) en la 
ciudad de Bruselas, teniendo como 
dato muy importante, por lo que 
par.a nuestra Comunidad gallega se 
refiere, la representación de todas 
las lenguas oficiales de los distinLos 
Estados representados. 

Circunstancia a comentar pre
viamente, ya que nuestro funciona
miento es distinto, es que en varios 
países europeos la educación de 
adultos está en manos de O.N.G. 
(organizaciones no gubernamenta
les) pero subvencionadas y supervi
sad as de alguna forma por el 
gobierno, de esta manera y dada su 
independencia, en principio, son 
más dinámicas en lo que a puesta 
en ¡práctica de sus programas se 
refiere, pues si bien no pueden fun
cionar por encima de la ley, en oca-

siones la falta de ella es suplida con 
su propio Reglamento. 

Retomando el lema, incidir en 
el hecho de la invitación muy 
especial a las distintas lenguas que 
cotidanamente no se tienen en 
cuenta en estos foros, acostumbra
dos a expresarse en inglés, pero a 
los que ya no se les escapa la 
realidad, no hay cultura sin una 
lengua propia. y que los objetivos 
que se vinculen a los procesos de 
desarrollo cultural, en este caso la 
alfabetización, no se pueden deslin
dar de la propia esencia de un 
pueblo y esta a su vez se manifiesta 
siempre de mejor manera en cada 
una de sus lenguas. 

Pensar que el Bureau liene 
poder o puede ejercer medidas de 
presión resulta a todas luces desca
bellado, ya que duda que exista 
alguna organización, comité u or
ganismo que teniendo como finali 
dad algo relacionado con la educa-

c1on pueda ejercer influencias 
definitivas o simplemente vincu
lantes. De cualquier manera, todo 
cambio o simplemente modificación 
necesita estar sometida al criterio 
de especialistas y a pesar de sus 
limitaciones. el Bureau tiene su 
prestigio. 

No es menos cierto, sin embar
go, que la sociedad reclama cam· 
bios. Superadas ciertas épocas don
de las necesidades primarias mar· 
caban y presidían los actos de una 
gran parle de los ciudadanos, hoy 
en día, sin que esto haya dejado de 
ser un problema, los distintos estu
dios al respecto señalan un notable 
incremento en la población que 
modifica su demanda, dándole cada 
vez más importancia al incre
mento de su patrimonio cultural, 
en unos casos para aumentar sus 
expectativas de empico o mejora del 
mismo, en otros por satisfacción 
personal. Los Estados no deben ol-
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vidar que el desarrollo de un pueblo 
pasa obligadamente por el incre
mento cultural del mismo. 

Sentado esto, no podemos limi
tar los objetivos de nivel cuando lo 
que están c·n juego es el futuro. No 
podemos considerar que un ciuda
dano ha superado su analfabetismo 
por el hecho de firmar escribiendo 
correctamente su nombre y poco 
más, no nos olvidemos de los anal
fabetos funcionales y de la necesi
dad de incorporar a todo el mundo a 
lo cotidiana, todo esfuerzo será poco 
y todo logro afianzará més nuestro 
progreso. 

La realidad histórica de nues
tro Estado, de dificil comprensión 
para otros estados europeos, no 
puede, no debe quedar al margen de 
los acontecimientos que tienen lu
gar en la CEE pues el proceso de 
integración es irreversible y lo que 
en el futuro no muy lejano puede 
ser de uso común, debe de ser 
engendrado en lo posible con 
nuestro compromiso, trabajo y 
presencia. El hecho de reconocer a 
la Comunidad Galega, por su 
lengua y cultura propias, es algo 
que no debe escapar, sobre todo, a 
nuestra presencia. 

Broadcasting f or 
employment 

JOSÉ A. GONZÁLEZ DÁ VILA 

Entre los días 19 y 20 de octu
bre pasado se celebró en Madrid 
una conferencia que reunió a un 
nutrido grupo de expertos en el 
tema de la comunicación por radio 
y televisión para hablar del tema 
del paro y del tratamiento que el 
mismo recibe en los citados medios 

A lo largo de dos intensas 
jornadas se expusieron experien
cias llevadas a efecto en todos los 
países de la C.E.E. y en otros del 
área occidental Interesantes fue
ron la que presentaron Alemania, 
Islandia y Canadá aunque ninguna 
experiencia desmereció en el 
conjunto de las expuestas. 

Entre las conclusiones finales 
destacamos tres: 

• Muchos piden financiación 
para llevar a cabo programas de 
promoción de empleo pero ello 
deberá llevar consigo una función 
de control. 

• No basta con conseguir la pro
tección estatal. Lo importante es 
tener voluntad de hacer las cosas 

• Habría que formar a los que 
trabajan en las oficinas de empleo 
para que puedan utilizar los medios 
de difusión. 

Radio ECCA participó en este 
encuentro de profesionales de RTV 
con un informe sobre la actividad 
general de la emisora y, más con
cretamente, sobre los cursos de 
Aula Abierta que inciden directa
mente en la formación profesional 
de adultos. 



Voluntarios para la alfabetización 
Descripción de una experiencia en ECCA 

ESTHER SOCORRO 

Durante el año escolar 
88/89 se acomete una expe
riencia de Alfabetización por 
medio del Voluntariado en 
Radio ECCA. Nuestra Insti
tución, conocedora de esa fun
ción propia del voluntariado 
consistente en "prestar un 
servicio directo a personas o 
colectivos necesitados de su 
ayuda", ha considerado im
prescindible su participación 
coID.o recurso idóneo para 
afrontar la grave problemá
tica del analfabetismo que 
afecta a un amplio colect1vo 
de personas adultas en Cana
rias; adultos que, por sus 
caracteristicas precisan de 
una atención personal, direc
ta y constante. 

Este trabajo trata de expo
ner de forma resumida, el 
Proyecto desarrollado para 
llevar a cabo esta experien
cia, que se inició el 10 de sep
tiembre de 1988 y concluyó el 
16 de junio de 1989. 

l. El Proyecto de Volunta
riado para la Alfabe
tización. 

Objetivos. 
El proyecto se confeccionó con 

un objetivo general y fundament.al : 
ayudar a las personas analfabetas a 
salir de su situación de auténtica 
marginación cultural, captándolas 
y al!.endiéndolas por medio del vo· 
luntariado. Entendiendo como per
sonas analfabetas a aquellas que 
aspiren a los cursos de Alfabetiza
ción, Cultura Popular o Curso Bá
sico, segmento en el que se en 
cuentran las personas más carentes 
de cultura. Otros objetivos especi
ficos son: captar e instruir vol unta-

rios; propiciar una buena relación 
voluntario-alumno; potenciar el 
voluntariado y, consecuentemente, 
el alumnado; e ir adscribiendo el 
alumnado, con sus respectivos vo 
lunt.arios, a los Profesores de Cen
tros de Orientación. 

Zonas de Experiencia. 
La experiencia se ha querido 

llevar a cabo e n unas zonas bien 
determinadas. Se ha seleccionado 
una zona urbana, Las Palmas de 
Gran Canaria, con más de cuatro
cientos mil habitantes; una zona 
rural , Valsequi llo, de seis mil hahi 
t.antes; y una zona suburbana , el 
Polígono de Jinámar -barrio 
populoso de nivel cultura bajo- que 
cuenta con una población de más de 
veintitrés mil habitantes. 

Medios y fuentes de capta
ción de voluntarios. 

En la primera semana de sep 
tiembre se elaboraron una serie de 
cuñas radiofónicas distribuidas en 
tres fases: una primera de "sensibi
lización", dirigida a la sociedad en 
general llamándole a la "sol ida
ridad con los que menos saben"; 
una segunda fase que invita a la 
"ayuda voluntaria ofreciendo me
dios y la tercera fase de "recluta 

Esther Socorro, autora de 

~este informe, resume para 

"Radio y Educación de 

Adultos" la experiencia 

de voluntariado en la 

ayuda a domicilio para la 

alfabetización que, con su 

coordinación, llevó a cabo 

el Centro ECCA durante 

el curso 88 -89. 

miento dirigida a la población 
ubicada en las zonas objeto de lu 
experiencia. 

En paralelo, se recopilaban los 
dalos de las personas qu e se 
ofrecían a colaborar y quedaban 
covocadas a una reunión inicial en 
su propia zona Por otra parte, se 
recurría a otras fuentes: persona::. y 
entidades de cierta influencia 
social. 

"'unción del voluntariado. 
La tarea del voluntariado 

consiste en t res funciones funda 
mentales: captar (buscar y muli 
var), atender y mantener al 
alumnado. 

Para los voluntarios, la más 
ardua de e llas y por la que algunos 
renuncian a seguir en esta acción o 
no se inician en ella, es la capta 
ción. En cuanto a la atención, ésta 
le ocupa poco tiempo y trabajo. 
Tiene una doble faceta, por un lado 
el contacto sema nal con la insti 
tución para recibir asesoramiento, 
material pedagógico para el alum
no, así como apoyo y motivación 
para desarrollar su labor; y por otro 
lado, la conexión directa y semanal 
con el alumnado para motivarle, 
orientarle, facilitarle el material, 
resolver sus dudas y, en definitiva, 
acompañarle en su proceso. 

La función de mante nimienlo 
viene dada, en gran medida, por el 
grado de motivación que sienta el 
propio voluntario. Un voluntario 
convencido de la labor que realiza, 
que sabe valorar la promoción 
cultural de "los que menos saben", 
que "le duelen las carencias de los 
demás", logra la cota máxima de 
mantenimiento. 

En definit.iva, la función del 
voluntario en Radio ECCA consiste 
en la prestación de un servicio 
social de forma voluntaria y 1 ibre 
en la alfabetización de adultos. 
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La coordinación y sus fun

ciones. 
La labor de coordinación es 

fundamental para que se cumplan 
los objetivos del proyecto. A modo 
de resumen se exponen algunas de 
sus funciones : elaboración del pro
yecto, seguimiento de las acciones 
acomeLidas, captación inicial y 
posterior de voluntarios, manteni
miento de los mismos, propiciar su 
formación y capacitación en cuanto 
a la institución que le acoge y el 
trabajo a realizar, etc., etc. 

2. El Voluntariado. 

Perfil del voluntario. Carac
terísticas generales. 

La figura del voluntariado, en 
esta Experiencia de Alfabetización, 
viene determinada por unos datos 
concretos referidos a algunas de las 
características inherentes a cual
quier persona: edad, sexo, estado 
civil y profesión. (Ver Cuadro 1). 

Aunque no es fácil identificar 
las motivaciones que impulsan a un 
voluntario, a causa de su compleji
dad, de la mezcla de ellas, del desco
nocimiento propio del voluntario, 
quien en ocasiones no llega a 
articularlas conscientemente, se 
puede decir que el motivo que im
pulsa a estas personas a realizar 
esta acción de alfabetización de 
forma voluntaria es, fundamental
mente, la solidaridad: "por ayudar 
a los demás". Se podría entrar, 
incluso, en una clasificación de 
voluntarios atendiendo a sus moti-

Hombres 
23% 

ZONA lni· Post. i''ina· 
cial. Navd lizar. 

Urbana 24 37 31 
Suburbana 3 6 6 
Rural 2 6 3 
TOTAL 29 49 40 

vaciones: el "es
trictament.e soli
dario", que desa
rrolla su acli vi
dad por ayudar a 
alguien; el "ideó
logo" movido por 
su fe religiosa, 

C. 2: Voluntarios especificu:s por Zonas 
que es el más 

ción acreditativa 
Fue para ellos un 
gran estímulo 
para continuar o 
iniciar su tarea. 
Ya aquí se les 
planteó la "cam
paña de capta 
ción" de febrero, 
con vistas a los constante, entu-

siasta, efectivo y el que logra mayor 
número de alumnos; el de "inquie
tudes culturales", que es constante 
pero no amplía su radio de acción y 
lo circunscribe a algún familiar, 
amigo o vecino y el "profesional de 
la enseñanza en paro", como ejer
cicio de su profesión y se conforma 
con ayudar a un número muy 
reducido de alumnos. 

Respuesta obtenida. 
La "campaña de captación" fue 

breve. La respuesta inicia 1 de 1 
voluntariado fue de 24 personas en 
la zona urbana, 3 en la zona subur
bana y 2 en zona rural. O sea, un 
total de 29 voluntarios para iniciar 
la experiencia. Todos acudieron a 
un primera reunión para la que 
habían sido convocados; cada uno, 
en su zona correspondiente. A fina 
les del primer trimestre, y después 
de una "campaña especial de capta
ción" en Navidad, la cifra de volun
tarios ascendió a un total de 49: 37 
en la zona urbana, 6 en la suburba
na y 6 en la rural. Estos voluntarios 
realizaron un cursillo de" Animado
res de grupo", al final del cual reci
bieron su correspondiente certifica-

Solteros 

43% 

Religiosos 

9% 

Casados 
48'.t 

cursos que se reinician en ese mes, 
entregándoseles un díptico infor
mativo como medio de apoyo para 
motivar a potenciales voluntarios. 

Llegaron a finalizar el curso en 
el mes de junio, 40 voluntarios: 31 
en la zona urbana, 6 en la zona 
suburbana y 3 en la zona rural. En 
definitiva fueron 102 los volun 
tarios que respondieron a la llama
da. Los datos referidos al volunta
riado inicial, al reclutado después 
de la campaña de Navidad y al que 
finalizó el curso se recogen en el 
Cuadro 2. 

Mantenimiento. 
La motivación entusiasta con la 

que acudía el voluntariado, fue 
frenada, en gran medida, por la 
dificultad que suponía la función 
fundamental y prioritaria que con
! leva su tarea: la captación del 
alumnado. Esto produjo una 
reacción de abandono inicial del 
43% y posterior, a lo largo de toda 
la experiencia, del 21%; lo que 
supuso un ciert.o obstáculo para el 
desarrollo de la experiencia. 

Las bajas de voluntarios que se 
producían se iban compensando, 
pues el proceso de reclutamiento 
era continuado, por lo que se 
lograban nuevas incorporaciones, 
llegando a pasar por la experiencia 
un total de 102 voluntarios. 

'I'odo el proceso de movimiento 
del voluntariado por zonas, se 
refleja en el Cuadro 3. 

3. El Alumnado. 
Perfil del alumn o. Caracte

rísticas generales. 

Cuadro 1: Sexo y eslado civil 

Del alumnado atendido en este 
proceso se destacan aquí algunos 
rasgos referidos a su edad, sexo, cla· 
se social y ocupación, que definen, 
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de alguna forma su identidad. En 
cuanto a la ocupación, exceptuando 
la de "ama de casa" que abarca la 
mayoría, otras variedades son : 
estudiantes, jubilados, trabaja
dores eventuales. 

Númer o de alum n os aten
dido por niveles. 

Se inició la Experiencia rcclu
Lando a unos pocos alumnos. Gra
dualmente, y a medida que au
mentaba el número de voluntarios, 
iba aumentando en paralelo el nú
mero de alumnos. Lográndose pa
sar de 40 iniciales, a la primera 
estadística for mal con un total de 
60 a lumnos, que ya comenzaron la 
Primera Edición de los Cursos de 
Alfabetización, Cultura Popular y 
Curso Básico, que tienen una dura
ción de 17 semanas -del 3 octubre 
del 88 al 1 O febrero del 89-. Ter
minan esta edición 105 alumnos, de 
los que 4 1 superan los conocimien
tos propios de su nivel. A lo largo de 
este período se produjeron 57 bajas. 

Oe estos cursos se repite una 
Segunda Edición -del 13 febrero al 
16 de junio 89-, para la que se logra 
captar inicialmente a 36 alumnos, 
que unidos a los promocionados y 
repetidores de la ed ición anter ior, 
suman un total de 133 y son los que 
comienzan esta Segunda Edición. 
La cifra máxima alcanzada fue de 
187 alumnos, llegando a fi nalizar 
esta edición un total de 182 
personas adu ltas, de las que 60 
lograron superar su nivel. 

Los alumnos que finalizaron los 
cursos estaban repartidos entre la 
tutoría directa de 9 Profesores 

Total Consta nt. 
Zona Volunt. con a lumn. 

Urbana 76 34 
(Las Pul mas C.C.) 

Suburban a 17 4 1 
(P. J inámar) 

Rural 9 33 
(Valsequillo) 

Media de Edad ...... 39 años 

Sexo . . . ....... .... Mujer84% 

Clase social ....... Media-baja 

Ocupación Amas de casa 86% 

... .... ........ . .... Otras 14% 

C. 4: Rasgos generales del alumnado 

Orientadores, a los que se les ads
cribió 15 voluntarios con sus 107 
alumnos respectivos en las sema
nas comprendidas entre el 6 de 
marzo y 3 de abril, y la tutoría 
inicial que quedó con 80 alumnos y 
23 voluntarios. El trasvase se llevó 
a cabo siguiendo la paula marcada 
por los objetivos del proyecto y se 
fue realizando de forma paulatina. 
Al voluntariado adscrito a los Pro
fesores se les hizo un seguimiento, 
percibiéndose un normal desarrollo 
del proceso y un buen manteni
miento, tanto del alumnado como 
del voluntariado. 

Pa ra conclu ir todo el proceso 
estadístico del alumnado, en el 
Cuadro 5 se representa la totalidad 
de alumnos que ha pasado por cada 
uno de los niveles a lo largo de todo 
el año escolar . 

Man tenimie nto. 
En general, la estabilidad del 

alumnado ha sido bastante buena 
(68'6%); en la segunda edición, esta 

Bajas posler . Bajas poster. No se 
(con a lum.) (sin a lum.) iniciar. 

8% 4% 54 

12% 6% 4L 

11% 23% 33 

Cuad ro 3: P r oceso general del movimienlo del voluntariado 

incidencia fue reducida (33'7%). 
ll ay que destacar el buen manleni
miento conseguido en el Primer 
Nivel de Alfabetización (66'6%), te
niendo en cuenta las caracterís · 
licas tan peculiares del alumnado 
que lo integra . Asimismo, cabe 
reseñar que a medida que el nivel 
es más alto -de 1° a CB-, desciende 
el número de alumnos, s iendo la 
cantidad de ellos en el Curso Básico 
del 5'5% del lota!, que representa el 
"menor porcentaje" de todos los ni 
veles; mientras que el "mayor por
centaje", el 35%, corresponde al 
Primer Nivel. 

!fo el Cuadro 6 se representa el 
mantenimiento del alumnado, par
tiendo del total de altas y bajas 
registradas a lo largo de las treinta 
semanas del año escolar. 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Alumnos: 96 37 46 49 31 15 

C. 5: Uistribución de alumno::; por nin:lc:. 

4. l<' inaJ d e la Ex perien cia. 

l~sta 8xpcriencia concluyó con 
un sencillo acto de clausura en 
Radio ~CCA . Contó con la presen
cia de la práctica totalidad de los 
voluntarios, que participaron con 
breves exposiciones testimoniales 
de su Lrayecloria a lo largo del 
proceso. Se expusieron, asimismo, 
los datos más significativos de esle 
informe. 
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5. Conclusiones . 

Los datos recogidos durunlc la 
experiencia nos indican que es 
posible llevarla a la práctica de una 
manera generalizada. El lrabajo 
del voluntariado en tareas de 
alfabetización pudiera convertirse 
en una modalidad más, en otra 
posible manera alternativa de 
atender al alumnado dentro del 
Sistema ECCA. 

los 51 profesores orientadores de 
plantilla. 

Actualmente la experien
cia se lleva a cabo nuevamen
te, partiendo de los supuestos 
iniciales: una coordinadora, 
Esther Socorro, y unos volun
tarios. 

Altas: 96 37 46 49 31 15 
Bajas: -32 -15 -12 -12 -7 -5 

La nueva regulación del Centro 
ECCA que permite contar con un 
plantel de profesores contrat.ados a 
plena dedicación cincuent.a y uno
hace posible plantearse la posibi
lidad de crear una amplia red de 
volunt.arios con lo que, al menos en 
hipótesis, lograríamos un efecto 
multiplicador: el pasar de t 02 
voluntarios coordinados por un 
único profesor a unos hipotéticos 
6.202 volunlarios coordinados por C. 6: Mantenimienlo del a lumnado 

Concierto educativo en Canarias 
Una nueva fórmula administrativa regula desde el 1 de 

septiembre del 89 la actividad educativa de Radio ECCA 
en Canarias 

LUIS ESPINA CEPEDA 

Antecedentes. 

La colaboración de la Administración Pública 
Educativa con Radio ECCA ha revestido diversas 
fórmulas jurídicas en estos 25 años. 

En los comienzos, desde 1966, el Ministerio de 
Educación constituyó a Radio ECCA como una "escuela 
de patronato'', un centro privado con el que la 
Administración Educativa convenía el envío de 
profesores públicos. La Ley General de Educación de 
1970 previó la extinción de las "escuelas de patronato", 
y su conversión en "centros privados concert.ados". 

!lasta la regulación por la LODE de los centros 
privados concertados, Radio ECCA se acogió a las 
normás provisionales establecidas por la Orden 
Ministerial de 3 de junio de 1972 y suscribió un 
convenio con el Ministerio de Educación para funcionar 
como "centro público en régimen de administración es-

pecial", una fórmula ambigua pero que permitió la 
administración "especial" privada y el destino por el 
Ministerio de profesores públicos. La LODE, aprobada 
en España en 1985, dejó de contem plar esta figura 
ambigua de "centro público en régimen de adminis
tración especial" y obligó a una definición tajante enlre 
centro público y privado. 

Hadio ECCA pretendió inicialmente prolongar la 
fórmula jurídica a la que había venido acogiéndose, 
pero se ha visto después obligada a negociar con la 
Administración Educativa las nuevas regulaciones 
previst.as por la LODE. 

Soluc ió n canaria. 

gn Canarias la negociación con el gobierno de esta 
Comunidad Autónoma ha conducido a la firma del 
"convenio educativo" que se ha puesto en ejecución el 
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La fórmula ya prevista 
por la Ley General de Edu
cación (Disposición Transi
toria 3°, 7) se ha convertido 
ahora en realidad, con
tando con las regulaciones 
de la LODE sobre los 
conciertos (Artículos 1 O y 
47 al 63) y acogiéndose a lo 
previsto en la Disposición 
Adicional 5ª del Decreto 
2777/1985, que desarrolla 
la normativa de Ja LODE 
para Jos conciertos con 
centros que anteriormente 
contaban con administra-

En el curso 1989-90, en el que se 

~cumple el XXV Aniversario de la 

constitución en Canarias de Radio 

ECCA, una nueva fórmula adminis-

le pagado por la Adminis
tración Educa ti va. 

El conjunto de medidas 
introducidas por el con 
cierto educativo puede ser 
definitorio para el futuro de 
Radio ECCA en Canarias 
porque, de hecho, ha posibi
lidato la consecución de dos 
medidas de gran trans
cendencia: 1) la profcsiona
lización del "profesor orien
tador", que pasa a ser 
lambien "de plantilla" y se 
dedica a estas tareas a 
tiempo completo; 2) la gra-

trativa ha comenzado a regular la 

actividad educativa de esta Emisora 

Cultural. La nueva fórmula supone 

un hito importante, definitorio 

seguramente de todo el próximo 

futuro de Radio ECCA. 

ción especial. 
Aplicando toda esta legislación el Gobierno Autó

nomo de Canarias ha suscrito un "concierto" con la 
Fundación ECCA, la entidad titular de Radio ECCA 
(Radio y Educación de Adultos, nº 2, páginas 7-8), me
diante el que se han creado 95 "unidades educativas" 
para la Educación Básica de Adultos, a las que se aplica 
el "concierto pleno", y 18 "unidades educativas" para 
las enseñanzas suplementarias a la educación básica 
desarrolladas en el "Aula Abierta", a las que se aplica 
el "concierto singular". Esto supone el pago de 11 3 
profesores para Radio ECCA, además del pago de la 
cantidad estipulada para gastos de funcionamiento en 
las unidades acogidas al concierto pleno. 

En la práctica, todo esto supone que la Admi
nistración Educativa paga tanto los profesores ahora 
llamados "de plantilla" (los que preparan los "esque
mas" y realizan las grabaciones) como los que hasta 
ahora colaboraban como "profesores orientadores", 
además de los gastos de funcionamiento de las ense
ñanzas equivalentes a la EGB. Es importante hacer 
notar que los 62 profesores funcionarios públicos, hasta 
ahora destinados a Radio ECCA, han podido continuar 
en esla línea, aunque sus plazas públicas se extingan 
cuando alguno de ellos las abandone, siendo todas las 
plazas restantes de carácter "concertado", esto es, per
sonal contratado por la Fundación ECCA y directamen-

tuidad de las enseñanzas 
equivalentes a la l·~O B , 

pues el alumno de estos curso solo tiene que pagar 
una reducida cantidad por los textos escolares. Fruto 
inmediato de la nueva situación es que, en el curso 
89-90, son 2.000 personas adultas más que el curso 
anterior las que han iniciado estas enseñanzas. 

Provisionalidad, en otras zonas. 

La situación s in embargo, en las restantes 
Comunidades Autónomas españolas en las que ECC/\ 
eslá trabajando, no ha llegado aún a la fórmula del 
"concierto educativo". 

La Junta de Galicia mantiene todavía las fórmulas 
anteriores. La Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Educación. para el territorio que aún no cuenta con 
transferencias educativas, han denunciado la situación 
anterior y sólo han firmado con la Fundación ECCA 
convenios provisionales, hasta llegar a nuevas fórmu
las de regulación de la actividad educativa desarro
llada por ~CCA en sus territorios. 

En todas estas zonas, la situación impone el que se 
llegue pronto a soluciones más definitivas, que contri · 
buyan mejor al mantenimineto y desarrollo de la tarea 
que ya se viene llevando a cabo. 
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UNESCO: L'approche modulaire dans l'en
seignement technique. Paris, 1988. 67 pgs. 

En este cuaderno se ofrece, al lector interesado, un 
instrumento de formación donde se analiza la situación 
actual del s istema modular y se hace una evaluación de 
las diferentes ofertas que existen en la enseñanza 
técnica. 

Comienza por hacer un recorrido hist.órico del 
enfoque modular para pasar inmediatamente a la 
definición de "módulo" y sus diferentes concepciones, 
pero siempre valorando su idea de base: "unidad de 
formación autónoma". 

En un siguiente capitulo, se habla con detalle de la 
estructura de un módulo individualizado, para descen
der, en un segundo momento, en las diferencias que 
existen entre la formación convencional y la formación 
modular, compleLándose con la metodología para la 
elaboración de un programa modular para la ense
ñanza técnica. Es esta parte del cuaderno la más 
aprovechable para los profesionales, puesto que es en 
ella donde se entra con más detalle, de una forma 
senci lla y concreta, en los apartados técnicos que 
conciernen a cómo elaborar un módulo, cuáles son los 
elementos que lo componen y qué se quiere conseguir 
con el sist.ema modular. 

Termina el cuaderno con un ejemplo práctico de 
concepción modular y una amplia bibliografía de 
editores y sus direcciones. 

Traduccion ) comentarios: Juan J. Sant.ana 

Newsletter. Boletín de la Oficina Europea de 
Educación de Adultos. 

La Oficina Europea de Educación de Adultos publica 
el boletín "Newslet.t.er" con el objetivo de informar 
sobre todo lo que se relaciona con la promoción y el 
acceso de los adultos a la educación, a la formación 
profesional y a la educación no formal. 

l~s una publicación, cuatrimestral, dirigida a los 
responsables del financiamiento y organización de la 
educación de adultos y a los demás interesados 
(trabajadores en este campo). 

Como d etalle, este boletín contiene diferentes 
artículos que primero aparecen en inglés y que más 
tarde se resumen en francés y en español. 

Newsletter distribuye gratuitamente ejemplares 
entre los miembros de la Oficina Europea y también 
admite suscriptores. 

European Beorean of Adult Education 
P.O. Box 367 
3800 A Y Amersfoort. NE'l' I llfül.A NDS 

Research in dista nce Education. Volumen 
l. Número 2. Julio 1989. 

Esta revista, publicada por el Centro de Educación a 
Distancia de la Universidad de Athabasca, contiene, en 
su segundo número, diferentes artículos sobre 
"investigación en Educación a distancia" (traducción 
li teral del título) y destaca, en palabras del edit.or, la 
descripción que se hace del trabajo desarrollado en el 
terreno de la investigación en la A U (A thabasca 
Univcrsity). 

Se incluye también en este número una doble lista 
de publicaciones relacionadas con la Educación a 
distancia. Se reconoce que son "incompletas" y en la 
segunda se aceptan a rtículos para su publicación 
Además son fijas las secciones dedicadas a libros, 
conferencias ... 

"Research in Distance 1-;ducalion" es una 
publicación cuatrimestral, en inglés, que se ofrece como 
foro de debate sobre Educación a Distancia, solicitan y 
admiten trabajos sobre el lema para su publicación. 

Hcsearch in Oistance Educalion 
Centre for DisL.ancc Education 
Athabasca University 
Box 10.000 
Athabasca,Alberta 
'l'OG 2RO CAN A DÁ 
Tfno . (403) 675 - 6 1 79 Fax (403) 675 2166 

lstruzione a distanza. Bolletino dei Corsi di 
Formazione e Perfezionamento. Anno 1". N" l. 
Junio 1989. 

La Universidad de Estudios de Roma "La 
Sapienza" ha organizado, a lravés de su Departamento 
de Ciencias de la Educación una serie de Cursos a 
Distancia dedicados al perfeccionamiento y "reciclaje" 
de los profesionales dedicados a la enseñanza. Con lu 
finalidad de no perder el contacto con esos cursillistas 
se crea este Boletín de Instrucciones a Distancia con 
una estructura dividida en tres apartados: el primero 
reservado a estudios y emayos, ele cierto relieve cien
tífico, sobre temas cullurales relacionados con los im 
partidos en Jos Cursos; el segundo, dedicado a arlirulos 
que versen sobre la problemática de la escuela italiana, 
ele ; y el tercero se dedica a informaciones que recoge
rán experiencias realizadas y publicaciones de interés 
para los Cursillistas. 

Este su primer número expone en. 
• El apartado Estudios: un estudio esladislico sobre 

la edad, posición social y profesión de los cursillistas 
que realizaron el Primer Curso a Distancia, en t987, 
sobre Didáctica de la Evaluación. 
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• El apar tado Artículos: destacaríamos el dedicado 
a "La Alfabetización a Distancia de los Adultos. ¿Una 
hipótesis o una utopía?" 

• En Informaciones expone una se r ie de 
publicaciones recientes, siempre relacionadas con 
temas de interés para los que real izan estos curso. 

Trad ucción y comentarios: 1'eodoro Sáncbez 

Com municatjon Research Trends. Volu
men 9, nº 4 (1988-89). 16 págs. 

Publicación cuatrimestral del "Centro para el 
estudio de la Comunicación y la Cultura". 
22 Goldhuerst Terrace 
London NW6 3 EP England. 

En los últimos 20 años, el uso de la radio y la 
televisión ron fines educativos ha ganado un nuevo 
impulso. Este número monográfico, sobre la enseñanza 
a través de a mbos medios, recoge -apoyándose en una 
selecta bibl iogratia- las experiencias más significativas 
al respecto. Al mismo tiempo, se analizan los aciertos y 
e rrores de Jos distintos métodos y se lanzan 
alternativas para sus posibles mejoras. 

!Los autores de este ejemplan co n sideran 
totalmente necesaria la introducción de radio y 'l'V en 
la e nseñanza a distancia, porque: 

- Mejoran la calidad de la instrucción, aportando 
info r mación y exper iencias que el profesor corr iente o 
los 1 ibros de texto no pueden ofrecer. 

- Posibili tan el acceso a la educación a aquellas 
personas que viven en zonas aisladas, o cuyos trabajos 
les impiden asistir a los centros de enseñanza. 

- Pueden reducir los costes considerablemente. 
A continuación, se estudia el proceso de expansión 

de la radio y Ja 'l'V en el campo educativo desde una 
dobl e perspectiva : la enseñanza académica y la no 
académica. 

Dentro de la enseñanza académica primaria, se 
destacan Jos proyectos de la Universidad de Stanford en 
Nicaragua y El Salvador en los años 70. 

El modelo de Radio Santa María, inspirado en el de 
Radio ECCA, se estudia con mayor pro-fundidad . Se 
resalla su eficacia -ya reconocida por la Unesco en 
1975- de este método, que ha logrado resultados 
mejores, incluso, que los de la enseñanza presencial. 

Dentro de la enseñanza académica universitaria, se 
destaca el papel innovador de la Open University que, 
en los inicios de los 70, marchó el principio de una 
nueva era en la educación a distancia. 

Con respecto a Ja educación no académica, se 
plantea el problema de la molivación. Se trata de un 
alumnado distinto al anterior; generalmente, sin éxito 

en Jos estudios y sin ambición de obtener un título o 
realizar una carrera . Radio y 'l'V juegan un papel 
fundamental en este terreno. De la adecuada selección 
de sus recursos y del buen uso de sus posibilidades 
depende, en gran parle, el éxito de la en::;eñanza no 
académica. 

A partir de determinadas experiencias, llevada::> a 
cabo en diferentes pa íses, con éxitos notables se 
concluye que: 

- la enseñanza no académica de be cxplolal" al 
máximo las posibilidades recreativas de la rndio y la 
'l'V , adaptándolas a unos objetivos peda góg icu::> 
concretos. 

- Debe ser reali::;ta y adaptarse a las necesidades de 
los distintos grupos sociale::> a los que se dirige. 

'l'ambién se dedican apartados a la enseñanza viu 
satélite; y a la radio y la televisión como medios 
capaces de Lograr cambios político-sociales. 

El número se completa con una extensa 
bibliografia. 

Educació n y Hi b lioteca. Volumen 1, n" 2, 
1989, 89 páginas. 

Educación y Hiblioteca es una revista trimestral 
que viene a cubrir un hueco en la bibl ioeducación 
española. 

Es una publicación concebida para una consulta 
puntual más que para leer de cabo a rabo; siendo esta 
característica lo que la diferencia de otras publica
ciones educativas. 
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Documento de base Educación de Adultos 
Políticas y Estrategias 

Mendoza (Argentina), 1988 

El documento que se reproduce parcialmente ha sido preparado por la 
Dirección de Educación Permanente de Argentina para las Jornadas 
Provinciales de Educación de Adultos de 1988 y tiene como objetivo orientar 
a los g rupos de trabajo participantes. 

INTRODUCC IÓN. 

En general, se idenlifica a la educación de adultos con un 
sistema escohmzado de instrucción, compensatorio de las deficiencias 
del sistema de educación primaria. Este car•cter compensatorio no 
sólo hmil.8 los alcances de la educación de adultos, sino que en cierla 
medida reit..era las falencias del sistema formal. 

Aclualmente, en nuestro medio, esla forma de educación se 
dei.arrolla como un apéndice del nivel primario del sistema, con los 
m15mos objetivos, contenidos, met.odologlas y sistemas de evaluación. 
Los centros educauvos frecuentemente padecen las inasistenc1ai. 
reiteradas o la deserción de sus alumnos El docente vive sensaciones 
de desaliento, frustraciones, fracasos. 

En América Launa, act ualmente, ex1sle una tendencia a 
eslablecer un criterio d1fe renc1al para la educación de adultos la cual 
se desarrolla con dos tipos de grupos humanos: adolescentes 
adulllzados y adulws. Este crilerio diferencial está referido a pensar 
la educación de adultos como un sub.sistema con identidad propia y 
no como una respuesta remedia! frente a las falencias del sist.ema 
educativo . .Este cr ilerio diferencial t iene su fundamento en las 
caract.erlsucasdcl llUjeLo part1c1pant.e del aprendizaje entre adultos. 

Pensar en una ident1dsd propia para la Educación de Adultos 
significa repluntear los objet ivos y h1 esvucLUra, en función de les 
caract.er fsucas de l sujeto participante en est.e proceso educativo y de 
las necesidadtJH e mtereses de la comunidad que lo circunda. 

l. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCA· 
CIÓN DE ADULTOS. 

A> La E.O.A. esL• inserta en el concepLo de educación 
permanente, entendida ésta como el derecho y la capacidad que ti1:ne 
todo individuo de educarse a lo largo de la vida, en y para la 
comunidad organizada que a su ve-i, es educadora y educable. 

La educación no es un moment.o de la vida 01 la produce sólo una 
msl1tuc1ón determinada, es un proceso que se desarrolle e lo largo de 
toda la ex1blenc1a de una persona inserta en un grupo social. 

B1 1..a e O.A 1:8 entend1du como educación par11 la solid11rid11d. 
El hombre 11dulw ei. un ser s1 lu1tdo que de&arrolla su vida en un 
compromlSO permanente con los grupos humanos que integra. La 
fam1l1a, el vecindar10. la unión Vt."Cmal, el s111d1cato, le par roquia, el 
centro labural, etc. son los émb1toi, humanos consL1tuidos y 
mantenidos por el adulto Su accionar puede 111c1dir en forma positiva 
o negativa respecto del resw de los mtegrantes y del grupo como 1.81. 
A la ye:i qui: el grupo 111íluye en ceda uno de sus participantes. 

1..a identidad adquirida por un grupo L1ene proyecciones sicoló· 
gicas, soc111 les y culturales en el adulto p11rl1cipant.e. Sicológicas, 
porque el grupo ed4u1ern para bUS miembro¡¡ un carácter referencial 
de crecimiento de la autu1denufic1món de sus miembros: sociales por 
las mteracc11Jnl!s que se generan el interior y porque el lugar ocupado 
por una 1n1>L1Lución u org11ni-i11ción condiciona y eres posibilid11des 
para 11us miembros: cullurah:11 en lu medida en 4ue esa interacción 
general o pl.lcdc guncrnr nuevos mudos de hacer y de ser. 

Las dcci1;ion1:114ue cotid111numen1.e asume un adulw, cumprome· 
\.en su re11li:i.uc1ón cumo per81ln11 y tu de 101; grupos en tus cuales par· 

ticipa. La udqu1s1c1ón de una conciencia, de acliLudes y conductus 
solidarias es un procew en el cual juega un papel muy importante la 
educación de 1<dult.os. Ella misma debe ser una pr•ctica de la solida
ridad en su acción, un encuentro que posibilite la comun1caciOn 
franca de sus m1embl'OS y la parlic1pac1ón responsable en la loma dtl 
decisiones. 

CJ La educuc1on de odulwi. l!s un componente de proyecloi. d., 
desa r rollo integrado.&> entiende por desarrollo mU:grado al pruc"l>O 
soc1o·econom1co, pohllco y culLurul de las comunidades con Vlbl<is a 
mejorar sus condiciones de vida, a parur de la reflcxion critica de la 
pobloc1on i.obre sw. necci.1d11des, le bllsquede de alternativas de 
solución pare sus pro ble mes y la tomo de decisiones para transformar 
su situación en lama rcha de la sociedad global. 

La educación de adultoi. no es &je na a este proceso. Cuando~ la 
plantea desarticulada de un proyecto m'8 amplio, no salisface las 
expectativas de los adulLos participantes, genera fruslracione~ y w1 
uso ineficiente de los recursos y esfuenos. 

Entendida como componente de proyectos de desu rrollo 
integrado 111 educación de adultos produce un impacto social al 
consl1twrse en elemento d111am1zadorque: 

•Impulsa y profu11d1iu procesos de p11rLic1pacion, prup1c1undu en 
los udultos actiLudea 11ol1darius y responsables y faciliL•ndole los 
instrumentos c1cntlf1tos y tccnolog1cos que les per mitan el 
aulOaprendizaje. 

• Contribuyr u elovur el n1v1:l de vida 111ed1ent.e la preparac1011 y 
din11m1zación de la publnc16n en función de los requor1mient.os de los 
proyectos en 4uc osu co111unid11d usll\ involucrada. 

• Propicia 111 co11rd111ac1ón de acciones <1ue posibilium un mejor 
uprovechumienlo de los rceur$os exisl.énles ctt 111 cwnuniJad. 

IJe estas lfne1111 d e pensamiento surge rep lantear la educación de 
adultos como w1 11ub11111Lemu de educación prov111c1al cuyos críU:rws 
oper11llvos son: 

Ser ru ncional: 
Se organizu en fonc10n ,te lu1> ncccs1Jadcs, Ckpcctat1vui. y 

reqoer11nienLo11 de la pobluc1n1111dul1.11 concrcl.ll. Por dio debe :><:runa 
oferta d1vers1ficad11 

Ser integrad o r: 
La educ11c1ón de 11dultoi. 111i.er1.a en programas de desarrollu 

comunitario, define al umLro 1:durnL1vu como un componente d1:11lro 
de un conjunto de 111i.l1Luc1onc" y organ1uic10nes que atienden fui. 
nece1>1d11des de tus adultub y con l11scualesdebe cuordmar su acc1011ar. 

Ser in tegral: 
Porque debe prcp .. rar si udullo paru dci.cmpenar sau,,fucWn;i 

mente t.odob los rules i.<1<:111lci., debe atender a 111 lota hdud Je lu 
pcrl>Ona 11dultu en todai. fui. dinwn1>umcs 4uc l>C expresan en la 
culluru de 11u cornun1dud 

Ser movilizador: 
El subs1Htem11 de lu Kt> A incluye en lu 11cuv1d11d i.ducuuva u 

af!elll1<11 4uc no pt!rtencc1m 111 s11>Lcm11 du educución formol, coord111a 
esfuerios que prov1l'nc11 de distintos sectores y nivel.,s ele 
11rgan1u.c10neH socillh!ll, poU>nciando y unent.andocstnsup<1rl..cs. 

Ser a bie rto y p ermanente: 
8<J conslruyc cun u1111 ucc1()11 culccL1v11 4uc incluye prupucstu~ 

educ11Livus in11l1tucionuh1.11JuHo íurmulcb y prupuc11l<is nu formules. 



2. EL SUJETO DE LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS. 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

A diferencia del niño que va cumpliendo eLapas madurativas en 
distintos aspectos, el adulto logra, en la mayorla de los casos, la 
madurez al alcanzur un equilibrio y armonla en todas sus funciones, 
lo cual le posibiliLa vivir en plenitud . La madurez en el adulto 
designa el ingreso a un estadio definitivo en el que asume un 
compromiso social, la integración a la vida laboral y a le vide en 
pareja o nueva familia. 

iEsta transformación que afecta al conjunto de los 
comport.amient.os define a la adul~ez con más reolismo que una 
determinada edad cronologica. 

!El estado adulto se puede definir a distintos niveles: 
A nivel fís ico, ser adulto significa sentirse bien con su cuerpo 

que ha tomado forme estable. 
A nive l intelectual, la capacidad de conocerse une 

estrechamente con la comprensión y la capacidad de integrar los 
conocimientos en la práctica. 

A nivel de la personalidad, la adultez ot.orga la capacidad de 
ser responsable de la propia conducta y actuar de manera autónoma y 
realista, lo cuul se expresa a nivel social en la posibilidud de aceptar a 
otros como distintos asumiendo a la vez una actitud solidaria. 

A nivel laboral, el adulto organi:1.11 su vida en función de un 
propósito y se mantiene en el comino elegido, aceptando las propias 
capacidades y limites. 

La madurez en el estado adulto es una conquista progresiva de 
la persona enr:1arcada en el proceso de su integt"acióu a I medio Osico y 
socio-cultural que la rodea. Una expresión muy significativa en este 
proceso es el trabajo, entendido como ámbito de cncucnl,ro, creación y 
ejercicio de la solidariadad. 

Desde la perspectiva de la educación, es importante tener en 
cuenta que las motivaciones, intereses y necesidades del adulto giran 
alrededor de tres ejes fundamentales: trabajo, desarrollo personal y 
relaciones sociales. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SUJETO. 

E n función de estas consideraciones podemos enunciar algunas 
carac:terlsticasdel sujeto participante en la educación de adultos: 

a> l>:l adulto acude a aprender por propio deseo o convoncimient.c1 
y no por presiones ex ter nas. 

b} El concepto que tiene de sí mismo el adu lto será decisivo en el 
nivel de formación al que aspara. 

el Los intereses de formación del adulto están esLrechamente 
unidos a las exigencias y reconocimiento del entorno social y a su 
experiencia laboral y de vide. 

di Busca compensar el esfuerzo t¡uc rcafüa con la oblcnción de 
resultados a corto plazo, relacionados con la superación de problemas 
laborales o cotidianos de su vida social y fumilier. 

el Las satisfacciones en su relación cun el educador y el grupo son 
para el ad ulto un potente factor motivacional. el aprendizaje adulto 
requiere situaciones distendidas y desformalizadas que se diferencien 
de las situaciones estrictamenteescolarizadus. 

f) Los estudiantes adultos poseen experiencia vital pero en 
general, no poseen experiencia de estudio. Esto tiene especial 
relevancia a la hora de elegir la metodología, actividades y 
con te.nidos. 

gl Todo aprendizaje conlleva cambios en tu conducta y esto 
supone para los adultos el esfuerzo por superar sus rutinas y su 
tendencia a resistir dichos cambios. 

3. ORJWl'IVOS IH~ LA .. ; nuCA C IÓN DE 
ADULTOS. 

3.1 Ofrecer oportunidades de inslrucc1on básica paru adultos, 
como componente dentro de un proceso más glubal de percepción y 
búsqueda de sutisfacción de necesidades 111dividu11les y colectivus. 

3.2 ~~stimuler la capel"idad de autoaprl'ndizajc polencialmentl! 
presente en toda persona y su ejercicio como condición de autonomm, 
responsubilidad y soliduridad. 

3.3 Aprovechar la transmision del suber instrumental purn 
favorecer la reinterpretación por parle del adulto de su rea ltdad 
cultural, reconociendo los valores y significados en 4ue se Hpoyun lus 
modos de vivir, scnL1r, trabajar, conocer, creer, esperar, recreurse. 
etc .• propios d.., su pueblo. 

3.4 Promover l"n las personas y los grupos soc1u les bajo su 
iníluencia la capac1dud de anulizar su situacion, determ111ur sus 
necesidades, interpretar los problemas individuales u culccllvus en 
relación a sus. causus y rroponer cursos de acción tendientes a su 
solución. 

A través de este obJt•t1vo 111 E.D./\ . se prt1pt11w contribuir 111·lcvur 
la calidad de vida de la:. fan11husy comun1datlcs. 

3.5 Despertar y/o afianzar la capacidad de parl1c1pac1nn dt> las 
personus en lus organizaciones de buse. 11portando a la 
democrutización d" su dinan11c11 pura 4ue efe('t1vu111entl! consutuy1111 
ámbitos de aprendiza Je solidario. 

3.6 Transferir conocin11cnt11s, Lecn1cas y mctudulogrns 4<11· 
perfeccionen le c11pac1dud lubural y <·t111Lriliuyun u buccr del trubuJu 
un 1nodu de pu ruc1pucion y uporw u lu vid u co111unituriu u lu vez 4ue 
rculizacion pcrso11ul crcutivu. 

4. ESTRAT .. ;GIAS l>E LA DIHECC IÓN DE EDU
CACIÓN PEHMANENTE EN EL MAHCO DE 
LA POLÍTICA .. ; nuCATIVA D .. ; L GOHIEHNO 
l'HOVINCIAL. 

E&~fltATEGI A 1: Dcscenlrali.tución para la part ic iµacit\n. 

Descentralizar grudual111entc la capucidad de dccision d1•scl1• 1·1 
nivel provinciul hustu lus u111dades de cj1·l'u1·ió11 puru garanllzar la 
rupidez en lu atcncion de los problemas 4uc se 11rcscntan, lu cn•ul ;, as 
y compro111iso en la solución y la purt1cipacion de lodos los "''"ton•s 
enmurcadu en unu unidad de concepción. 
ESTRATEGIA 2: Educación en e l lralJajo y parn e l trabajo. 

Valorar el trabajtHonlll una realidad del adulu1 en la 1·ual no :.olu 
produce bienes y servicios sino qui' ademas eren y rccn·u la cu hura d1• 
su comunidad comprn1111.•tiundu e11 esta acción ~u autorrt"aliwc1on 
como persona. 

ESTRATEGIA :l: El cornpromisu social de la Educacion ele 
Adultos. 

Trunsforrnar e l c11cul!nlro 1!(lucuLivu 1•ntrc udullos en una 
práctica de actitudes y condut·Lm. solidarias cuyo OUJcl 1vu es la 
formación y capucitac1u11 paru lu partic1pacion 1;ociul. 
ESTRATEGIA 4: l.a comunicación como trnnformudortt de la 
e11cuela y s u re lación con e l medio. 

Asumir la comunicación cun unu conccpcion t¡uc 11ll1•rpn•l11 111 
educador coml) un comumcadur social y a la •'SCl1t• la c111l111 1111a 
insti tucion abierta qui! inwructuu co11 la comunidad y es ren1•adnr11 
de la cultura afectandu los contenidos. lus métodos y la» rclucitlll<'s 
interpersonales. 
t:STftATt:CIA 5: lnno\"3Cion educativa permanente. 

llubilitur Lodos los agentes cclucat1vus y lu11 difcrc11Lt•s inst.an1·1a~ 
de decisión puru unu ucl'tón rt·lkxivu y ~unct•rtudu en lu 1·laburat11111, 
eJccucinn y evuluacin11 de proyectos que impliquen rumbto>; 
educativos innnvudnres. 

ESTRAT•~GIA 6: l{ecuperación de la infraeslructura. 
Kecuperur la 1nfr1wstructura y el 1•11uipumwnl0 mlt•1·1m1ulhlu,., 11 

los objetivos educativos. con la part1c1pación de lus clrnlinlt1,., s1•1·111n•:1 
compromotidos e11 lu conducnon, finunc1ac1011 y eJecuc1un d1• lo,., 
proyectos. 

l>:~'TRATEGIA 7: Apoyo al educador. 

Apoyar ul ductmtl! cumo pl!rsuna y conw trul>aJudur dt• :1cc1ulll!:i 
tendentes u consolidar su dignidad laboral y lograr prota~omsmu 1•11 

los cambios que se prnyccl.nn. 

•:STRATECI A 8: t-:xpansión de la cclucacicin no formal. 

Organiz.ur scrvit·iu~ cthu:utivo~ 110 for111alt•s uh•1ufit•rnl1• a lh'fl'~i 
dudes individuules y sodulcs utiliz1111d11 lo:- n•1•tlf'>S<1S d1s1111niblt•,., d1• la 
cumunid11d y en rclacion f"Ull lns progrumus dl!dcsurrollu. 
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