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ED UCACIÓN DE ADULTOS, 
FUTURO AÚN INCIERTO 

En la larga marcha hacia la Refomza Educativa 
emprendida por el M.E. C. el curso 89 - 90, que ahora 
fmaliza, podrla denominarse "el año del curriculum". 

Acabado el debate público sobre la Reforma, 
presentado y a punto de aprobarse en el Parlamento de 
la nación, el Proyecro de Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo (LOGSE) se está llevando a 
cabo u11 debate de carácter más profesional y, por 
tanto, más restringido sobre el Dise1io Curricular Base, 
pieza fundamental de la Refonna que se quiere 
acometer. 

El Dise1io Curricular Base constituye el primer nivel 
de concreción de la propuesta cufficular y se prese/lfa 

como abierto y flexible, de carácter orie11tador pero 
también prescriptivo. 

Como educadores de adultos tenemos preguntas 
concretas: icómo ha de illlerpretarse que m el D. C.B. 
no haya una propuesta especlfzca para la Educación 
de Adultos? iNo Jie11e nada que ver el D. C.B. con la 
Educación de las Personas Adultas? iEnqué lugar del 
sistema educativo que propone el M.E.C. podemos 
enmarcar la Educación de las Personas Adultas? 
lQué desarrollo administrativo y presupuestario se 
prevé para la Educación de las Personas Adultas? 
Demasiadas preguntas abiertas, sin respuestas ~/aras 
en el proyecto de ley. 

Desde estas mismas páginas nos sumdbamos al 
debate de la Re[ orma ("Radio y Educación de Adultos 
nº 7 y 8) y o/reclamos las aportaciones del Centro 
ECCA que, por otra parte, no difieren en demasfa de 
las propuestas de la F AEA que ahora presentamos en 
este boletfn. Nuevameme, 11os reiteramos en nuestras 
aportaciones. Con la mejor volumad de aunar esfuerzos, 
suscribimos las aportaciones de FAEA y, pese a que la 
Educación de Adultos no aparece en los documentos 
del D.C.B. proponemos: 

-Aprovechar el debate sobrf! el D. CB. que promueve 
la Administración. y sumarnos al mismo. 

-Analizar qué elementos aporta el D. C.B y cuáles 
pueden incorporarse a un curriculum de adultos. 

Presemamos también en este número la Ley de 
Educación de Adultos de la Junta de Andalucfa que 
acaba de aprobar el Parlamemo Autonómico. Un 
paso muy importante pero limiJado al terri.t.orio andaluz. 
Para su desaffollo futuro en todo el pafs, la Educación 
deAdultosdeberfa tener una presencia mds clara, más 
concreta y mucho mds decidida en el Proyecto de Ley 
delaLOGSE. 

No se debiera olvidar que, wia vez reorganizado el 
sistema educativo, la .Educación de las PelSonasAdullas 
va a ser el gran reto que la sociedad presente a Jos 
responsables de la educación de toda Esparza. 

Con el tflulo "Reflexiones sobre la Educación de 
Adultos en el proyecto de la LOGSE" escribe también 
para nuestro boletfn el director del servicio de la Alta 
Inspección del Estado en CatUJ/ÚlS¡ D. Emiliano Madrid 
Palencia. 



"PALABRAS": UN 
CURSO DE AlFABE
TIZACIÓN POR RA
DIO 

Coincidiendo con el Año 
Internacional de la Alfabeti
zación Radio ECCA, en su 
XXV Aniversario, ha puesto 
en antena un nuevo curso de 
Alfabetización que sustituye 
al que hasta estos momentos 
se ha estado emitiendo. Este 
curso "Palabras", pretende, 
además de proporcionar al 
adulto las técnicas básicas ins
Lrumentales para el aprendi
zaje de la lectoescritura y el 
cálculo, proporcionarle los re
cursos necesarios para que 
aprenda a "leer" la realidad 
analizarla y panicipar en s~ 
1r.uisfonnación. El aprendiza
jcde la lectoescritura se desa
rrolla a través de un método 
que, partiendo de un centro 
de interés y de u na frase signi
ficativa, conduce hasta el soni
do del fonema para, a partir 
de aqui, reconstruir las sfiabas 
palabras y frases, consiguiend~ 
que el alumno desde los prime
r·os momentos sea capaz de 
comprender breves mensajes 
escritos, que poco a poco van 
creciendo en complejidad. 

"Palabras" está diseñado 
con la tecnología ECCA, inte
grando los tres elementos del 
acto didáctico: el material 
impreso, la clase radiofónica 
y el encuentro presencial. 

Alrededor de 300 alumnos 
siguen actualmente el curso 
"Palabras" y con ellos se está 
llevando a cabo un seguimien
to para evaluar la experiencia 
que, en futuras ediciones, nos 
pennite introducir los cambios 
encaminados a facilitar el 
aprendizaje. 

En el próximo número de 
nuestro boletID, que estará des
tinado lntegramente a la Alfa
betización, se incluirá un 
informe más detallado de este 
curso. 

IRFEY AL: NUEVA dia ~ra triple. Por una parte, 
SEDE servir de encuentro y propiciar 

El IRFEY AL (Instituto la convivencia durante treS ellas 
Radiofónico Fe y Alegrfa) es de los distintos profesores de 
noticia porque ha estrenado la región. Por otra, realizar 
nuevo domicilio. El instituto una reflexión conjunta sobre 
"que nació en el Ecuador de aspectos relacionados con su 
un sueño", según palabras de actividad profesional en 
su director nacional, el s.J. ECCA, y, por último, reavivar 
Pedro Niño y se convirtió su entusiasmo y motivación 
pronto en una realidad que para continuar en la promo
trató, y en parte consiguió ción humana y cultural de la 
(aunque queda mucho por población de Andaluda. 
hacer), de cambiar las Durantelaprimerajorna
condiciones de vida de Jos da se trató del presente y futuro 
hombres y mujeres de los de la Educación de Adultos. 
barrios suburbanos de las En ella se presentó, por parte 
ciudades y campos de este país. del director general de Educa
No se trataba sólo, con ser ción Compensatoria y Promo
muy importante, de enseñar a ción Ed ucativael proyecto de 
leer y escribir, sino, citando Ley de Adultos para Andalu
palabras tex1uales de su da. Tras una breve exposición, 
direc1or nacional," ... de hacer los asisten1esse reunieron en 
quesesientan felices de haber grupos de trabajo para debatir 
nacido para comunicar a otros Y hacer propuestas sobre este 
su optimismo y su deseo de proyecto. 
ser para ellos y los demás ... " La segunda de las jornadas 

Después de dieciseis años se dedicó en su totalidad al 
de ininterrumpida labor, el estudio de Aula Abierta. Se 
IRFEY AL ofrece un bagaje vieron las posibilidades de tra
altamente positivo en el ámbito tamiento de los diferentes cur
de la educación de adullos y sos que se imparten actual-
en la erradicación del mente en Andaluda; se estu-
analfabetismo. diaron las necesidades de nue-

La nueva dirección del vos cursos y perspectivas de 
Instituto Radiofónico Fe y actualización. 
Alegría es: Durante el último dfa se 

Curión 1288 y 10 de apto procedió a la revisión del ma-
Carilla, 331-A terial impreso correspondien-
QUITO (ECUADOR) te al nuevo curriculum de 
Tfnos: 524-919; 524-918 E.G.B. Después de debatir la 

cuestión se presentaron tres 

ID JORNADASECCA
ANDALUCÍA 

Los profesores destinados 
en loo distintoo centros ECCA 
de la comunidad andaluza, se 
reunieron durante el mes de 
enero en Málaga dentro de 
las llI Jornadas ECCA
Andalucfa. 

El objetivo que se preten-

propuestaS. La primera de ellas 
era asumir en su totalidad el 
currículum elaborado en Ca
narias. Una segunda propuesta 
apuntaba en la djrección de 
mantener loo módulos instru
mentales (Matemáticas y Len
gua) y reformar los de Sociales 
y Naturales, adaptándolos a 
la estructura interdisciplinar 
d~I curriculum de adultoo pre
VlStO para Andalucra. La terre
ra de las propuestas planteaba 
el mantenimiento del currícu
lum elaborado en Canarias 

para E.G.B., abordando 
ECCA - Andaluáa la elabora
ción de cursos para Aula 
Abierta que respondan a las 
necesidades de la población 
andaluza. 

LA ESCUELA DE 
P ADRF.S EN MÉJICO 

Begoña Hernaizde Parás 
directora técnica de Escue~ 
de Padres en ECCA de México 
nos comunica que, tras d~ 
años de trabajo continuo la 
escuela sigue creciendo y que 
esperan con ansiedad el nuevo 
material imprc.so -actualmente 
en fase de producción- para 
asr poder prestar un mejor 
servicio a su alumnado. Para 
contac1ar con esta institución 
dirigirse a: ' 

ECCA de Méjico, A.C. 
Jaime Nunó 75 
Col. Guadalupe Inn 
01020 México, D.F. 
Tel: 5-48-09-46 ; 

5-48-09-63 
Fax: 5-38-03-66 

I1 JORNADAS DE 
PROFESORES 
ORIENTADORF.S EN 
LA CORUÑA 

El día 3 de mayo del 
presente año tuvo lugar en el 
Pazo de Mariñán, cercano a 
La Coruña, una jornada a la 
que se pretende dar un carácter 
periódico anual y que reunió 
a lodo el profesorado orienta
dor del curso de Graduado 
Escolar de la provincia. 

El orden del dfa se refleja 
en los siguientes puntos: 

a) Problemas que afectan 
al funcionamiento general del 
centro de orientación. 



b) Problemática que rodea 
a cada una de las materias 
que se desarrollan en el centro 
de orientación. 

Las conclusiones a que se 
llegaron tras amplias delibera
ciones tanto en peq uefio como 
en gran grupo fueron las que 
a continuación se exponen: 

l. La relación de aproba
dos/suspensos en los distintos 
centros de orientación no pa
rece relevante porque cada 
centro presenta unas caracte
rísticas diferentes en relación 
con el nivel deJ alumnado; sin 
embargo debe resaltarse lo 
siguiente: 

a. Parece influyen te en 
cuan Lo a los resultados finales 
el tiempo que el profesor 
orientador dedique a unas 
determinadas áreas. 

b. El Curso de OrtogralTa 
de la Lengua Castellana plan
teado como apoyo al Gra
duado Escolar representó una 
gran ayuda en el área de la 
Expresión Escrita. 

c. En el área de Lengua 
Inglesa se detecta un alto ni..el 
de aprobados, lo que se rela
ciona di rea.amen te con el des
censo en la edad media de 
nuestros alumnos, muchos de 
los OJales vienen d~cnte 
de los centros de E.G.B. con 
ciertos oonoci-mientos de esta 
lengua y, por tanto, en clara 
ventaja con los alumnos 
adultos. 

d. Laestructuraycompo
sición de los exámenes asr 
como el baremo de los mismos 
facilitan el aprobado en algu
nas áreas. 

2. a. La puntuación y ba
remos de las evaluaciones en 
general, no parecen adecuados 
y por ello se planteó la conve
niencia de elaborarlos en el 
CentroECCAdeLaCorulía. 

b. Se veconveruente 
la valoración global de cada 
uno de los exámenes, por lo 
que se pide que los baremos 
rengan un carácter orienta ti-

voy no se haga de ellos un se
guimiento riguroso, a la vez 
que se solkita eJ tener en OJen
ta el trabajo de los alumnos 
en el centro de orientación. 

c. En los exámenes de 
Lengua Espaftola se vio la 
necesidad de que muchas pre
guntas que van al apartado de 
oonocimientos como resúme
nes, comprensión y expresión 
escrita, etc., pasen al apanado 
de Expresión Escrita. 

3. ~ evaluaciones esaitas 
responden a los contenidos 
impartidos en las dases radio
fónicas y repasadas en los 
centros de orientación, pero 
el nivel de exigencia es bajo y 
técnica mente están mal 
comtrufdas. 

4. Fuera de programa se 
hizo patente por parte del 
grupo la necesidad de replan
tear el tiempo dedicado a la 
obtención del Graduado Esoo
lar, porque un curso no es 
suficiente cuando el nivel del 
alumnado es muy bajo en téc
nicas instrumentales, con lo 
que habrla que esludiar muy 
seriamente el nivel mlnimo 
de conocimientos exigible, es
tablerer unos criterios de tipo 
académico para los alumnos 
que vienen directamente de 
E.G.B., así oomo eJ posibilitar 
la oferta de un Curso de 
Pregraduado. 

CON5TI11JQÓN DEL 
CLAUSTRO Y DEL 
CONSEJO FSCOI.AR 
EN RADIO E<XA DE 
CANARIAS 

Los recién ~trenados bca
Jes sociales de Las Palmas de 
Gran Canaria fueron en esta 

ocasión la sede del seminario 
que anualmente celebran Jos 
profesores de ECCA de esta 
oomunidad. Este V Seminario 
Regional es el primero que se 

NUEVO DIRF.CTOR EN RADIO BCX:A DB 
CANARW 

En Ja reuióQ mnsima,ente del O>nsejo Escolar del 
Qauocle PAw rim deMúlkJS~BOCAb:DOlllbrado 
dhecaor Rafiel Anoclla Niz. ~$1111ituye en el cargo a 
Luis &piu("eped9.dQllJ:pma a~ mmo dfrec:lor 
general de la Puadll!CMil. ECCA. 

La propac¡ta de RafllJ Anoclaa a>mo director fue 
reaHzacta. precisamen1e. por Luis Espina. siendo aprobada 
wWlimemente por el Q)Dsejo &colar. 

Rafael Arrocba Nlz, canario de Lamarote, lleva 
ejerciendo a Radio BCCA desde el a6o 1966. Dwaote 
csceeapmodedempobadelanolladodivcnu aareasque 
le lula llUIDlelüdo ea CIOllaao a>n eJ alamuo y el sillcma 
edacathode ECCA. Desdedclepdo de Radio ECCA en 
I U isJa. 1..amarote, pls61 tjeR:er Ja jefatura del CDIODCa 
llamadocleplrtamentodeTnlfico Esa>lar,en la ~de 
los 70. Posteriormeme accede al cargo de subdirector 
basta su reciente nombramiento como director de Radio 
ECCAea ~ ~quclleva aparejada también la 
función de direcmr N¡foáal dela Fuadacióa ECCA. 

Rafael Anocbl, ~Y paede ares bijm, es profesor 
de E.O.B. y talco dofldlodifusión. & el ten:cr director 
deRadioECCAdelpulldelfundador,FrandacoVillály 
de su antcmior Lula Eaplna. 

Radio y Educ:ad6n de Adultos da la biea\ICllida al 
n11CWdireclordeRadloECCAy.eableadelainstirucióo. 
Je daea los mjs brlllunes áilOI ea su cargo. 

celebra después del cambio 
de marco jurfdioo-administra
tivo del centro ECCA 

Durante los tres dfas en 
losquetranscurrióelsemina
rio (del 6 aJ 8 de mano), se 
vieron OJestiooes relacionadas 
con la actividad ECCA y se 
discutió en grupos de trabajo 
el borrador de Reglamento 
de Régimen Interno, previa
mente presentado por el direc
tor del centro, y aJ que se 
aportaron enm iendas y 
sugerencias que, posterior
men1c, serían recogidas para 
la elaboración provisional de 
este primer reglamento. 

Durante la Oltima jornada 
se relebró la sesión wrmitutiva 
del Oaustro de Profesor~. 
en la ruaJ se eligieron b> repre
sentan tes del profesorado en 
el Consejo Escolar y en el 
Consejo de Patrona10 de la 

Fundación. Asimismo, el di
rector general de la Fundación 
dio a conocer a los asistentes 
el nombre del nuevo director 
del Centro ECCA en Canarias 
propuesto al Comejo de Patro
nato: D. Rafael Arrocba Niz, 
hasta ese momento subdirec
tor de Radio ECCA en esta 
Comunidad. 

Posteriormente, el 26 de 
abrila Jas 12horas, tuvo lugar 
en el aula TIMANFAYAde 
los Jocales sociales de ECCA 
en Canarias, la jornada históri
ca de la constitución del Con
sejo Escolar, formado por 
representantes de la entidad 
litular, del profesonido, del 
personal no docente y del 
alumnado. 

Duran le la sesión constitu
tiva se aprobó el Reglamento 
de Régimen Interior, con las 
enmiendas aportadas por el 



personaJ docente y para una 
duración provisional de dos 
años. Se presentó al nuevo 
director de ECCA en Canarias, 
una vez aceptada su propuesta 
por el Consejo de Patronato 
de la Fundación, y se aprobó, 
asimismo, el Plan de Centro 
para el Curso 90-91. 

FLDIRECfOR GF.NFr 
RAL DE RENOVA
CIÓNPEDAGÓGICA, 
EN RADIO BCCA 

El tema de la educación 
de adultos en el ámbito de la 
LOGSE fue tratado por el 
director general de Renova
ción Pedai,<>gica del Ministerio 
de Educación y Ciencia, don 
Álvaro Marchesi, en el trans
curso de un programa radiofó
nico que sobre el tema del 
cambio educativo se realizó 
en Radio ECCAel pasado28 
de abril. 

En este senúdo el Sr. Mar
chesi reconoció que en la 
LOGSE no se recoge una 
propuesta curricular especifica 
para la educación de adultos 
aunque, dijo:" ... la propuesta 
quecontempla el proyecto de 
reforma es que toda la edu
cación debe configurarse como 
una propuesta de educación 
permanente, lo cual otorga 
un papel espooalmente impor
tante a todo lo que es educa
ción de adultos ... " 

Afladió el Sr. Mardlesi que 
la Educación deAdullosseva 
a configuar como una de las 
piezas claves de la enseñanza 
del futuro: " ... porque cada 
vez los cambios sociales son 
más acelerados, las demandas 
formaúvas son distintas y 
amplias generaáones que van 
a ser adultos en los próximos 

años no han vivido modelos 
educativos adaptados a sus 
posibilidades y va a ser im
prescindible que se esta
ble:ix:an, se potencian, modelos 
de formación de las personas 
adultas ... " 

Según el profesor Marche
si, las personas adultas no 
aprenden, no se aproximan a 
los hechos de aprendizaje de 
una manera similar a como lo 
hacen los jóvenes o los alum
nos de los 13 a los 18 atlos. Es 
por ello que hay que buscar 
fónnulas intermedias entre lo 
presencial y no presencia I; fó
rmulas de aprendizaje a distan
cia, incorporando las nuevas 
tecnologías, como es el caso 
de la radio que posibilita llegar 
a muchos m.ás alumnos y 
adaptar el mensaje a las nuevas 
situaciones de aprendiz.aje. 

Adelantó eJ director ge
neral de Ordenación Educati
va que desde la nueva ley se 
plantea un reto importante, 
" ... que es la oferta para los 
adultos del nuevo tipo de 
formación profesional que 
estamos diseñando, es decir, 
que además de la formación 
básica o el bacllillerato, los 
nuevos ciclos formativos de 
la formación profesional de
ben ofertarse también a los 
adultos ... " 

El Sr. Marchesi Cinali.2.6 la 
entrevista afirmando que la 
radio como instrumento para 
la educación de adultos era 
aJgo muy conocido a través de 
la expc rienda de Radio Ec:x::A 
y que seria este sistema tenido 
en cuenta en el estudio de 
planificación de educación 
Jll1'3 adulta; que se va a realizar 
a nivel nacional. 

ACTOS DEL 25 
ANIVERSARIO DE 
RADIO ECCA A LO 

LARGODELAÑO 
El 25 aniveisaño de Radio 

ECCA se conmemora a lo 
largo de todoelaiio 1990con 
diversos actos que se han 
desarroUado o que están pre
vistos para próximos meses. 

Por lo pronto, se ha llevado 
a cabo un cid o de conferencia<; 
que ha ocupado la tribuna 
del salón de actos del local 
social de la emisora todos los 
jueves, desde marzo, con te
mas relacionados con el pro
grama de cursos del Aula 
Abierta y que han sido trata
dos por prestigicms expertos 
de cada materia. 

En otro orden de cosas, 
se han realizado en la; salones 
del local social de Radio 
ECCA en Las Palmas de Gran 
Canaria tres exposiciones. La 
primera ha dado una visión 
retra>pcctiva de Radio ECCA 
y coincidió con el acto institu
cional del 15 de febrero; la 
segunda fue una muestra de 
murales reali7.ados por los gru
pos participantes en el taller 
de Consumo en la Escuela y 
la tercera es laque muestra el 
trabajo práctico realizado por 
los alwnnos del curso de Foto
grafla de Radio ECCA 

Igualmente bayqueseña
lar que actualmente se está 
Jlevandoacabounseminario 
sobre la Reforma Educativa 
y que se ha desarrollado otro 
seminario de Demografia 
Sanitaria, organizado por la 
Asociación canaria de Medi
cina Social. 

Este es, no obstante, el 
comienzo. El local social de 
Radio ECCA, inaugurado en 
su 25 aniversario, pretende 
ser punto de cita de toda ac
tividad cultural que se pro
yecte en beneficio del aJum
nado de ECCAen particular 
y del pueblo canario en 
general. 

BODAS DE PLATA DE 
RADIO Ecx:AEN CA
NARIAS-

El 15 de febrero es fecha 
significativa en Radio ECCA 
porque en ella, en el alío 1965, 
se puso en antena la primera 
clase de adultos a través de la 
radiodifusión canaria. Mo
mentos iniciales en los que se 
andaba de prestado en locales 
ajenos y c.on instalaciones 
provisionales. 

Este 15 de febrero, 25 al\os 
después, se tuvo la celebración 
de las bodas de plata de la 
enseí\anza de adultM en Cana
rias en local propio que se 
inauguró con taJ motivo. Este 
local está ubicado en un 
populosos barrio de la ciudad 
de Las Patm.as de Gran Cana
ria, Escaleritas,yc.onstade un 
salón de actos c.on c:apaci-da.d 
para más de 200 personas y 
cuatro aulas de uso m6ltiple 
que pueden acoger hasta 160 
alumnos en su conjunto. 

A este acto institucional 
de celebración del 25 aniversa
rio de Radio ECCAasist ieron 
personalidades poUticas y so
ciales de Canarias, encabeza
das por el presidente del Go
bierno Autónomo. 

En el uanscurso del mismo 
se contó c.on la act u.ación de la 
Coral de Radjo ECCA y se 
procedió a la imposición de 
insignias de oro al grupo de 
fundadores que permanece en 
activo en la emisora y que está 
formado por M-R~ Alb6jar 
Robayna, Mª Rosa Sánchez 
López. J u.an Ram1rez Sánchez, 
Blanca N. Goni.ález Frfas, José 
M. Sáez Morales, Antonio 
Torres Flores y Francisco 
Villén Lucen.a, este último 
promotor de Radio ECCA y 
actual miembro del patronato 
de Ja Fundación ECCA 



Reflexiones sobre la Educación 
de Adultos en el proyecto de 

laLOGSE 
EMILIANO MADRID PALENCIA 

El autor, director del Servicio de la Alta /tLrpección del Estado en Canarias, trata de esclarecer las posibilidades de futuro que, 
para el sector de adultos, ofrece Ja futura Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Evidentemente resulta prematuro el intento de hacer 
un análisis sobre el significado que puede tener lo que 
la LOGSE plantea acerca de la educación de adultos, 
al tratarsecnestosmomentos tan solo de un proyecto 

legislativo, que por lo tanto podría sufrir cambia; significativa; 
a lo largo del proceso de debate y aprobación parlamentaria. 
Lo que pretendemos hacer no es nj un análisis en profundidad 
sobre el contenido de la LOGSE, ni siquiera una reflexión cri
tica para proponer enmiendas, sino tan sólo una primera 
aproximación para tratar de ir esclareciendo las posibilidades 
de futuro que para un sector tan importante como los adultos 
esta ley ofrece. 

Lo primero que nos parece preciso resaltar es la importancia 
que la ley concede al sector al hacerle objeto en su estructura 
de un titulo completo. Aunque se trate sólo de una cuestión 
formal y aunque su contenido no sea excesivamente extenso, 
artrculos 51al54, sr nos parece expresivo de la consideración 
destacada que los redactores de Ja ley han querido dar a este 
campo. 

Pero como consideraremos a lo largo de estas líneas, el 
tema de la educación deadullos no sólo es con templado en este 
titulo espedfioo sino que son otros muchos los artkulos del 
Proyecto de Ley que aluden más o menos directamente a este 
sector. Asf por ejemplo: 

Articulo 2.1. esu1blece como principio básico del sistema 
educativo la educación permanente. 

Artículo 66,3, cuando establece que las políticas compen
satorias en el ámbito de la educación especial y de la educación 
de las personas aduJtas se reaJizarán de acuerdo con los crilerios 
previstos en esta Ley. 

Todos Jos anículos que definen la nueva educación básica 
(coincidente con el periodo de escolaridad obligatorio). 

Todos los artículos referidos a la nueva Formación Profe
sional, en tanto en cuantoatiendaalumnosque no proceden de 
las vras ordinarias académicas del sistema, etc. 

ALGUNASCARACTEIÚS11CASDELALOGSEDESDE 
LA PERSPECTIV ADELA EDUCACIÓN DEADUL TOS. 
Las notas o principios que caracterizan el tratamiento que la 
LOGSE da a la educación de las personas adultas son las 
siguientes: 

a) Tratamiento Oexible. 
b) Diferencia claramente entre Educación de Adultos y 

Educación Permanente. 
c) El carácter compensador de la Educación de Adultos. 
d) Inclusión en la Educación de Adultos de los niveles no 

obligatorios. 
a) El prOJ«IO tú la LOGSE time como una de sus 

cartJCJDúticasgmiricasdde suunproyeaoflaible md sDJJi.do 
de recoger sólo aquellos elementos t¡ul! se estiman básicos del 
sisJmla educalivo parponiendo .su cmmciát al desamJllo porlDior. 
SI: prelmdt:rúJ de esta manera conseguir dos objetivos: 
- Lograr la permanencia de la Ley en el tiempo, que sea una 

Ley válida para buena parte del siglo XXl,yaqueel explicitar 
sólo los elementa> más generales del sistema escolar permitirá 
más f'ácilmente su adecuación a las nuevas circunstancias 
sociales; por lo .tanto se modificará su desarrollo adaptándolo 
a los nuevos tiempos pero manteniendo los mismos elementos 
básicos. 

- lgu.almente al contener sólo los elementos fundamentales 
del sistema educativo corresponderá en buena medida a 
cada una de las comunidades autónomas con competencias 
plenas en educación su desarrollo, propiciando lógicamente 
que ese desarrollo se ajuste a las circunstancias sociales, 
económicas, geográficas, culturales, ... originando asf que 
cada comunidad autónoma se dote de su propio modelo del 
sistema educativo. 
Lo anterior, que es cierto para toda la LOGSE, es espe

cialmente válido referido a la educación de adultos, lo cual es _.,., ___ _ 
. .. Lo que sea la Educación de 
Adultos en cada comunidad 
autónoma va a depender funda
mentalmente de la voluntad y la 
capacidad gestora de cada una de 
ellas... ., ., ---- -



lógico si consideramos que fundamentalmente se trata de 
establecer estrategias que poibiliten de manera real una oferta 
de educación a las personas mayores; por lo tanto lo que la 
LOGSEhaceescstablecer lasgarantiasdeesaofertayalguoos 
elementos mfnimos que deben ser considerados para que esa 
ga rantia tenga un con tenido real. Por ello, en el t.ll ulo dedicado 
a la Educación de Adultos la referencia siempre se hace a que 
las admini<;t.raciones educativas colaborarán, organilarán, pr~ 
moverán, podrán organizar, po<IIán establecer convenios, ... 

Es muy importante por ello hacer una primera consideración 
en et sentido deque to quesea la educación de adultos en cada 
Comunidad Autónoma va a depender fundamentalmente de la 
voluntad y la capacidad gestora de cada una de elJas, yva a ser 
por lo t.anto el dinamismo de cada sociedad el que permita una 
mayor o menor riqueza educativa; y en cualquier caso queda 
muy claro que ta LOGSEva a permitir modelos notablemente 
diferenciados entre unas y otras Comunidades Autónomas. 

b) Difumcia cJmammu los c:ona:ptos F4ucarión Pt:rma
IWlle - Educación de Atbúlos.. 

Asf en su artfculo 2° plantea que "el sistema educativo 
tendrá como principio básico la educación permanente. A t.al 
efecto preparará a los alumnos para aprender por si mismos, 
facilitará a las personas adultas que lo nea:siten su incorporación 
a las distintas enscñanas". Es decir, uliliz.a el concepto de 
educación permanente en el sentido establecido por la Confe
rencia de Nairobi de 1976 cuyas caracterfsticas son tres: 
. Los proceooseducativos quesesiguen a lo largo de la vida de 

un hombre deben considerarse como un todo, 
- El hombre es el agente de su propia educación por la interacción 

permanente de sus actos y la reflexión. 
- La educación permanente no debe confundirse con la escola

ridad permanente, ya que debe comprender todas las formas 
de desarrollo personal cualquiera que sea el lugar y los 
medios que lo produzcan. 

Por otro lado el tltulo que versa sobre la educación de las 
personas adultas se contempla como un subconjunto de ofertaS 
educativas que estando integradas y relacionadas con el resto 
del sistema educativo, se dirigen a las personas consideradas 
adultas para que desarrollen sus competencias y aptitudes de 
todo tipo. Por ello lo que se diseña en ese titulo son algunos 
elementos sustanciales de esa oferta específica, relacionándola 
al mismo tiempo con la ofena ordinaria para niños y jóvenes. 

e) El carádu compensador de la &Jucación de AtbúJos.. 
Aunque se contemple la educación de adultos como la vfa 

para ampliar la formación, para muchas personas esta oferta se 
constituye también como un reddesegundaoportunidadycon 
un marcado carácter en la LOGSE de c.ompensación de opor
tunidades no tenidas en su momento. Asf su artículo 51.3 
establece la prioridad en la atención "a aquellos grupos o 
sectores sociales con carencias y necesidades educativas o con 
dificultades para su inserción laboral". 

En ese mismo artfculo se establece que los centros peni
tenciarios garantizarán a los internos la posibilidad de acceso 
a esta educación. 

Igualmente en el capitulo 5°que versa sobre la compensación 
de las desigualdades educativas se dispone en su artfculo 66.2 
que "las polfticas compensatorias en el ámbito de la educación 

especial y de la educación de las personas adultas se realizarán 
de acuerdo con los criterios previstos por esta Ley". Queda 
patente pues el carácter compensador con el que se concibe la 
educación de adultos en la LOGSE. 

Pero debe quedar constancia del peligro que supone el que 
seexclusivice la educación de adultos sólo para compensar las 
deficiencias educativas, limit.ándose como generalmente ha 
venido ocurriendo basta el momento en la oferta pública a las 
campañas de alfabetiz.ación y a la obtención del título de 
Graduado Escolar, en detrimento de una oferta más variada y 
que atienda otros aspectos como la promoción académica en 
niveles post-Obligatorios, la promoción profesional y la animación 
para la participación en la vida social y culluraJ. 

d) La inclusión de la Educación deAl:luJJos os IM nWda no 
obligatorios. 

Queda también claro en la LOGSE que la Educación de 
Adultos, no sólo no puede confundirse con un nivel equivalente 
al básico obligatorio sino que también los niveles no obligatorios 
tales como el BUP, la FP y muchas de las enseftanzas de 
régimen especial, forman parte de esta oferta. Concretamente 
en el arUculo 53.2 se especifica que las personas adultas para 
cursar el Bachillerato y la Formación Profesional podrán 
recurrir a la oferta ordinaria en los centros docentes habituales 
si cumplen el requjsito de titulación, pero que además de esto 
podrán disponer para dichos estudios de una oferta espccmca 
y de una organiz.ación adecuada a sus caracterfsticas . 

OBJETIVOS Y POBlACIÓN PO'IF.NCIAL DE LA EDUCACJÓN Dll 
ADULTOS EN lA LOGSE. 

Los objetivos.. 
En el articulo 51.2 se dispone que la educación de las 

personas adultas tendrá los siguientes objetivos: 
a) Incrementar y actualiur su formación básica. 
b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una 

preparación para el ejercicio de otras profesiones. 
e) Desarrollar su capacidad de participación en Ja vida 

social, cultural, polftica y económica. 
Respecto al primero de esos objetivos, incremento y actua

lización de la educación básica, debe considerarse que esta 
formación por constituir un pre-requisito indispensable para 
el posterior desarrollo persona~ tiene un carácter oompensador, 
pues si hay que proporcionarlo al adulto es porque no se 
adquirió en la edad y momento apropiados. 

Fn ruanto a qué objetivos y contenidos educativos detenninen 
esa formación básica deberemos acudir a Jos que se establecen 
en los artículos 19 y 20 que al determinar las capacidades y las 
áreas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 
est.án proporcionándonos Jos referentes desde los cuales se 
define esa formación básica. 

Ello supone que la población que potencialmente va a 
demandar ese nuevo nivel de formación se ampliará de forma 
muy importante ya que incluirá a todas aquellas personas cuyo 
límite de formación queda en el actual título de Graduado 
Escolar. (Por ello en el artículo 52.1 y 2 se establece que las 
administraciones educativas velarán para que todos tos adultos 
puedan acceder a programas que les ayuden a alcan1.ar la nueva 
formación básica). 



En cuanto al segundo de los objetivos "mejorar su 
cualificación profesional o adquirir una preparación para el 
ejercicio de otras profesiones" ,a nuestro en tender incluirla el 
proporcionar a los adultos segón sus necesidades lo siguiente: 
- La formación profesional de base a la que alude el anlculo 
30.2y3. 

- Impanir los programas de garanúa socia! a que se refiere el 
proyecto en su anfculo 23.2y 3, como oferta alternativa para 
aquellos alumnos que no alcancen los objetivc6 de la educación 
secundaria obligatoria. 

- Igualmente debertan ser objeto de la oferta de la educación 
de adultos los programas de educación continua de carácter 
ocupacional que se desarrollen paralelamente a la estancia 
del trabajador en la empresa, asf romo las acciones al servicio 
de la inserción y la reinserción laboral de los trabajadores, 
pudiendo ser La Educación de Adultos un instrumento fun. 
damcntal de las administraciones públicas para la coordinación 
de las ofertas procedentes de diversas instituciones, 
principalmente las del INEM y otros ministerios. 

• Respecto al tercer objetivo, "desarrollar su capacidad de 
participación en la vida socia~ culluraJ, política y económica", 
al recoger elementos fundamentales del desarrollo personal 
deberán forma.r pane de cualquier ofena educativa integrando 
muchos de sus elementos en los dos objetivos anteriores y 
acercando al adulto a los diversos recursos que el en torno ya 
ofrece y donde se hace efectiva esa parlicipación. 

En cualquier caso es necesario que la formación que se 
proporcione al adulto sea una formación integral en el triple 
sentido que se apuntaba en el Libro Blanco: 
- En primer Jugarse deberá integrar el tratamientodelos tres 

objetivos señalados. 
· Además deberán ser objeto de integración las actividades 

cducativasquese realicen al incardinarlas en la experiencia 
personal global de los alumnos adultos. 

• Por último se deberá establecer una relación estrecha de la 
formación con el medio social de los adullos. 

Qui7.ás la fónnula que mejor exprese esta triple integración 
sea la que ofertan los programas de formación implicadas en 
un programa más amplio de desarrollo comunitario. 

POBLACIÓN ALJ\QUHSíl DIRIGBLA EDUCACIÓN DBADULTOS. 
Aunque no se diga expresamente en la LOGSE y utilizando 
como criterio su definición de objetivos, no es difTcil establecer 

sin obtener el nu<M> tltulo de Graduado Escolar de Secundarla 
y por to tanto: o bien desean completar ese nivel; o bien 
acceden a los programas de garantía social. 

• Alumnos que desean cursar en oferta especffica et nuevo 
Bachillerato o la nueva Formación Profesional (an. 53.2). 

- Ofena especifica de otros centros como por ejemplo Las 
EscueLasOficialesdcldiomassegónloprevistoenelanfculo 
50.5 

• Alumnos que deseen prepararse para superar las pruebas 
especificas que puedan organizarse para obtener alguno de 
los siguientes tftulos: 
. Obtención del Ululo de Graduado Escolar de Educación 
Secundaria para mayores de 18 afias (art. 52.3). 

. Obtención del titulo de Bachillerato para mayores de 23 
años (an. 53.4) . 

. Obtención de los titulas de Formación Profesional que se 
determinen (an. 53.4). 

. Obtención del acceso a Ja Universidad para mayores de 25 
años (art. 53.4). 

ALGUNOS INS1RUMENTOS QUE PLANTEA LA LOGSE PARA LA 
REALIZACIÓN DELA OFERTA DELAEDUCACIÓNDBADULTOS. 
Un principio bási.co organizaJivo: la c.oorc1inación. 

Dice el artfculo51.1 "Las administraciones educativas cola
borarán con otras administraciones públicas con competencias 
en la formación de adultos y, en especial, con la administración 
laboral". 

En el anfculo 54.2 se dice "las administraciones educativas 
podrán establecer convenios de colaboración con las universi
dades, corporaciones locales y otras entidades, públicas o 
privadas, para la educación de adultos". 

También ya hemos hecho referencia a lo queseestableceen 
el articulo 30.1 respecto a la coordinación entre las ofenas de 
Formación Profesiona 1 de régimen ordinario y la ocupacional. 

Todo ello supone un estrmulo para que ron el uniro objetivo 
de mejorar la eficacia, tOdas las instituciones, que además no 
son sólo las educalivas, deberán hacer un esfueri.o de coordinación 
para que La actual mulLiplicidad de ofertas con duplicidades 
innecesarias, se constituya en una red única que llegue a más 
adultos y además que lo haga con mayor claridad. 

Sabemos que existen importantes problemas para que esta 
coordinación se haga efectiva, problemas que se derivan de 
Improcedentes proLagonismos personales o institucionales, 
de las diferentes dependencias del personal que trabaja en 

qué sectores de población serán 
objeto fundamental de la oferta 
de adultos; y asl encontramos los 
siguientes: 

.,., ___ _ aduJtos y los recelos que de 
ello se derivan ... ; sin 
embargo es preciso saJvar 
estas dificul-tades 
insistiendo mucho en el 
objetivo común y aunque la 
LOGSE no lo detennina en 
razón de la flexibilidad a 
que aludimos en un principio 
y del respeto a las diferentes 
administraciones, cada una 
en razón de sus caracterf
sticas deberá cstablec.er uní-

- Adullos cuya máximo nivel de 
formación es el definido por el 
actual tftulo de Graduado 
Escolar (an. 52.2). 

- Adultos que ni siquiera ba.n 
logrado alcanzar ese titulo de 
Graduado EScolar. 

· Alumnos con 16aftosomásque 
abandonen el sistema educativo 

- Todas las Í.n.5tituciones, que además 
no son sólo las educativas, deberán 
hacer un esfuerzo de coordinación 
para que se sustituya una única red 
que llegue a más adultos y además 
que lo haga con mayor claridad ... ____ .,.,_ 



dades organizalivas con una asignación clara de respon
sabilidades y sobre todo determinando el órgano capacitado 
para exigir la coordinación. 

No es dificil imaginar la polenciación enriquecedora que 
wndrfa la ofena de adultos en ámbitos tan claramente delimitados 
como las islas periféricas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias si se estableciese una coordinación clara de los 
recursos actualmente existentes y que sin que la relación que 
sigue los agote son: 
- Oferta de la Consejerfa de Educación. 
- Centros presenciales. 
- EnseñaMIS nocturnas de Bachillerato y Formación Profesional. 
- IBAD. 
- Emisora Cultural Radio ECCA 
- Oferta del INEM de formación ocupacional. 
. Universidad Popular dependiente de cabildos o ayunt.amienios. 
- Oferta de centros de cullura, bibliotecas, ... 

- Escuelas de Idiomas en proceso de creación. 
-Otras ofertas especificas (ej. Otltural Campo en Fuerteventura). 
RESPECro A LA METOOOLOGfA El principio fundamental 
metOdológico se deriva de Ja incardínación que hicimos anterior
mente de Ja Educación de Adultos en Ja Educación Permanente, 
en el sentido de que el sistema educativo preparará a los 
alumnos para aprender por sf mismos, es decir, convertir al 
alumno en agente de su propia educación (art. 2°. l y art. 51.4). 

Por ello junto a la oferta de una enseñam..a presencial y 
teniendo en cuenta las dificultades que muchos adultos tienen 
para asistir a centros, derivadas de sus horarios o la distancia 
a los mismos, en la LOGSE se incide con reiteración en 
ptenciar una oferta ordenada de educación a distancias (an. 
3°.6 y arL 51.4). 

Además de lo anterior en el art. 54.2 se implica a las 
administraciones educativas para que desarrollen programas y 
cursos que respondan a las necesidades de gestión, organización, 
técnicas y métodos pedagógicos en el campo de la Educación 
de Adultos. 

ThuLoTERCERO. DE LA EDUCACIÓN DE l.AS PERSONAS ADULTAS 

AnkuloSI. 
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Reforma del Sistema Educativo y 
Educación de las Personas Adultas 

, 
1 
vk.,.\\ (documento Il) 

I 

Este documento es el segundo que la Federació11 de Asociaciones de Educación de 
adultos, (FA.EA), dedica al tema de la influencia y repercusiones de la Reforma del 
Sistema Educativo en lo Educación de fas Personas Adululs. -El primero se publicó en 
enero de 1988 (Radio y.Educació11 de Adultos nº 7, pdgs. 18-21)· ,y, o pesar de haber 
sido presentado en el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo establecido, no fue 
incluúlo en su momento en ninguno de los volúmenes de Papeles para el debate, donde 
se recogen las aportaciones y consideraciones de personas y entidades ante el Proyecto 
para Jo Refom1a de la Enseñanza. 

El presente documento insiste, lógicamente, en las aportaciones del primero; se basa 
en su estructura y en su /erra, y avanza en la reflexión teniendo e11 cuenta los dos años 
pasados y el contenido, profundamente renovado y mejorado del capftu/o Xll; "La 
Educación de las Personas Adultas", del Libro Blanco para la Refom1a del Sistema 
Educativo. 

Acabado el debate público sobre la Refom1a y presentados los primeros borradores 
del Anteproyecto de Leyde Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), este 
documento pretende opon ar a los Par/omentos y a los Instituciones Públicos nuestras 
posturas sobre fa Educación de las Personas Adultas en el mome1110 actua~ para que 
sean legalmente tomadas en consideración. 

Ampliando los objetivos del presente A11o lntemacional de la Alfabetización, 
pretende también alertar a todas las 01-ganizaciones y entidades sociales de la urgencia 
de tomar en serio, social e institucionalmente, la Educación de las Personas Adultas. 
Busca, una vez mds, llamar la arención sobre la necesidad de discutir su papel en la 
Sociedad actual Quiere ser,fmalmente, un instmmento de movilización consecueme si 
queremos ser escuchados jumo a todos aquellos q11e, como nosotros, entiende que la 
educación es wi elemento fandamental para eviuuque sectores imporran1es de población 
adulta queden def milivamence orillados ante los procesos de cambio y aparrados de la 
construcción de una Sociedad más participativa y solidaria. 

CUFSTIONF.S PREVIAS. 
Duconfumz.ayaapticismodeqanparte 
de los set:toru implicados. 

La presente Reforma se aborda, desde 
gran parte de los sectores directamente 
implicados, con bastante desconflanza y 
cxccpticismo. A medida que ha ido pasan
do el tiempo, muchas ilusiones se han 
ido agostando; especialmente en todo lo 
que se refiere a cualidades de la Reforma 
prevista: infraestructuras adecuadas, pro
fesores de apoyo, equipos psicopcda
gógicos ydeorientaciónsuficientes, mo
tivación y formación del profesorado, 
adaptación de los currfcula, etc ... 

lSe limitará la Reforma simplemente 
a alargar la escolaridad obligatoria hasl3 
14ifl>dlo~ ~·Ad. 

los 16 años, superando de este modo la 
incongruencia existente entre legislación 
educativa y le~lación laboral? lSignifica
rá, tan solo, la adecuación necesaria a 
una futura homologación de tflulos a 
niveles europeos? 

Como Federación de Asociaciones 
de Educación de Adullos con templamos 
con interés y preocupación las manifesta
ciones de profesionales, padres, asocia
ciones y grupos implicados, deseando 
que el Ministerio no caiga en la tentación 
de eludir los problemas de fondo con 
operaciones de estética. 

LA &fama como odeaiarión del SÍSIDnll 
E:ducalivo a las transf onnaciona socia/a 

swgidas a raiz de la aisú del 73. 
Más profunda es ta critica de los que 

creemos que el Sistema Educativo se 
está uúlízando, en el fondo, como un ele
mento fundamental de integración del 
individuo en las estructuras sociales 
dominantes. La Refonna lo que pretende., 
en consecuencia con esta ooncepción del 
Sistema Educativo, no es más que una 
mejor adecuación del estudiante a la 
nueva realidad social surgida a partir de 
la crisis del 73, y caracterizada, entre 
otros aspectos, por la desaparición del 
pleno empleo, por ser u na sociedad dual 
de nuevo cuño en la que ya no se hacen 
proclamas de bienestar social para todos 
y en la cual existe un sector de trabajadores 
cualificados, oon trabajo fijo y bien remu
nerado, y otro sector ma>Uri tario, semio
cu pado y en constante vaivén entre el 
paro, la ocupación temporal mal retri
buida y la economía sumergida de bajos 
costos sociales. 

El Sistema Educativo asl reformado 
asegurará para el primero una alta cua
lificación en el conocimiento y manipu
lación de las nuevas tecnologfas, mientras 
reserva para el segundo un acceso a la 
formación y a la cultura suficiente y con
tinuado, en la medida en que este último 
ac;pectosirva para amortiguar las tensiones 
sociales y que ayude a "disfrutar" del rol 
social que a este sector mayoritario se le 
asigna. La Reforma seguirá instituciona
lizando educaúvamente el aumento de 
la desigualdad social. 

Importancia. para la &hvociótt de los 
PusonasAdullas, de Wlll ref onna a fondo 
del Si.stona Educativa. 

las asociaciones de educación de 
personas ad uJtaS que estamos en la F AEA 
recha:l,amoo la oonfiguración de wta socie
dad dual Estamos vivamente interesados 
en una Reforma a fondo que no ahonde 
diferencins, sino que posibilite la cons-



1rucción de igualdades. 
El sector quesededica a la formación 

básica está recibiendo cada vez en mayor 
cantidad, grupos de jóvenes del llamado 
fracaso escolar, con unos niveles de 
formación mínimos y con unas actitudes 
ante la vida profundamen1e negativas. 
La mayor parte de estos jóvenes penenece 
a las capas sociales más desfavorecidas y 
s.u fracaso está, como es sabido, más 
relacionado con su entorno laboral y 
social, con tas estrecheces e insuficiencias 
escotares que con su coeficiente intelec
tual. 

Sólo un mayor grado de justicia social, 
una reforma del Sistema Educativo en 
profundidad,ycspecialmen1c la amplia
ción y calidad de la ofena educativa desde 
los primeros años, permitirfa superar el 
fracaso escolar y resituar en su justo 
lugar la oferta de formación básica dentro 
<.le la Educación de las Personas AdultaS. 
Posibilitarla, también a la formación 
orientada al trabajo y a la formación cul
tural y clvica, a panir de aquellos 
conocimientos mlnirnos que la hiciesen 
accesible a la mayorla de la población 
adulta y no sólo, como pasa en la 
actualidad, a las minorías previamente 
preparadas. 

Necesidad dL uuaar las actuaciones 
wgenus para superar los di[icils actuales. 

Hoy, tos niveles de instrucción de la 
población adulta actual, el mismo fracaso 
citado, los retos del Acta Única y del 
mercado social europeo, exigen una actua
ción urgente y una planificación conse
cuente en el campo de la formación b.1sica 
de las personas adultas. Dicha actuación, 
si pretende ser eficaz, deberla abarcar, 
por to menos, un período no inferior a 10 
6 15 años. Debería aspirar a superar el 
analfabetismo en los umbrales del año 
2íXX> (pretensión de la UNESCO al lanzar 
la idea del Año Internacional de la 
Alfabetización como inicio de una Dá:ada 
de ta Alfabetización). Debería situar al 
país en unos niveles de formación básica 
suficientes como para hacer posible a 
toda la población encarar, con posibili
dades de éxito, los cambios tecnológicos, 
culturales y sociales que se avecinan. No 
cabe, por tanto, mantener actuaciones 
improvisadas y basadas en programas a 
corto plaw, constantemente a merced 
de cualquier cambio de orientación en 

los Ministerios responsables. 

Necesidad dL rdJasar los esquonas 
COl'TlpDUawrio.f DI la &Jivaci6n IJási.ca 
dL las Pt:nONJS AduluJS. 

El Libro Blanco para la Reforma del 
Sistema Educativo supera los esquemas 
compensatorios en su capitulo XIL No 
se trata tansolodcsolucionar los déficits 
actuales, se trata de prevenir los futuros, 
de actuar desde una postura reflexiva. La 
Educación de las Personas Adultas en 
cualquier de sus ámbitos de actuación 
tiene que ser más una respuesta per
manente a las nea!Sidades de comprensión 
crítica de la realidad social, que un re
miendo a tas deficiencias de escolarización 
del pasado. 

Una sociedad en transfonnación, que 
se está abriendo COl\'itantemcnte a nuevas 
perspectivas, que necesita de la parti
cipación de todos para no alzarse sobre 
la insolidaridad de unos pocos, requiere 
de una Educación de las Personas Adultas 
que permanentemente ayude a todos los 
ciudadanos a encontrar las claves de los 
interrogantes que se producen, a crear 
marcos colectivos para las aspiraciones 
inéditas que surgen, a conocer y poder 
utilizar los nuevos lenguajes tecnológioos 
que aparecen. 

Hemos hablado de todos los ciuda· 
danos, porque la Educación de las Perso
nas AdultaS se debe estructurar pensando 
en toda la población adulta. pero eviden
temente, los ootectivos que formamos 
esta Federación, defendemos la necesidad 
de priorizar unas actuaciones a otras. 

Necesidad de priorizaraqudlm acn1acio
naque tengan comosujaos a los secrores 
popul.aru. 

Hay que actuar preferentemente entre 
los sectores más desfavorecidos cultural
mente. La relación existente entre nivel 
cultural y social hace que muchas de las 
ofertas cullurales, ocupacionales y 
educativas en general, estén cerradas en 
la práctica a la mayorla de la población 
adulta, siendo solo asequibles para 
aq ucllas capas sociales que han oomeguido 
cierto nivel cultural Es resolución nuestra 
urgir a las lnstituciones para que se 
dediquen los fondos necesarios y se 
habili1en fórmulas de coordinación y 
control, de manera que los recursos 
creados den posibilidad reaJ a la formación 

de los sectores más desfavorecidos 
culturalmente, ya que, además, repre
sentan a la mayorf.a de la población adulta, 
según las estadísticas ofrecidas por el 
propio Libro Blanco de la Educación de 
Adul!OS. La tendencia a ofrecer productos 
culturales, formativos o civicos a las 
minorías previamente instruidas, es una 
tónica común en nuestra Sociedad. 

Participación dL los sectbrU popularu DI 

la transf onnoci6n de la sociedad 
Pariimos de la profunda convicción 

de que la democracia y la evolución social 
hacia cotaS más igualitarias, menos 
discriminatorias, sólo será real y posible 
en la medida en que la participación de 
las personas y grupos se dé de forma 
libre, consciente, solidaria, eficaz y organi
iadamente en todos los niveles de la 
realidad. Esto requiere una comprensión 
crítica de los problemas por parte de 
todos, y un ooncepto capaz de transforma
ción social cuando actúa de forma 
solidaria. 

Hacia WIQ metodologfa de acciál sdidaria 
at la F.ducación dL las Pt:nONJS Adulta.s. 

Aceptar lo anterior supone concebir 
el problema de la Educación de las 
Personas Adultos no solo desde ópticas 
curriculares (contenidos, niveles, habilida
des, destrezas, etc.), sino desde un posicio
nam ien to metodológico basado en la 
puesw en marcha de procesos de motiva
ción, de capacitación, y de organización 
para comprender aiticamente su realidad 
y poder actuar grupalmente sobre la 
misma. Sólo asr será posible articular tas 
prácticas educativas con los objetivos 
tan!~ veces anunciados de participación, 
rondcncia critica, integración sociaJ, for
mación integral-. Y como prerrcquesito, 
una pedagogfa que contemple a ta persona 
adulta no como un nifio/a grande, sino 
en su especificidad psicológica y socio
lógica. Una pedagogía que no tenga por 
misión adaptar lo infantil a lo adulto, 
sino que sea capaz de elaborar desde la 
práctica marcos teóricos propios para la 
realidad adulta. 

Neasidad ~ una fomraci.ón inicial y 
pmnanmlt! dd trfucoda/a de las pmonas 
aduJJa.r. 

Esta metodología postula la necesidad 
de elaborar programas espcc!ficos de 



formación permanente de los educadores/ 
as de las personas adultas, tanto desde la 
Universidad como desde las instancias 
sociales, ya sea para preparar el trabajo 
de educador/a, como para anali:zar y 
evaluar Ja práctica concreta y extraer de 
ella loselementosdc futuros procesos de 
investigación. Además de los aspectos 
formativos, el educador/a debe conocer 
métodos y técnicas de organización, de 
ser, en definitiva un an icu lador fa de gru~ 
y colectivos que quieren (mot ivados), 
saben (formadoo) y pueden (organi7Adas) 
participar en el cambio de su realidad. 

Esto coloca a la formación del educa
dor fa de las personas adul tas en el amplio 
marco de u na pedagogfa social 
cspeciali1..ada. 

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS Y REFORMA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO. 
El capítulo X/T da Libro BJ.anco para la 
Reforma del Sistuna Educativo y la 
Educaci.óll &1ri.c.a. 

El capítulo dedicado a la "Educación 
de las Personas Adultas" mejora el 
impresentablecaprtulocorrespondiente 
del Proyecto para la Reforma de la 
Enseñan:za y, en algunos aspectos muy 
concretos, el propio Libro Blanco de la 
Educación de Adultos. En especial lodo 
lo que se refiere a "la formación general 
o de base, que, cada vez con mayor nivel 
y amplitud, va exigiendo a las personas 
adultas la actual evolución de la sociedad". 
La educación básica pasa asf a a>ntempl3r
se no ya desde una óptica compensatoria 
de los déficits escolares, sino desde una 
concepción dinámica. Una sociedad en 
evolución pone cada vez más allO el listón 
de los oonocirnientos técnicos y culturales, 
por lo que siempre se tendrán que arbitrar 
proyectos educativos que aseguren una 
formación adaptada a los nuevos reque
rimientos. 

Esta formación deberla ser integral, 
más atenta al desarrollo de todos los 
aspectos de la persona que a su simple 
proyección laboral. En una época en la 
que el ritmo de producción exige una 
disminución de la jornada laboral, la 
orientación prcfercn1ementeocupacional 
en la educación de la población adulta 
nos parece que. además de anacrónica, 
no da respuesta a las necesidades reales 
de la mayorfa de las personas. 

Contemplamos a las personas en su 
Lrayectoria global, no por las realidades 
wncretas de algunas de ella$ como traba
jadoras, sino como agentes correspon
sables de desarrollo local y comunitario. 
Personas ciudadanas todos los dlas de 
pleno derecho y sujetos de felicidad. 

E'4ucación de las PD'SONJS Adu/Jas, 
Fihmó6nP~y Ú!'Jde Odmadás 
General del Sistema EducaJivo (LOGSE). 

"Parece evidente que nadie puede 
hoy vivir de las rentas educativas 
acumuladas en la adolescencia y en la 
juventud y que todos debemos aprender 
cos.asnucvas". Dcsdeesta perspectiva de 
la Educación Permanente <!'l desde donde 
debe contemplarse la Educación de las 
Personas Ad u Itas, ya se Lra te de recicla je 
laboral o de formación ocupacional, de 
ampliación de los conocimientos cultu
rales o de preparación a una mayor inter
vención ciudadana, de incremento de los 
oonocimientos instrumentales o profundi
zación en las habilidades básicas. 

El marco de la Educación Permanente 
nos obliga a plantear el problema de la 
correcta ubicación de la Educación de 
las Personas Adultas en la LOGSE. No 
debe convertirse ni en un sistema paralelo 
al Sistema Educativo, ni en un capitulo 
~tado en el mismo de forma anómala. 
Requiere un tratamiento aparte, como 
insistiremos más adelante, por su cvidcme 
imponancia, amplitud y complejidad. En 
consecuencia, esperamos una mención 
significativa en la LOGSE, o bien en la 
declaración de principios preliminar, o 
en un apéndice conclusorio, mejor que 
en medio del aniculado de la Ley como 
sucede en los borradores presentados, 
rompiendo necesariamen1e el ritmo de 
las concreciones normativas. 

LOGSE (Ley de Ordouu:ü5n GenuaJ del 
Sistmw Educativo) y LEMEPA (Ley 
More.o de &lucaci6n de las Pt:nonas 
AIJu./Jar). 

Reclamamos de nuevo una "Ley 
Marc.o de Educación de las Personas 
Adultas", ya que es el siguiente paso 
coherente tras el debate del Libro Verde 
y su concreción en el Libro Blanco para 
la Reforma del Sistema Educativo se ha 
proyectado, lógicamente, en la redaa:ión 
de la LOGSE y ooncluirá en la promul· 
gación próxima de tal Ley. 

lCuálcs son las rawncs por lasque el 
Libro Blanco de la Educación de Adultos 
(1986) ha abonado su trayectoria lógica? 
lPor qué no se ha redactado ya la "Ley 
Marco de Educación de las Personas 
Adultas"? 

No se puede pretender solucionar el 
tema pendiente de la estructuración legal 
de la educac.ión y formación de las peoonas 
adulLaS, en sus cuatro áreas esenciales, 
desde ordenamientos legales de rango 
inferior, y sin voluntad de afrontar Ja 
<1~-ver1ebración creciente que presenta 
este marco educativo. 

EJ complejo panorama de la Educaá6n 
di! las Pt:rsauuAdllkas no se puede t:naITaT 

desde d MEC con nonnaliva.r de rango 
inferior. 

Al aumentar la oferta de educación 
para las personas adultas, especialmente 
a través de cursos ocupacionales, la 
desconeKión y la falta de objetivos claros 
se ha incrementado. 

El Libro Blanco de la Educación de 
Adultos, que ofreció en su momento un 
marco reícrencial y una ventana abierta 
a la esperanza, especialmcn1ecs1ecap[1ulo 
XlJ que estamos comentando, hacen más 
evidente el cont rasteentre loqueelJosse 
afirma y ta realidad. As!, salvo excepciones, 
la formación básica sigue anclada en una 
concepción escolar y bancaria desconec
tada de las necesidades de la persona 
adul1.a, la formación cultural sigue siendo 
fuer1emen1e elitista y consumista, y, la 
ocupacional, en la mayoría de los casos, 
ni está adaptada a las necesidades 
formativas de los parados/as a Jos que va 
dirigida, ni ocupa a nadie más que a los 
expertos. Su falta de planificación a medio 
plazo y su consecuente desajuste adminis
traiivo. dan como resultado que los 
enormes recursos de que dispone sirvan 
fundamentalmen1e para justificar estadfst
icas hueras de contenido real, llenen 
bolsillos de iniciativas privadas y dejen 
vados las fondos públm deque se nutren 
sio operat ividad social. 

Es1coomplejo panorama nadie puede 
pretender resolverlo con normativas de 
rango inferior dictadas desde el MEC, si 
no existe un quehacer parlamentario, 
fruto de una voluntad polhica de encarar 
el tema y el consenso suficiente de las 
fuerzas sociales, fruto de una exigencia 
profunda de la sociedad. La Educación 



de las Personas AduJtaS podría ooordinar 
todas las actuaciones si existiese un marco 
legal válido, en el que se posibilitase 
realmente un control popular de los 
recursos empleados. 

El derecho tú tDda.s las JJ'!l"SOMS aduJuJS a 
una educación adaptada. a sus 
caracteristi=as. 

Mientras no se promulgue la "Ley 
Marco de Educación de las Personas 
Adultas", han de mantenerse abiertas y 
potenciarse aquellas vias que permitan 
posibilidades de formación, adaptadas a 
las personas adulLaS, desde la Alíabeti
zación hasta el acceso a la Universidad, 
utilizando todas las modalidades y sus 
combinaciones posibles, (el acceso para 
mayores de 25 a~. experiencias de grados 
medios para personas adultas ... ). 

Essugcrente la visión aportada por el 
Libro Blanco para la Reforma sobre la 
posibilidad de acceso de los jóvenes y 
adultos/as, a los módulos proíesionales 
de nivel 2 y 3 a tra\'és de pruebas cspccífi~. 
sin ncresidad de titulación previa, porque 
todas las personas tienen derecho a tener 
puenas de entrada a cualquier nivel de 
instrucción y titulación, adaptadas a sus 
necesidades y a su especificación 
psicopcdagógica. 

"Una sociedad desarrollada con una 
tasa de dependencia alta -porcentaje de 
ciudadanos fuera de la edad laboral sobre 
la población activa potencial-, precisa de 
sistemas Oexiblcs de Edtación de Adultos 
capares de dar respuesta a amplia; colcaj
vos que, ( ... ), deben sentirse activos y 
beneficiarse del derecho de todos a Ja 
educación establecido por la Cons
titución". 

Dd Graduodo Escolar octuo1 al nuno 
tfJuJo tú post.secundaria obügawria. 

En el año Wl5 habrá personas menores 
de 50 añas que no habrán cstado educadas 
en la Reforma. Aún siendo ilusamente 
optimisUIS sobre el resultado de la misma, 
nos quedan unos cuarenta ai\os antes de 
que la última persona prerreformada 
traspase el umbral de los 50. 

Es necesaria una planificación a largo 
plaw que tenga en cuent.a estos datos, 
estos défictits, estas carencias. 

Y, en concreto, las carencias de titu
lación que se inducirán en todas las perso
nas adultas que actualmente tienen el 

Graduado Escolar y que muy pronto 
verán superado este Lftulo por el de Gra
duado en Educación Secundaria. Puede 
preverse que habrá una nueva demanda 
de formación a la que habrá que dar 
respuesta desde centros especlficos, con 
educadorcs cualificados y especializados. 

La especificidad de centros y edu
cadores debe excluir walq uier orlen tación 
corporativa y preocuparse des u adecua
ción a las necesidades ycaracterlsticas de 
las personas. adultas. Serla necesaria la 
creación inmediata de centros experi
mentales en !los que se pudieran observar 
y evaluar programas propios para la 
población adulta, que posibiUtasen acce
der a cualquier lftulo, desde los niveles 
de alfabetiucíón hasta los universitari~ 
La inexistencia de tales experiencias 
demuestra, a nuestro entender, la falta 
de decisión o la ambigüedad en la que se 
mueve la Administración en todo lo 
referente a la Educación de las Personas 
Adultas en nuestro pafs. 

Cambios en la sociedad y demanda de 
formación básica. 

En la población adulta, al margen de 
las demandas de nuews titulaciones, que 
infieren cualquier reforma del Sistema 
Educativo, "'las personas se verán cada 
vez más enfrenta~ a cambios queafCCLa
rán a sus capacidades como 1 rabajadores 
y su capacidad de respuesta dependerá 
esencialmente de sus niveles educativos: 
cambios en la tea10logla1 en las profesio
nes y en Jos puestos de trabajo( ... ). En 
esas condiciones previsibles, resulta indis
pensable una formación de base mas 
vasta que la proporcionada por la actual 
EGB, y también una educación más 
polivalente y flexible, que permita a las 
personas encarar las nuevas situaciones 
con garantías de éxito". "La moderniza
ción de la estructura productiva ( ... ) 
depende, por consiguiente., ianto del nivel 
educativo general de esa población, como 
de su actitud para ack¡uirir una preparación 
técnica y profesional adaptada a las 
exigencias actuales". 

lndependieotementede la orientación 
productivism de los párrafos citados, su 
aceptación exige, como consecuencia, 
un incremento de las ofertas educativas 
destinadas a la población adulta, no en 
función de los déficits pasados, sino de 
las exigencias de futuro. Este es el 

presupuesto fundamental de una nueva 
cooccptuali7.ación de la Educación de 
las Personas AduJLaS. 

LEY MAROO DE EDUCACIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS 
(LEMEPA) 
LOGSEy LEMEPA. 

Espcrarlamos de la LOGSE una 
referencia amplia ysuficientea la necesi
dad de un marco formativo para las 
personas adultas, en función de los 
cambioscstructuralesydevaloresquese 
han producido y a la necesidad urgente 
de una articulación social solidaria. Conti
nuaremos exigiendo, en la medida de 
nuestras posibilidades una Ley Marco 
específica que incremente los cauces 
formativos y abra perspectivas de raciona
lidad y de progreso. Es una exigencia del 
l.Joro Blanco de la Educación de Adultos, 
escamoteada posiblemente en la misma 
lfnea de todas las reducciones sociales. 

OJjell\ios GeNrales tú la faJura LFMEPA. 
- Desarrollar todos los ámbitos y di

mensiones de Ja Educación de las Personas 
Adultas. 

- Coordinar y racionalizar las actua
ciones de los diferentes Depanamentos 
y Administraciones. 

- Organizar la Educación de las Per
sonas Adultas como una roo de progra~ 
formativos integrales de base territorial, 
habilitando fórmulas válidas de gestión 
y evaluación que posibiliten Ja plena 
panicipación de organizaciones sindkales, 
grupos sociales y ciudadanos implicados. 

-Potenciar la iniciativa social y las or
ganii.aciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro. 

- Dotar a la Educación de las Personas 
Adultas de un marco presupuestario 
suficiente. 

- Asegurar que la iniciativa privada 
que reciba subvenciones pllblicas las 
destine oonvenientemente a las finalidades 
propuestas. 

- Coordinar la modalidad a distancia 
con la presencial. 

- Priorúar tres elementos concretos: 
• La elevación del nivel general de 

formación. 
•Atención a lossectoressocialesque 

tienen más dificultades en su desarrollo 
personal y social. 

• Fomento de proyectos compactada; 



de base Lerritorial. 

ObjeJivos conuetos. 
- Realizarunestudiosobreel alcance 

real del analfabetismo en nuestro pafs. 
- Elaborar proyectos que tiend3J!a la 

superación progresiva del analfabetismo 
para el afio 2000. 

- Facilitar a toda Ja población adulta 
la posibilidad de conseguir la formación 
básica imprescindible. 

-Proporcionar vfas de acc.cso a cual
quier titulación, adaptada asu condición 
adulta. 

- Posibilitar el acceso a reciclajes e 
inserción profesional, de acuerdo con 
las exigencias del mercado de trabajo, las 
propias aspiraciones y disponibilidades 
personales y dentro del concepto de 
formación integral. 

- Facilitar el a~o a las redes cultu
rales existentes. 

- Potenciar la creatividad y proyectos 
culturales surgidos de las instancias 
ciudadanas. 

- Fomentar Ja capacidad crltica ante 
la propia realidad, haciendo e.special 
hincapié en cualquier tipo de injusticia 
social, acciones destructivas del medio 
ambiente, manipulación producida por 
los medios de comunicación ... 

Elementos organizativos básicos 
i!Uerrelacionado.s. 

- Comisión interministerial e interins
litucional dependiente de Ja Presidencia 
del Gobierno con responsabilidades fun
damentales en la planificación, análisis y 
evaluación de los proc.c.sos eduC3tivos 
generales de La población adulta. 

- Consejo Asesor oon participación 
de todas las Adminisll'3cioncs, Institucio
nes, y Entidades füertemente impliC3das 
en la EduC3ción de las PersonasAdulLas. 

- Instituto Autónomo de ta Educación 
de las Personas Adultas, con funciones 
de ayuda a la investigación, promoción, 
ooordinación y puesta en práctica de las 
directrices generales. 

- Programas integrados de base 
territorial elaborados por órganos oon 
capacidad autónoma de adaptación a las 
directrices generales a las situaciones y 
realidades concretas, con participación 
de todas las imtancias impt~ y oontrol 
real por parte de las mismas. 

- Centros y actuaciones Polivalentes 

de Educación de las Personas Adultas, 
con proyectos de actuación propios, en 
los cuales Jos participantes tengan un 
papel fundamental en la programación y 
gestión de los mismos. 

E/mtaúm fomwtivos gmualu.. 
- Es necesaria la elaboración de pr~ 

t~ curriculares espedfioos para el apren
dizaje adulto. 

- Hay que asegurar una comunicación 
curricular oon el resto del Sistema 
Educativo a través de las oonvalidaciones 
oponunM y las prucbas de ni\oel educativo 
que se establezC3n. 

- Se deberán crear, en pluralidad de 
procesos y recursos forma1ivos, aquellos 
estudios que garanticen una formación 
inicial específica de especialista en Edu
cación de las Personas Adultas. 

- Es necesario refor1..ar los procesos 
de formación pcnnaoente de los monito
res y educadores, en base a ~a reflexión 
continua y sistemátiC3 sobre la práctica 
realizada. 

CONCLUSIONES. 
Las leyes y proyectos de las Admi

nistraciones, ni en el mejor de los casos, 
representan un avance en los procesos 
liberadores de la Sociedad, si no cuentan 
con unos oolectivosque los apliquen, los 
oorrijan, los adapten o los olviden en su 
práctiC3 cuando se vuelven obsoletos u 
opresores. 

En un~ como el nuestro con niveles 
de analfabetismo absoluto y funcional 
importantes, con una preparación escasa 
para poder dar respuesta a las exigencias 
que la sociedad alumbra cada dla, nuestra 
experiencia nos hace dirigir este Docu
mento a las instancias que pueden legislar 
o influir en la tramitación de normativas 
legales jus~. Aunque somos oonscicntes 
de que sólo la acción decidida de Jos 
implicados acabará modificando la 
situación. 

Después de haberse aprobado este 
Ocx.'Umento por la Asamblea de la FAEA 
se ha presentado el Anteproyec10 de Ley 
de Ordenación General del Sistema Edu
cauvo. Su lectura nos reafirma en todo lo 
que hemos ido diciendo: ~ nec.esaria 
una Ley Marco de EduC3ción de las 
Personas Adultas. 

Rcmarcam~ dos aspectos concretos: 
uno positivo y el otro preocupante. Es 

positivo que se le haya dedicado un TI tu lo 
a la EduC3ción de Adultos. Subraya su 
carácterespecmco. Pero es preocupante 
queseofrezcaa los nuevos fracasados de 
la Educación Secundaria Obligatoria la 
vfa de la "Educación de Adultos" como 
la única posible "para proseguir sus 
estudios", mientras se les ofreren 
.. programas específioos" con el fin de 
proporcionarles una formación básica y 
profesional que les permita inoorporarse 
a la vida activa". 

C.Ondufmos, pues, renovando nuestra 
firme resolución de actuar a través de los 
Centros de EduC3ción de Personas 
Adult.as fomentando la solidaridad, 
avani.ando hacia la igualdad y eliminando 
las diferencias sociales y culturales cada 
vez más enormes. 

Marzo 1990. 
AJA 

La f AEA ca una ONO (Orpnizlcit')a No 
OubmlatDelllll) 

de '8lbito ...... fonlllda por 
coledhtal de .... .....,. laclv, 

a..aiMdalca • ,_.._ 
dMrUly ........ 

CUJO objdho eólDda. poccncilr 
una Edocaci6n de IM Penaut Adulta 

panldp111Ya, ltltqral, IOlldlria y popullr. 



Comportamientos y educación para la salud. 
Efectividad del método ECCA 

DR. LUIS BELLO LUJÁN 

El siguiente infomre es w1 resumen de la tesis doctoral tkl autor, en la que se analizan los resultados de un programa de 
educación para la salud mediante la metodologfa ECCA. 

lntroducción. 
La educación para la salud se ha 

convertido en uno de los aspectos más 
importantes de toda acción sanitaria. 

Pero sabemos, que la educación para 
la salud es un tema basl3nlc más complejo 
de lo que se crcla hace unos años. No se 
lrata tanto en saber consignas salutfferas, 
con pretensiones más o menos morali-
1..antes, sino que supone adentrarse en el 
complicado mecanismo de las relaciones 
del ser humano con su propia vida; de 
analizar las formas de modificación de 
hábitos ycomportamientos quese asien
tan en las estructuras más profundas del 
ser humano; de comprender lo trascenden
te que el rol protagonista del ciudadano 
pueda tener para mejorar o empeorar la 
calidad de vida y las expectativas de salud. 

Aunque el a u ge de la Educación para 
la Salud ha sido importante en ~ últimos 
años, ya que no suele fal tar en ningún 
programa o proyectosanitario,la misma 
ha existido desde siempre, insertada en 

el medio social ycullural. Los programas 
educativos de intervención comunitaria, 
que se vienen desarrollando quieren ser 
instrumenios que incidan sobre el compor
tamiento de los individuos y las colectivi
dades para alcanzar mejores niveles de 
salud. Se pretende que la población pueda 
ir tomando ella misma"decisiones
informadas" que le beneficien. 

Muchos autores americanos y 
europeos, como L Green. Kreuter y 
Pantridge (1980), Modolo (1974) y B.K. 
Tones (1986), han hecho referencia ex
plicita a la educación para la salud como 
instrumento para el cambio de conoci
mientos y componamientos. 

Asl como hay una roincidencia general 
en lo que debe ser el objetivo final de la 
educación para la salud y que,en definitiva 
es la "promoción de los cambios en los 
comportamientos de Jos individuos, i.ndivi· 
duales o colectivos", no suele haberla en 
cuanto a los métodos propuestos para 
corregirlos. 

CUADRONºl 

Hay dos paradigmas fundamentales 
que caracterizan a las diferentes corrientes 
en educación para la salud y que se reflejan 
a la hora del diseño y metodologla de los 
pogra mas de intervención en educación 
para la salud. 

El primer paradigma está centrado 
en una concepción de la ciencia, positivista, 
donde la responsabilidad de lo que le su
cede al individuo, tiene un carácter marca
damente individualista "victim blaming", 
sienoo los factores individua~ biológicos 
o conductuales, los únicos que Inciden 
en la determinación de la enfermedad; 
en general, los programas de inteivención 
que sustentan este paradigma intentan 
cambiarlos estilos de vida de los individuos 
"exclusivamente", sin tener en cuenta 
otros aspectos. Existen muchos programas 
de intervención de esta natuJaleza, pero 
cabrta destacar el "KAP model". (1). 

El segundo paradigma diferenciador, 
es1á centrado en una concepción de la 
ciencia, crftica, donde la responsabilidad 

ENFOQUF.s TRADICIONAL Y CRtnCO EN MODIFICACIÓN DE COMPORTAMJENTOS 

Concepción de la ciencia 

ldeologfa 

Determinantes de la enfermedad 

Estrategias de intervención 

Positivista 

Responsabilidad individual 
"victing blaming• 

Factores individuales 
biológicos o conductuales 

Cambiar los estilos de vida 
individuales 
- Health believc Model 
• K.AP. Model 

Critica (no posítivista) 

Responsabilidad colectiva y social 

Factores sociales, culturales, 
económicos 

Cambio de los aspectos sociales y 
ambientales 
Modelo de cambio social 

Fuente: O'Neill, Michcl. COU/'$ tk S0111i DJt1llTIWl(1UUJill, Montrcal, 1934 



CUADRONº2 
TIPOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Cen1rado 

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Acción 

Recursos 

de to que le sucede al individuo es fun
damentalmente colectivo y social, siendo 
tos fac1ores sociales, culturales y eco
nómioos, detenninames de la enfermedad; 
tos programas de intervención de esta 
na1uraleza inciden también en los cambios 
de los aspectos sociales y ambiental.es 
oomo estrategia fundamental en el cambio 
de comportamiento. Un ejemplo de este 
tipo de programa es eJ "modelo del cambio 
social" (cuadro nº 1) (2). 

Los programas de intervención oomu
ni1arias 1icnen un desarrollo recien1e en 
el campo de la salud pública. (3). 

Al menos, tres razones pueden ser 
distinguidas, como de mayor interés 
creciente que se reflejan sobre este tipo 
de programas comunitarios. 

Una, el aumento de las enfermedades 
crónicas relacionadas con el compona
mientoy los factores ambientales. dos,et 
desarrollo en el oonocimiento sobre aspec
tos metodológicos de las cienáas sociales 
y oonductualcs aplicables a la salud públi
ca. Tercero, se a poya en aspectos ideoló
gicos de pollúca sanitaria, en consonancia 
con et lema "salud para todos". Los 
programas de S<llud pública, tienen que 
hacer un esfuerw en resolver los 
problemas salud en los que la medicina 
tradicional asistencial ha dem~trado ser 
poco efectiva. 

Los programas forman un puen1e entre 
ta 1corra y la práctica. Su objetivo es 
práctico: producir "cambios", no construir 
tcorfas (cuadro nº 2). (4). 

Los programas de int.er\ención pueden 

'" 

Servicios desaJud y personal 
sanitario 

PRODUCIR "CAMBIOS" 

- Estilos de vida insanos 
- Uso razonable de Jos servicios de 

salud 
- Aumento del uso de servicios 
preventivos 

Continua 

Comunidad y voluntarios (sanitarios y no 
sanitarios) 

- Formación de Hderes comunitarios 
- Mejora de la organización social 
- Aumento de la presión social sobre los 
servicios de salud 

- Aumento de la conciencia social 

Discontinua 

Propios del sistema sanitario Fuera del sistema 
Pres u puesto propio 

ser"integrados" en los servicios desalud 
(ejemplo, The Nonh Karelia Projcct),y 
"no integrados" en los servicios de salud, 
es1.ableciéndose una organización paralela 
para la gestión de los mismos, un personal 
san'itario y no saniLario, voluntarios (ejem
plo, Programa "Salud para todos" de 
Radio ECCA). 

El programa de educación para Ja 
salud "Salud para todos" de Radio ECCA, 
es un programa no llltegrado directarncn te 
en los servicios sani1aríos, centrado en la 
oomunidad, que tiene como objetivo fun
damental, envolver a la población en 
acciones de salud individuales y coleclivai. 
para conseguir un ambiente y estilos de 
vida más sanos. Dicho programa oontem
pla un desarrollo en tres grandes 
direcciones: 

- Hacia el mái. tradicional y compo
nen 1e necesario en los programas de salud 
como apoyo y complemento de Jos mis
mos, y que consiste en la adquisición de 
conocimientos de los individuos sobre la 
salud y la enfermedad. 

- Hacia ta mejora de la información 
acerca del funcionamiento del sistema 
de salud y la comprensión de su organi-
1.ación y mecanismos. 

- Haciaetaumentodela tomadecon
ciencia de la influencia que ejercen sobre 
Ja salud los factores sociales, poUlioos y 
ambientales, en general. 

De este modo la "Educación para la 
salud" se conviene en un método de 
LJ"abajo o instrumento imprescindible para 
implicar al individuo y/o al grupo en las 

acciones de defensa y promocion de la 
salud: obtener información correcta y 
suficiente sobre el proceso de enfermos; 
ser capai de analli.ar la propia realidad; 
ob1ener deducciones en relación con las 
condiciones de vida y su propia saJud. 

El programa "Salud para todos" est<i 
diseñado de acuerdo con el sistema 
tridimensional E<XA de cnsei\8117.3, c~ 
elementos de trabajo son: la a>mbinación 
dela clase por raclio,et material impreso 
y la reunion de grupo. La principal 
carac1crlstica del método ECCA es no 
dejar la radio aislada, sino integrarla en 
un conjunto que interaaúa ron el material 
impreso y la acción presencial de las 
personas que panicipan en el programa. 

Objetivos. 

l. Objetivo gciual: 
-Contribuir a esclarecer las repercu

siones que ha tenido el programa en la 
comunidad. 

2. Objt!tivO.f upeci[u:os: 
- Conocer los conocimientos sanitarios 

alcan1..ados por la comunidad. 
- Detcnninar Jos cambios de actitudes 

llevadas a cabo, como consecuencia del 
programa. 

- ldcntifiCU' los cambios que se generan 
en los comportamientos o hábitos de 
salud individuales. 

Hipótesis de trabajo. 

Los programas educativos de 



inlcrveoción comunitaria inciden en el 
componamienlo individual y colectivo 
de la comunidad, reflejados en un mejor 
uso de servicios prevenlivos sanitarios y 
en Wl3 mayor participa00n de la población 
en actividades de promoción de la salud. 

Material y método. 
J. Para conocer el cambio de conoci

miemos. Se relacionó una muestra repre
sentativa entre Jos participantes del curso 
de Salud I (400)al 37.af, alealoria simple, 
de los qoe obtuvieron diploma en el ai'io 
1987. Asimismo,seoblovo otra muestra 
reprcsenlaliva (400) de parlicipanlcs en 
otros cursos del Aula Abierta, con iguales 
caractcrfsticas sociales (cursos de Cu hura 
Popular 11 y Escuela de Padres) y que 
constiluyó nuestro grupo control. Se 
elaboró un cuestionario sobre conoci
mientos, con rcspuesias de verdadero o 
falso. El diseno utifü.ado fue un disei'io 
cuasi experimental postest con grupo 
control equivalen ce. El cuestionario fue 
enviado por correo al finalizar el curso. 
Se utilizaron las pruebas de fiabilidad 
oportunas (R = 0.80),y la prueba estadl
stica ucilizada para ronoccr las diferencias 
entre ambos grupos fue la "t" de Studcm. 

2 Para conocer el cambio de acti1udes. 
Se utilizó la misma muestra y el mismo 
cuestionario que utiUre para la medición 
deconocimientos, ai'iadiendo una escala 
para la medición de actitudes, la escala 
Likcrt. La escala Ukert, es cambién conoci
da como la de "método de los cllculos 
sumados o de los taraciones sumados. La 
escala Liken es la que presenta mayor 
validez y fiabilidad. Es un método o instru
mento que sirve para medir actitudes a 
partir de declaraciones que se puedan 
decir sobre un objeto de actitud. La escala 
Likert hubo que elaborarla a partir de 
declaraciones de vecinos de diferentes 
barrios sobre la salud. Loo primeros item.5 
relacionados se aplicaron de fbrrna piloto, 
quedando la escala reducida de 52 items 
a 16. Para el cllculo de la puntuación 
total de un individuo, se reunen las puntua
ciones de cada item. Posteriormente, se 
calculan las medias de puntuaciones pa.ra 
cada uno de los grupos que se comparan 
y se aplica la "l'' de Student. 

3. Para conocer el cambio de Mbit os o 
de componamientos de salud. Utilizan
do la misma muestra y el cuestionario 
anterior para los conocimientos yactitu-

CUADRONº3. 
OONOCIMIENTOS Y GRUPOS 

Grupo experimental 
Grupo control 
p o.cxxn 

34.6 + 3.77 
28.6 + 5.26 

CUADRONºS. 
CC!STA DE LA COMPRA Y GRUPOS 

l lubo cambios 
en la cesta de 
la compra 
No hubo c:am-
btos en la OCS· 

G.ap. G.conL 

121 (37.2) 204 (62.8) 

1a de la compra 199 (6S.7) 104 (34.3) 
x2: 49.6 
p0.0001 

des, se añadieron una serie de preguntas 
relativas a la alimentación (5 preguntas); 
a la utilización de servicios sanitarios 
preventivas (2 pregunw); a la autopromo
ciOn de la salud (2 preguntas); a la pan.ici
pación en actividades sanitarias (1 pregun
ta); y a la higiene personal ( 1 pregunta). 
Para la comparación entre ambos grupos 
se utilim la prueba de significación estadis-
1ica del chi-cuadrado. 

Además, en primer lugar quise saber 
si las variables romo edad, sexo, ocupación 
o residencia eslán relacionados con los 
ronocimientos o las actitudes. Utilii.ando 
la prueba de significación estadfstica 
ANO VA pude observar cómo dichas va
riables incidían de forma diferente tanto 
en los conocimienros como en las 
actitudes. 

CUADRONº4, 
ACTIVIDADES Y GRUPOS 

Grupo experimental 
Grupo control 
p 0.0001 

4.55 + 0.29 
4.26 + 0.50 

CUADRON°6.. 
CAMBIO DE DIETA Y GRUPOS 

G.ape. G. con/I'. 
Cambios en 
14 dicta 108 (37.6) 179 (62.4) 
Sin cambios 
en la dicia 212 (62.2) 129 (37.8) 
x2: 36.S 
p0.0001 

Rf'S>Jtacb;,. 
En primer lugar, los conocimientos 

de las personas que participaron en la 
experiencia educativa aumentó de forma 
significativa comparada con aquellos que 
no participaron (p 0.0001) (cuadro nº3). 

En segundo lugar, las actitudes hacia 
la salud delas personas que participaron 
en la experiencia educativa cambió positi
vamente de forma significativa romparada 
con la de aquellas personas que no lo 
hacieron (p 0.0001) (cuadro nº 4). 

En relación a los comportamientos o 
hábitos de salud, las personas que partici
paron en la experiencia han modificado 
de alguna forma los alimentos de la cesta 
de ta compra de manera significativa (p 
0.0001) (cuadro nº 5). 

CUADRON'°7 
OONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y GRUPOS 

Mejora en la conservación de los alimentos 
Sin mejora en la conservación de los alimentos 
x2: 45.7 

199 (42.8) 

120 (74.1) 

p 0.0001 

CUADRONº8 
AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA 

No han hecho autoexploración mamaria 
Han reali.uido recientemente autoex. mamaria 
x2: 70.00 
p 0.0001 

Grupo aperi. 

139 (36.8) 

87 (79.8) 

Gn.tpo CbnlrOl 

266(57.2) 
42 (25.9) 

Grupo ronJrol 

239 (63.2) 
22 (20.2) 



CUADRON°9 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y GRUPOS 

Grupo t!Xpt!li. Grupo conlTOl 

No han acudido a Centros de Planificación 
familiar 259 (49.1) 

34 (64.J) 

268 (50.9) 
19 (35.8) Han acudido o tienen intención de hacerlo 

x1: 13.05 
p0.0001 

CUADRONºtO 
CITOLOGfA Y GRUPOS 

Grupo t!Xpt!li. Grupo wntrol 

Personas que han realizado recien1emen1e 
la prueba de citologla 88/73.9) 31 (26.1) 

Personas que han realizado hace más de 3 

meses la cilologfa 188 (44.3) 236 (55.7) 
x2

: 35.5 
p0.0001 

CUADRONºll 
P ARTIClP ACIÓN EN ACTIVIDADES SANITARlAS Y GRUPOS 

Panicipó en actividades sanilarias 
No participó en ac1ividades sani1arias 
x2: 12.9 
p0.0003 

Asimismo, también ha modificado su 
dieta, rorrigiendo algunos alímen1os insa
nos (p 0.0<>01) (cuadro nº 6). 

Los participantes en la experiencia 
han introducido algún tipo de medida 
para conservar mejor los alimentos, ya 
sea mejorando el frloy/o la protección (p 
0.0001) (cuadro nº 7); las mujeres que 
participaron en la experiencia educativa 
han realiwdo un mayor número de 
autoexploraciones mamarias recientc
meme (3 meses) que las mujeres que no 
han participado en la experiencia (p 
0.0001) (cuadro nº 8). 

También, las mujeres que han 
participado en la experiencia educativa 
han acudido o tienen intenciones de acudir, 
con cita previa concedida, a algOn centro 
de planificación familiar (p 0.0045) 
(cuadro nº9); asimismo, las mu1eres han 
reali7.ado o van a realizar de manera 
inmedia1a una prueba de citologla (p 

Grupo aperi. 

39 (68.4) 

45 (38.1) 

0.0001) (cuadro nº 10). 

Grupo wrrtrol 

18 (31.6) 

73 (61.9) 

El número de personas que partici
paron en actividades sani1arias, reciente
mente, fue mayor entre aquellos que 
participaron en la experiencia cducaliva 
(p0.0003) (cuadro nºl 1). Ha habido una 
mayor autoprornoción de la salud entre 
los que participaron en la experiencia 
educativa, de manera significa1iva (p 
0.0001), destacando, entre otras activi
dades la realización de algún tipo de 
deporte (p 0.5); la rcali7.ación de otros 
cursos de salud o similares (p 0.01 ); y la 
introducción de algún cambio en la dieta 
(p 0.01). 

Discusión y comentarios. 

El programa de in1ervención "Salud 
para todos", que utiliza el mé1odo ECCA, 
es un serio intento de superar modelos 
anteriore.<> de educación para la salud, 

llevados a cabo en Canarias en años 
anteriores y que han estado basados casi 
exclusivamente en la distnl>ución de in
formación o conocimientos sobre las en
fermedades poniéndose un énfasis 
exagerado, por parte de las instituciones 
u organismos, en la distribución de 
"folletos y carteles". Las bases filosóficas 
de este modelo estaban basadas en un 
enfoque educativo y prcven1ivo,con una 
ooncepción positivista de la ciCJJcia, donde 
la responsabilidad de los problemas del 
individuo es el propio individuo "vitím 
blaming". La concepción de la educación 
para la salud que lleva implfcito el pro
grama, quicresuperareste viejo modelo, 
impulsando un modelo que tenga en 
cuenta el contexto social del individuo, 
los cs1ilos de vida de las comunidades y 
no las prescripciones sanitarias, y, que, 
además, reconozca la competencia de 
los no profesionales en este campo. El 
éxito del programa se debe, además de 
por el nivel de coherencia alcanzado, 
entre los objetivos que se pre1endlan, la 
organización que se implementó y el 
método que se utilizó, a que ha sabido 
utilizar diversos elementos como fueron 
la información persuasiva, la tecnologla 
adecuada y la participación de los grupos 
en el proceso de cambio de ideas y de 
aprendizaje. 

Hay que tener en cuenta, como dice 
Vaskilampi (1981), queeste lipode pro
gramas está en proceso de institu
cionalización. 

Los métodos de aproximación perso
nali7..ada con grupa; y personal sanitario. 
conjuntamente con la radio, son la clave 
del éxito en los programas de intervención 
en educación sanitaria. Tenemos ejemplos 
como el North Karelia Project, programa 
"integrado" y el Heart Disease Prcventioo 
Projcct (Farquhar, 1977). donde al rombi
narse los medios de comunicación y la 
aproximación personalizada, se obtu~ 
ron también mejores resultados,oompará
dos con otras ciudades que utilizaron 
solo uno de los dos métodos. 

McAlisterct al, 1976, recomienda en 
un programa de prevención de enferme
dades cardiovasculares en adultos, la 
combinación entre los medios de comu
nicación y la organi1..acióo de grupos 
voluntarios: vecinos, padres de alumnos 
y 01ros grupos sociales. 

A pesar dela inexistencia de cambios 



Bihliografía. ambientales (distribución de alimentos, precios, publicidad, 
e1c.). el programa ha sido efeclivo, Lal y como hemos vísto en 
los resuliados, en lo que se refiere a aspectos exclusivamente 
"sanitarios"; además, seguramente ha incidido en la sociedad, 
en las organizaciones sociales, aunque esta cuestión no ha sido 
evaluada. 

Ene método podría tener mejores resultadas si se acompaflara 
de cambios de tipo ambiental relativ<:li al control de la publicidad 
insana, a la creación de una mayor cantidad de rentros preventivos 
o integrales de salud, a la integración de estos programas 
educativos en la estructura sanitaria de la seguridad social y a 
un apoyo decidido por parte de las instiluciones u organismos 
que lo patrocinan. 

( 1) O'NEO.J.. M (1979). Vcrs une problcmaaiquc de l'educalfoo 
sanitairc au Quebec. Montreal. Univeni&t de Mon1rea1. 

(2) FREUDENBERG, N (1978). Shaping lhe future ol healtj 
educ:a&ion rrom behavier cbange to social cbange. Health 
Ed11ca1ion Moaograp~ 6 (4): 373 - 377. 

(3) VASKJLAMPI, T. (1981). Sociotogical aspecu or 
communltu based heahh intervenrion programmcs. Rev. 
Epi~m. et Sanlé Public.. 29: 187 - 198. 

(4) VASKILAMPI. T. Op.cil. p. 189. 

Técnicas Comerciales 
Una experiencia de formación de 

pequeños y medianos 
comerciantes a través de la radio 

ÁNGEL FIERRO DOMÍNGUEZ 

E 1 sector comercial tiene como 
función bá.sica y primordial arer -
car los bienes desde los centros 
de producción o extracción hasta 

los lugares deconsumo. Para ello cuenta 
ex>n toda una red de intermediaria;: mayo
ristas, agentes, detallistas ... Esto hace 
que los productos pasen por muchas ma
nos antes de llegar aJ consumidor, lo cual 
implica un costo personal, transpone, 
almacenamiento, etc., aparte del lógico 
beneficio de los distintos mediadores que 
intc1Vicnen en el proreso. Evidentemente, 
cuan tas más transacciones y cuan tos más 
intermediarios, más se eleva el coste de 
la distribución. 

Esta razón y otras causas bastante 
complejas y variadas tales como las eleva
das tarifas del transporte de mercancias 

-vfa marltima o terrestre-, el encare
cimiento del factor trabajo, el excesivo 
número de tiendas pequeñas, la ina
decuación del comercio tradicional y el 
escaso volumen de venta de los oomercios 
detallistas, ha provocado en Canarias 
una situación un tanto insostenible en 
dos frentes distintos: uno en el propio 
sector, y otro en el consumidor al tener 
que reportar un elevado indica de precios 
al oonsumo, el mayor de tod$ las regiones 
de España con diferencia. 

Esta situación se podría ver empeorada 
aún más en los proximoo años si se instalan 
los grandes hiperrnercados con capital 
nacional y extranjero que se han 
anunciado. 

Las asociaciones empresariales, los 
oomerciantes y los propios consumidores 

están muy preocupados con el tema y 
desde hace algún tiempo todas las partes 
implicadas -autoridades inclunas- buscan 
soluciones satisfactorias. Muchas son las 
soluciones que se encontrarán. Una es 
inevitable, sobre todo a medio y largo 
plazo: la reforma de las estructuras oomer
ciales. Sólo asf el pequefio o mediano 
oomen:iante podrá hacer frente a la crisis 
planteada y el consumidor verá atendida 
adecuadamente sus necesidades. 

Pero este proceso de transformación 
no se podrá llevar a cabo sin la colabora
ción del oomerciante y sin su compromiso 
por formarse y cambiar. 

NECESIDADES DELOS PF.QUEÑOS 
COMERCIANTES. El comercio supone 
en Canarias más de la cuarta parte de la 
producción bruta generada por el sector 
terciario (más del 25%). Ocupa más de 
(i().000 empleados, constituyéndose como 
el subsector terciario que absorbe mayor 
volumen de mano de obra (el 30% de la 
empleada en servicios y el 15%, aproxi
madamente, de la total). 

Si a este protagonismo del sector de 
hace diez años aproximadamente se añade 
que el 74% de los comerciantes empleada; 
sólo tenían estudios primarios o menos, 
el asociacionismo empresarial de la región 
era incipiente, los centros oficiales de 
asistencia técnica y ayuda a las pequel\as 
empresas eran pocos, el comercio era 
fundamentalmente de tipo tradicional y 
familiar, la productividad más bien baja 
y que habla poca sensibilidad y mentali
zación por parte de los comerciantes 



respecto a la necesidad de transformar 
sus hábitos de venta y racionalízar y 
modernizar sus empresas, no quedaba 
otro remedio más que apoyar al sector y 
ofrecer alternativas de solución inmediata. 

Tanto la administración autónoma 
como la confederación de empresarios 
de Las Palmas y Tenerife han ayudado 
muchlsimo a erradicar algunos de estos 
males, poniendo en marcha en la última 
década programasdeapoyoa la pequeña 
y mediana empresa, unos de carácter 
económico y o tros de tipo formatívo. 

Entre los programas formati\-os. finan
ciados por las consejerias de Economía y 
Comercio, y Trabajo, Sanidad y Servicios 
Sociales del Gobierno de Cutarias, destaca 
el preparado e impartido por Radio 
ECCA 

Hace ocho anos que se inició este 
programa y por él han pasado ya más de 
50.000 comerciantes. Comprende cuatro 
cursos dislintoo: ''Téalicas Comerciales", 
"Técnicas de Venta", "Manipuladores 
de Alimentos" y "Comunidad Económica 
Europea". 

El que mayor lla colaborado sin duda 
a la Educación Permanente de Adultos, 
en este caso de Jos comerciantes, por sus 
elevados resultados y su buen servicio, es 
el de "Técnicas Comerciales". 

1ÉCNlCAS COMERCIALES. El co
mercio, que siempre ha servido de puente 
entre la producción y el consumo, cumplirá 
mejor su función social y económica no 
sólo si ofrece más calidad y un mejor 
servicio, sino también si con ello se reduce 
el coste de la d istribución. 

Estos dos grandes objetivos exigen 
una profunda reforma de las estructuras 
comerciales para que éstas se acomoden 
n los cambios sociales. Pero todo este 
proceso de transformación no se puede 
llevar sin un cambio en la manera de 
actuar del comerciante. 

El curso de "Técnicas Comerciales" 
de Radio ECCA trata especialmente de 
fomentar los cambios de actitudes de los 
comerciantes de las islas, tratando de 
susti tuir los hábitos del pasado por nuevas 
acti tudes, los esquemas trad icionales por 
técnicas modernas. 

Por medio de este curso un número 
imponante de pequeñas emp~ y traba
jadores han adquirido un compromiso 
con el cambio, estudiando economra, téc-

1 El comercio cumplirá 
P' mejor su función social 

y económica si reduce 
el coste de la distri
bución. 

nicas de dirección, técnicas de ventas, 
administración, financiación etc. En el 
cuadro ftnal figura el programa completo. 

8 cuoo consta de 40 temas o unidades 
didácticas en tres asignaturas: El comercio, 
La práctica comercial y La administración 
comercial. 

Para el estudio y aprendizaje de cada 
una de las unidades didácticas el comer
ciante escucha una clase por radio de 
media hora con ayuda del metecial impreso 
neresario. En la clase se da la información 
básica y fundamental sobre cada tema. 

El material por cada uno de los 40 
temas del curso viene en un fascfculo. 
Contiene: 

l. Un "csquema",como basede la 
información teórica quesesirvea través 
de la raruo. Tiene un conjunto de gráficos 
y cuadros de los que se vale el profesor 
para explicar. Los textos del esquema 
están incompletos y se van completando 
durante la clase, según las explicaciones 
del profesor. 

2. Una serie de "notas", que am-
plían algunos contenidos explicados en 
ta clase y el esquema. 

3. Un "cuestionario", en el que loe 
plantea un caso o situación problemática 
y un conjunto de preguntas teóricas sobre 
el contenido del tema, quedebe resolver 
el alumno después de escuchar la clase y 
leidas las notas. 

Además de este fascrculo, el alumno 
recibe un libro titulado "la Actividad 
Comercial: Manual para la Pequeña y 
Mediana Empresa·, editado por el C.en tro 
ECCA y el Ministerio de Economta y 
Comercio español, que con el mismo 
fndice de temas que el curso radiofónico 
sirve de apoyo y estudio. 

Semanalmente, cada participante 
asiste a una reunión de grupo donde un 
profesor le aclara las dudas que tiene, 
corrige sus cuestionarios y dialoga con 
otros alumnos sobre los temas del curso 

que ofrecen más interés para ellos. El 
que no asiste a estas reuniones envfa 
semanalmente a Racli> ECCA los aiestio
narios, que una vez corregidos por un 
equipo técnico, les son devueltos. 

Tanto o más importante que la fase 
de desarrollo del curso es la de prepa
ración. Cuando hablo de preparación no 
me refiero a la producción del material 
necesario (material impreso, grabación 
de clases, etc.), sino a la difusión del 
mismo. 

En el número anterior de este bolctfn 
ya expusimos de una manera general 
cómo hacemos en Radio ECCA para 
motivar a los adultos hacia el estudio y 
promover los distintos cursos. 

Scrfa reiterativo por mi parte insistir 
en el tema. sr convendr(adestacarqueen 
la fase de promoción de Técnicas Comer
ciales siempre ha ju~do un papel impor
tant~imo las asociaciones de empresaria;, 
las asociaciones sindicales y las coope· 
rativas; y que la radio ha sido fundamental 
como elemento motivador y difusor del 
programa y de este cwro partiai lannente. 

Y Al.ORACIÓN DEL a.TRSO. El éxito 
de este curso puede ser indicado por 
distintos factores: 

- Primero, el elevado número de 
comercianics que en poco tiempo ha 
podido seguirlo. 

En las scísediciones emitidas la cifra 
se eleva a 9.220, distribuida de la siguiente 
forma: 

l o 1.437 4° 1.905 
2° 2. 182 5° 1.272 
3° 1.401 6° 1.023 
En todas las ocasiones se tuvo que 

cerrar la matricula antes de la fecha de 
comienw del curso por agotarse el mate· 
rial disponible. 

Un indicativo tradicional del rendi
miento educativo es el número de diplo
mas expedidos a los participantes que 
terminaron con aprovechamiento eJ airso. 
Hasta ahora se han expedido alrededor 
de5.0001o que representa un porcentaje 
superior al 50%. 

A las reuniones de grupo asiste 
regularmente más del 25% de los alumnos. 
Si panimos de que Ja asistencia a dichas 
reuniones es YOluntaria, el dato es bastante 
significativo. 

Otroaspeaoquedice mucho del grado 
de vinculación de los participantes en 



_____________ m_~_ori_m_e_s __________ ~§ 

esta experiencia es el número de cuestio
narios que recibimos de los alumnos. No 
sólo lo hacen regularmente los que asisten 
a las 1utorfas sino que la mayorra de los 
alumnos matriculados que no asisten a 
las reuniones de grupo envían sus cuestio
narios por correo. 

Otro factor de rendimiento del curso 
podrla ser la opinión de los propios 
panicipantcs. Un estudio realizado con 
249alumnosdeunadelasediciones para 
hacer una rcOexión como cierre del curso 
y que también facilitara información sobre 
los rcsuJLados obtenidos proporcionó los 
siguientes resultados: 

. el 63% opina que el método de 
trabajo es efic&, frente a otros que opinan 
que es incompleto u obstaculizador; 

- las clases resultan interesantes para 
el 64%; 

. para la gran mayorla, el 98%, las 
reuniones de grupo sirven para aclarar 
dudas y profundizar en determinados 
aspectos del curso; 

· para el 69% de los alumnos el 
ambiente de trabajo es grato; 

. y el 51 % opina que la participación 
en el grupo es completa, frente a un 
porcen1aje similar que opina "que sólo 
de algunos". 

Al hablar del rendimiento, de la 
eficacia, hay que hablar también de los 
costes y de los esfuerzos. 

La relación coste-eficacia es uno de 
los parámetros que debe ser siempre 
aplicado a cualquier tipo de ensefia01.3 y, 

muy particularmente, a lo~ sistemas de 
enseñanza a distancia. En el curso de 
Técnicas Comerciales, el coste medio 
por participantes se mantiene muy por 
debajo .<fe diez a veinte veces- de los 
costes media; por alumno ele cursoo seme
jantes de carácter presencial. 

Por otra pane, la mctodologfa emplea
da en este curso, que ofrece la posibilidad 
a los participantes de seguir las clases en 
su propia casa a través de la radio, con la 
opción de asistir a una reunión de grupo, 
sólo una ve.za la semana, hacen deél un 
OJrso totalmente adaptado al destinatario 
-el pequefio comerciante- que trabaja 
habitualmente de 10 a 12 horas diarias y 
por lo tanto tiene poco tiempo libre. 

Asimismo, el carácter abierto de este 
curso y la na turaleia del sistema empleado, 
propicia que los participantes puedan 
seguirlo con diferentes niveles de vincu
lación e intensidad. Asf, hay un grupo 
quesesometca una disciplina de control 
y cuyo rend imien10 en el aprendizaje es 
mucho mayor, y otro grupo que sigue el 
cwso según su propio ritmo. En el primer 
caso, se encuentran los que asisten 
regularmente a las reuniones de grupo y 
los que siguen el curso por correspon
dencia; en el segundo caso, están los que 
escuchan discrecionalmente las clases 
según su motivación personal y acuden 
de forma esporádica a las reuniones. 

SlNTEsIS. El acelerado incremento de 
la población activa de Canarias dedicada 

al comercio en las úllimas décadas, as{ 
como la importancia del sector distnl>u
tivo en el sistema económico y la nece
sidad de velar por la adecuada eficacia 
del mismo, en orden al mejor abaste
cimiento de tos consumidores en condi
ciones de calidad y servicio, ha hecho 
necesario en los últimos anos ~ranli.za.r 
y reforzar la capacitación técnica y pro
fesional del elemento humano dela em
presa comerciaJ. Con llo se ha podido 
facilitar la adecuada organiwción y ges
tión de la misma y obtener asl una ma)'Or 
productividad, a través de la difusión de 
l3S nuevas técnicas y formas de comercio, 
favoreciendo la evolución de la actitud 
del comercian le, de modo que le permi
tiera hacer frente, satisfactoriamente, a 
las necesidades cambiantes dol mercado. 

Radio ECCA ha venido trabajando 
este campo colaborando con las adminis
traciOnes empresariaJes desde principio; 
de la década de los 80 y es la institución 
que más actividades de motivación y 
formación ha desarrollado en Canarias 
hasta ahora. 

Con su peculiar tecnologla, comple
mentada con conferencias, mesas redon
das, proyecciones, publicaciones, progra
mas de radio, etc, esta institución ha 
sabido primero, llegar a un sector am
pllsimo de comerciantes, y segundo, 
superar el desinterés y la desconfianza 
de la mayoría, creando en ellos mayores 
y mejores espectativas de futuro, gracias 
al estudio. 

UNIDAD ASIGNATU R A 
DIDÁCTlCA 

EL COMERCIO LA PRÁCTICA COMERCIAL ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

1 El comercio La venia. Nuevos sis1cma.s de venia La Información en la empresa comercial 

2 lo5 canales de disuibución El autOKrvicio Con1abilidad. El invenlario 

3 Problemática del comercio Mé1odos de exposición Conlabilidad La CUCDUI 

4 El consumo El clicn1e. M6Yiles de compra Conlllbílidad. Regls1ro de operaciones 

s La empresa comercial El vendedor Contabilidad. Regislro de operaciones 

6 El empresano comercial La u~cnica de venia pc™>nAI Contabtlidnd. El Balance de Comprobación 

7 La personalidAd del empresario Publicidad y promoción de venias Con1abilidnd. Los rcsul1ad06 de la empresa 

8 Mayorisias Organización de venlllS Conlabilidad. La sl1uaci6n de la empresa 

9 El dctallis1a Compras y alma~n La financiación de la empresa 

10 El establec1micn10 de1allls1a La geslión de slocb 0 pcracionCS de financiación 

ti Asociación de dclallisw para comprar La rol8ci6n de $IOCks Obligaciones fiscales del oomerdanlc: ITE, LUJO 

12 Asociaciones de dc1alhs1as para vender El beneficio y la rcn1abihdad Obhgaciones íascales del comen:ian1c: IRPF 

t3 Las cadenas comerciales El margen comercial El prcsupucs10 

14 Conlrol de gcs1i6n 



Perfil sociológico del alumno de BUP 
matriculado en Radio ECCA 

LUIS A. OJEDA VARGAS 

Mujer, soliera, menor de 25 años y con estudios anteriores en ECCA. Asf es, mayoritariamente, el alumnado de BUP de 
Radio ECCA, según el autor eú!l informe, profesor del Centro ECCA de Cannarias 

En el curso académico 1980-81 comen1,6 la andadura 
del BUP en radio ECCA Desde entonces y hasta la 
fecha se ha ido desarrollando ininterrumpidamente 
la labor docente, reamándose en cada afio tra nroJrrido 

las oportunas estad1slicas en cuanto al número de alumnos 
matriculados, número de alumnos que causan baja, porcentaje 
de aprobados por trimestre y asignatura, etc. Sin embargo. 
carcdamos hasta este momento de un estudio que nos pennitiera 
determinar, no ya el número de alumnos ma lricu lados, sí no sus 
rasgos sociológicos. 

De igual forma1 creíamos interesante obtener dalos sobre 
la procedencia de nuestros alumnos; puestoqueconsíderamos 
que este datos (junto con los anteriores) es sumamente útil de 
cara al diseño de la campaña de matrfcula del próximo c.:rso 
1990-91. ¿Qué porcentaje de alumnos promociona desde 
nuestro Graduado Escolar? 

Por último, y dado el número de abandonos que se producen 
durante los 1res primeros meses del curso (en torno al 50% en 
el actual curso). pensamos también en extender el presente 
estudio a los alumnos que abandonaron sin presentarse al 
primer examen parcial. 

El estudio habla de elaborarse en los tres niveles por tos que 
está compuesto el BUP. 

ELABORACIÓN DEL ESnJDIO 
Con las anteriores premisas, nos pusimos todos a trabajar 

en el diseño que debfa presentar et estudio. Pucs10 que era ta 
primera vez que reali7Abamos un análisis de estaS características 
carccfamosde toda 

•Mujer 
• Menor de 25 años 
•Soliera 
•Sin hijos 

permitieron alcanzar los objetivos deseados. 
Las preguntas finalmente seleccionadas fueron: 
l. Sexo 
2. Edad 
3. Estado civil 
4. Número de hijos 
5. Ocupación laboral 
6. Curso en que está matriculado 
7. Procedencia. 
Estos datos podfanser tomados, en su mayorfa, de las fichas 

de alumna; malriculados que obran en nuestro poder y aquell~ 
da1os que no podían ser conseguidos por esta vía podfan ser 
suministrados por el ordenador central, tarea que fue realizada 
por Susy Fuentes. Aprovechamos para expresarle nuestro 
público agradecimiento desde estas lineas. 

La ventaja de realizar el estudio sobre las fichas de 
matriculados estriba en que el análisis se realiza sobre el total 
de la población, evitando los engorrosoo problem~ de selea:ionar 
una muestra lo más significativa posible y el bajo fndice de 
participación que suele ser normal en este tipo de estudios. 

Finalmente, nos lanzamos a la recogida de datos a partir del 
100% de los alumnos matriculados en la provincia de Las 
Palmas (569alumnos)yel 100%de los matriculados en la isla 
de Tenerífe (219 alumnos), pues careclamos de las fichas 
correspondientes a las islas menores y no podfamos extender 
el estudio a toda la provincia. Sin embargo, dado el bajo nú
mero de alumnos matriculados en estas islas (36 en La Palma 
y 30 en La Gomera) consideramos que no han de producirse 

discrepancias serias 
-con la extrapolación 
de los datos- a toda 
la provincia. 

Una vez culminada 

experiencia e, indu· 
so, de un modelo al 
o.ialseguir. Los nu
merosos borrado
res se fueron suoo
dicndo y, de esta 
forma, fuimos pu
liendo aquellas 
cuestiones que nos 
parecieron m~s 
interesantes y que, 
de mejor forma, nos 

• Empicada o ama de casa 
la recogida de los 
datos, comenzó la 
paciente tarea del 
contado; cálculo de 
porcenLajes y anális~ 
de resultados. 1 

• Ha estado matriculada anteriormente en ECCA 
1° BUP: Cul"50complclo 

•Se matricula en 2° BUP: Cunocomplc10 + asignaturauucltas 

3° BUP: Asignaturas sucltM de 3° 

Figt1ra 1: Paji/ tlpico dd alumno tk BUP mauiculado c11 Radio ECCA. 
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Figura 2: PorcmuJjt tk alww1os qut yo hablan a1ado mamculo<Ws 
onurionn<t1tc m ECCA, daglosado por cursos. 

RESULTADOS 
Del presenle lrabajo se desprende que los alumnos 

ma1riailados son mayoritariamente mujeres, en una proporción 
de2porcada 3en todos los cursos ylantoen la provincia de Uls 
Palmas como en la isla de Tenerife (ver Cig.l). 

En la provincia de Las Palmas son, principalmente, menores 
de 25 años, dato que es también válido para el alumnado de 2° 
y 3º de BUP matriculado en la isla de Tenerife; sin embargo, 
entre Jos matriculados en 1º de BUP en esta misma isla 
predominan los mayores de 25años (aunque no superan los 30 
años). 

Se trata de mujeres solteras en todos los cursos, salvo las 
matriculadas en 1º de BUP eo Teoerife donde predominan las 
casadas. Tal corno cabria esperar a la vista de estos resultados, 
es en este mismo curso donde predominan tas mujeres que 
lienen hijos; consecuentemente, eo los restantes cursos 
enconlfamos mayorfa de mujeres sin hijos. En el caso de que 
se posea descendencia, es más frecuente et número de mujeres 
que posee un hijo sobre las que tienen dos y asr sucesivamente 
(el valor máximo encontrado es de 5 hijos). 

Hay que resallar que en estos dos últimos parámetros 
(estado civil y número de hijos) el fndice de personas que han 
dejado en blanco la ficha es muy alto (en algún caso llega el 
41%). 

Por lo que respecta a su ocupación laboral ~ta es, 
principalmente, la de empleada o la de ama de casa; pero, 
nuevamente, existe un altfsimo porcentaje de alumnado que 
handcjadosiocumplimentaresteapartadodela ficha (se llega 
al 55%). En lineas generales, se observa un mayor rigor a la 
hora de rellenar la ficha entre tos alumnos de la isla de 
Tenerife. 

Cuando la matrícula se realiza en 1° de BUP, existe una 
abrumadora mayorfa en torno a los alumnos que se matriculan 

de curso completo (un 93,5% en Tenerife y un 80,5% en Las 
Palmas). En 2º de BUP predominan las matrfcutas de curso 
completo con asignaturas sueltas de 1° de BUP, mientras que 
en 3º predomina la matrfcula de asignaturas sueltas de este 
mismo curso. 

En la provincia de Las Palmas, predominan los alumnos 
que ya babfan estado matriculados anteriormente en ECCA 
(lacifraesdel50%en2ºdeBUP,del65,5%enlºysubeaJ78% 
en 3º); sin embargo, este resultado en la isla de Tenerife se da 
tansoloentrelos alumnos de 1 º de BUP (en2ºy3°predominan 
los alumnos que no habfan realizado previamenle ningún 
curso en ECCA) (ver fig. 2). 

Sí bien en una gran mayoría de casos no pudo ser deu:rminado 
qué curso babfa realizado el alumno previamente en ECCA -
por haberlo cursado hace más de un año-, en los casos en que 
sf se determinó el curso resultó ser Graduado Escolar para Jos 
alumnos de lº de BUP (22% tanto en Tenerife como en Las 
Palmas) y BUP para los alumnos matriculados en 2° y 3° de 
BUP. 

Por lo que respccLa a los alumnos que causan baja en el 
primer trimcst re del curso, tos datos se vuelven más complejos 
pues presentan mayor variedad (ver fig.3). Asf, por ejemplo, 
mientras que en la provincia de Las Palmas existe una mayor 
tendencia a la baja entre los aJumnos varones (tendencia que 
hace que se acentúe cada vez más ta diferencia entre ambos 
sexos en las aulas), en la isla de Tenerifeesla tendencia sólo es 
confirmada en 2º de BUP (en lºy 3° se manifiesta una mayor 
tendencia a la baja entre las mujeres). 

En lo que se refiere al factor edad existe una mayor 
uniformidad, manifestándose una mayor tendencia al abandono 
entre los mayores de 25 años en lº de BUP, y entre los menores 
de 25 años en 2º y 3º de BUP (re.'iultados válidos para Tenerife 
como para Las Palmas). 

Mientras en la provincia de Las Palmas es mayor la tendencia 
al abandono enlre los alumnos casados, en Tenerife esta ten
dencia se ve rota por los alumnosquecausan baja en 2°deBUP 
los cuales son f undarnen talmentesolteros. Algo similar ocurre 
con ta tenencia o no de hijos, mientras que en Las Palmas se 
manifiesta una mayor tendencia entre los alumnos sin hijos, en 
Ten e rife sólo ocurre es lo entre los alumnos de 2° y 3° de BUP 
dándose la situación inversa cnlre los alumnos de 1°. 

Por lo que respecta a la ocupación laboral, el número de 
bajas parece ser mayor entre los empleados en 1°y3° de BUP 
(lanto en Tenerife como en Las Palmas); mientras que en 2ºes 
mayor la cifra enlre las amas de casa en Las Palmas (en 
Tenerife no se manifiesta una tendencia clara). 

En la provincia de Las Palmas, es mayor el abandono en 1° 
de BUP entre los alumnos con asignaturas sueltaS, mientras 
que en Tenerife lo es entre tos alumnos matriculados de curso 
completo. En 2º de BUP, las bajas son mayores entre los 
alumnos matriculados de curso completo más asignaturas 
sueltas de 1° (tanto en Tenerife como en Las Palmas). Eo 3° de 
BUP en Las Palmas son mayores las bajas entre los alumnos 
matriculados de curso completO más a<iignaturas suel~. micnt~ 
que en Tenerife lo es entre Jos matriculados de asignaturas 
sueltas de 3° más asignaturas sueltas de otros cursos. 

En lo que sr existe un lo tal consenso es en que el fndice de 



abandonos es mayor entre los alumnos que no habfan estado 
previamente matriculados en ECCA. frente a los que si lo 
habían estado. Este resultado es válido para todos los niveles. 
tanto en Tenerife e.orno en Las Palmas. 

CONCLUSIONES. 
Resulta prematuro establecer oonclusiones sobre el presente 

trabajo. El carecer de resultadosdeaños anteriores nos impide 
confirmar qué resultados son válidos y cuáles son fruto de las 
oscilaciones que se producen de un curso académico al siguiente. 
Por tanto, serla deseable el desarrollo continuado de este tipo 
de análisis para llegar a conclusiones fiables. 

En esta misma Jrnea, se pone claramente de manifiesto la 
necesidad de un mayor rigor en el momento de la elaboración 
de ta ficha de matricula por la importancia que estos datos 
tienen en la elaboración de estudios de este tipo. 

El primer resultado significativo arrojado por este estudio 
es que, si bien la mayorladelalumnado (en los tres cursos) está 
constituido por mujeres (tal como ya sucede en otras áreas de 
esta misma casa); éstas resultan ser de menor edad (menores 
de 25 años) que la medía encontrada en el Graduado Escolar. 

En cuanto al porcentaje de alumnos que llegan al BUP 
procedentes de nuestro Graduado Escolar, se cifra en un 22%. 
Esta amtidad no resulta nada despreciable, pero serla deseable 

que se fuera incrementando c!n los próximos cursos (no hay 
que olvidar los cambios que se avecinan en los próximos años 
en nuestro sistema educativo). 

Por lo que rcspec1a a los alumnos que causan baja en el 
primer trimestre del curso, estos son principalmente varones. 
Es dificil establecer las causas de este abandono rápido, pero 
la falta de perspectivas personales claras al momento de la 
matriculación y los contratos laborales temporales que se 
producen en estas fechas pueden ser dos puntos para el debate. 
Sin embargo. resulta paradójico que en 1º de BUP en Las 
Palmas exista una mayor tendencia al abandono entre los 
alumnos que se han matriculado de asignaturas sueltas (tal vez 
porque sean estos los que llevaban más años apartados de los 
hábitos de estudio). 

Un dato muysignificativocs el alto númerodcalumnos que 
se matriculan en et BUP habiendo tenido una experiencia 
previa en ECCA. Rcsuha igualmente imponante que entre 
estos alumnos exista una menor tendencia al abandono que 
entre aquéllos que no han cursado jamás un curso en ECCA. 
El conocimiento del método parece ser una buena vla para el 
mantenimiento del alumnado. 

Las primera consecuencias de este traba JO ya se han puesto 
en marcha. El alto porcentaje de alumnos que llegan al BUP 
procedentes de otros sectores de esta casa es un dato que va a 
ser reflejado en la campaña de matricula del próximo curso. 

TENDENCIA A LA BAJA 

LAS PALMAS TENERIFE 

Parámetros lºBUP 'l!'BUP 3ºBUP lºBUP 'l!'BUP 3°BUP 

Sexo Varones Varones Varones Mujeres Varones Mujeres 

Edad 25 25 25 25 25 25 

Estado civil Casados Casados Casados Casadas Solteros Casadas 

Nºde hijos Sin hijos Sin hljos Sin hijos Con hijos Sin hijos Sin hijos 

Oc. laboral Empleados Amas de casa Empleados Empleados No claro Empleadas 

Matrícula Asig. sueltas Ccompleto + C. completo -+ Curso com C. completo + Asig. sueltas J< 
asig. sueltas asig. sueltas ple to asig. sueltas 

Procedencia NoECCA NoECCA NoECCA NoECCA NoECCA NoECCA 

Flgwa J: Grupos con fl:ndenda a la baja 
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Ley de Educación de Adultos 
de la Junta de Andalucía 

Radio y Educación de Adultos qru publicó el Proyecto de Ley de Educación de Adultos de la Junta de Andaluda en números 
0111enores, 111cluye ahora el two fncegro de la ley que, aprobado por el Parlamento Auronóm1co, aparece publicada en el BOJA 

núm. 29 en Sevilla, el 6 de abril de 1990 

PREÁMBULO 
Las exigencias y preocupaciones de las personas adultas, en 

la sociedad contemporánea, desbordan, evidentemente, el mero 
propósito atrabetizador que ha cons1ituido el eje de una 
concepción básica de la Educación de Adultos, pasando a 
plan 1earse como una necesidad de educación permanente. 

El desarrollo acelerado y lo5 cambios profunda; y roosLantes 
en las formas de vida de nuestra sociedad toman estériles los 
modos de conocer, interpre1ar y actuar, adquiridos frccuente
mco 1e sin la reflexión, análisis y contraste convenientes en el 
largo proc.e.so de adap1ación de cada individuo a las precisiones 
cotidianas del medio. La evolución inin1errumpida y acelerada 
den uestro medio social hace inelicaz cualquier forma rlgida y 
estereotipada de adap1ación. El crecimiento vertiginoso del 
conocimien10 cien1ifico asr como la mulliplicación, difusión y 
generalización de sus aplicaciones 1ecnológicas; la riqueza, 
diversidad y poder innovador de la producción cultural y 
artfstica, la modificación sustantiva de costumbres, instilucioncs 
sociales, y formas de organización poHtica y en especial, ta 
transformación radical delos modos y mediosdecomunícación 
social e intercambio de información, plantean al ciudadano et 
rc10 de su ac1ualización y formación permanen1e. 

t?orotra parle, y pucs10 que la organiwción democrática de 
la sociedad requiera la participación ac1iva y consciente, no 
meramen1e formal, del ciu· 
dadano, sólo un proceso de 
rcílcx.ión crhica le permitirá 
asumir con dighidad las cxi
gcnciasdesu libertad índivi
dual ydcsu responsabilidad 
oolectiva. La educación debe 
propomerse el desarrollo del 
razonamien1~ crítico y del 
comportamiento cívico, ta 
preparación para ta partici
pación reflexiva en la vida 
sociopotítica de una sociedad 
democrática, ta creación de 
espacios públicos en tos que 
sea posible aprender y poner 
en práctica tos conoci-

rnientos, habilidades y actitudes ~arias para la participación 
democrá1ica en los procesos que configuran la sociedad 
contemporánea. 

No se puede olvidar, sin embargo, que en la sociedad 
española, y en Anda lucia de modo panicular, existen aún pro
fundas desigualdades sociales, y que, por tanto, el reto de ta 
Educación de Adultos adquiere carac1erfsticas y urgencias 
muy singulares para los grupos sociales más desfavorecidos en 
nuestra comunidad. Los grupos sociales desfavorecidos en
cuentran mayores dificultades de adaptación y supervivencia 
en un mundo en cambio acelerado, por cuanto que carecen de 
los insuumentos apropiada; para comprender el cambio, prCYCr 
su evolución y reaccionar con eficacia. 

La Educación de Adul1os adquiere caracterrs1icas muy 
peculiares en una sociedad en desarrollo acelerado, vinculado 
incvitablemen1c al ri uno del progreso ocriden ta 1 y con profun~ 
desigualdades sociales. La educación de los ciudadanos adultos, 
debe responder a tas importantes diferencias de partida, esta
bleciendo actuaciones prioritarias que estimulen et desarrollo 
intelectual y cultural de tos más desfavorecidos. No puede 
olvidarsequeen nuestra comunidad un elevado porcentaje de 
ciudadanos adultos no tuvieron en su dfa ta oportunidad de 
acceder a ta educación formal, careciendo de las capacidades e 
instrumentos que permi1en y facililan el acceso a la cultura, ta 

integración y promoción 
satisfactoria en el mundo 
del 1rabajo y la participa
ción plena en la vida social 

Es indudable que 
las estructuras del mundo 
contemporáneo forman 
complejos sis1emas de ele
mentos indisociablemente 
relacionados, en los que 
la formación del ciu
dadano es uno de los fac-
1ores subjetivos más dete
rminantes del desarrollo 
satisfactorio del individuo 
y de la comunidad. La edu
cación apropiada de tos 



con las apor1ac1onc. .. heterogéneas de sus componentes. 
- Conforme c:.tos planteamientos y presCr\'ando en el esfuerzo 

por incrementar la calidad de vida de nuestra comunidad y de 
forma especial por superar las desigualdades sociales, el 
Parlamento de Andaluacla aprueba la presente Ley como mara> 
para potenciar, c.~umular y desarrollar la diversidad de actuaciones 
t¡ue requiere la educación de los ciudadanos andaluces adultos 
y para garanti1..1r un futuro más satisfactorio, prometedor y 
solidario a los hombres y mujeres de nuestra comunidad. 

TÍ1ULO PRIMERO. DISPOSICIONF.S GENERALF.S. 
Artfculo 1°.- A los efectos de la presente Ley, se entiende 

como Educación de Adultos, el conjunto de acciones y planes 
educativos y de dcsarrolo socio-cuhural que tiene como finalidad 
ofrecer a los ciudadanos andaluces, sin distinción alguna, que 
han superado la edad de la escolaridad obligatoria, con carácter 
gratuito y permanente, y especialmente a quienes no lo obtu\.icron 
en el sistema educativo, el acceso a los bienes de la cultura, y el 
apoyo a su desarrollo cultural, familiar, comunitario y social. 

ArtJado Z'.- La presente Ley para la Educación de Adultos 
tiene como objetivos 

l. Extender el derecho a la oducauón de todos los ciudadanos 
de la Comunidad Andalu?Ál, sin distinción alguna ni límite de 
edad, para que los grupos y colectivo:. con inferior ni\.cl de 
educación cuenten con la nea:saria atención educativa adaptada 
a sus propios ritmos y necesidades. 

2. Fomemar el desarrollo de las capacidades instrumcntalc.\ 
e intelectuales de los grupos sociales más desfavorecidos, de 
modo que puedan comprender su entorno y posibilite una 
actitud de participación critica y responsable en la sociedad. 

3. Estimular el desarrollo intelectual y afectivo que permita 
el aprc!ndiz.aje autónomo y la actuali1.ación personal y profesional. 

4. Nonnalizar, coortlinar y potenciar la~ diferentes actuaciones, 
públicas o privadas, para la Educación de Adulta; en Andalucla. 

5. Promover y estimular la participación de las instituciones 
que desarrollen actividades relacionadas con ta Educación de 
Adultos. 

6. Garan1i1.ar la formación y perfeccionamiento del 
profesorado adecuando su preparación a la flexibilidad necesaria 
y a la complejidad de la Educación de Adultos. 

Anfculo 1"- Et ámbílo territorial básico para el desarrollo 
del derecho a la Educición de las personas adultas es el Municipio, 
sin perjuicio de que puedan existir otros ámbitos territoriale.~ 
disllntos. 

'ItruLO l1 DE LOO PLANES EDUCATIVOS Y AOCIONES 
COMUNITARIAS 

ArtícuJo 4°. - La consecución de los objetivos establecidos en 
el articulo 2°, se instrumentará mediante los siguientes planes 
educativos: 

a) Planes de formación básica, que estarán dirigilos a oolectiva> 
de zonas de actuación educativa preferente. Los planes de 
formación básica serán preferentes en los centros para la 
Educación de adultos. 

b) Planes para la consecución de titulaciones, que posibiliten 
el acceso al mundo del trabajo y a otros niveles educativos 
superiores. 

e) Planc.<. de desarrollo comunitario y animación 
sociocultural. 

d) PlanCl. que faciliten el acceso a la Universidad. 
e) Planes de formación ocupacional que, respondiendo a 

los objetivos y finalidades de la presente Ley, se establc1.1..in 
para facilitar la inserción y orientación en el mundo laboral 

f) Planes integrados rc.<;ultantes de la colaboración de 
di:>tintos Organ1~mos e lnst11ucioncs. 

g) Otros que con¡uguen actuaciones comprendidas en 
algunos de loi. anteriores. 

Artfculo5°.- En el marco delo establecido en el Titulo l,a 
los planes educativos anteriormente cirados podrán unirse 
cuantas acciones comunitarias coadyuven a la satisfacción de 
las neces1dadc!S educativas y culturales de las personas y 
grupos que as! lo precisen. 

ArticuJo f:I'.- El amjunto de planes educativos y acciones 
comunttarías para la Educacii'm de Adultos, se desarrollarán 
en tomo a los núcleo'> de: formación instrumental, formación 
ocupacional y formación para el dc.'\arrollo personal. 

Anfculo .,..- Los diferentes planes educativos establecidos 
en el articulo 4° 'e implantarán conforme lo demande el 
desarrollo ~uc:UÍ\'O y cultural de la mayorfa de los ciudad.anos 
a los que v-.i dirigida la Educación de Adultos. 

T(TULO 111. DE LA COORDINACIÓN DE 
ACTI.JACIONES 

ArticuJo 8". -
l. Se crea la Comisión para la Educación de Adultos de 

Andalucfacomoórgano de panicipaciónycoordinación para 
el desarrollo y aplicación de la presente Ley. 

2. Como órgano de panicipaciOn, en su ámbito territorial, 
se crean las Comi'>ionc.'\ Provinciales para la Educación de 
Adultos. 

ArtfcuJo 9". -
l. La ComL,i<)n para la Educación de Adultos en Andaluda, 

estará presidida por el Consejero de Educación y Ciencia y 
fonnarán pane de la mi.o;ma dos representantes de la Consejerfa 
<le Educación y Ciencia y un represcn1ante con rango, al 
menos, de Director General de cada una de las Consejerla<; 
que desarrollen actividades relacionadas con la Educación de 
Adultos. 

Asimismo, formarán parte de la Comisión tres 
representante..'> de la Federación Andalu?Ál de Municipios y 
Provincias, uno del Instituto Andalu1.de la Mujer y uno de 
cada organismo ' público de ámbito ~tatal que desarrollen 
actividades de Educación de Adultos en Andalucta. 

2. Las Com1.S1one:. Provinciales para La Educación de 
Adultos, pre:.ididas por el Dele~do Provincial de la Consejcrla 
de Educación y Ciencia, tendrán las funciones y composición 
que reglamentariamente se establezcan, garantizándose la 
participación de Jos sectores implicados. 

Arrbó lt1'.- Son funciones de la O>misión para la Educación 
de Adultos en Andalucía las de planificación, dinamiz.ación, 
yseguimien10 de las actuaciones derivadas de la aplicación de 
la presenie Ley y normas posicriores que la desarrollen asf 
como impulsar el desarrollo de planes educativos concretos. 



A través de la Comision para la EducaciOn de Adulms en 
Andalucfa, se cstablererá la necesaria roordinación que propicie 
Ja colaboración con olras lnslituciones públicas y privadas que 
actúen en este campo. 

1truw IV. DE LOS CENTROS PARA 1.AEDUCACIÓN 
DE ADULTOS 

ArticuJD 11°.-Los planes y acciones reguladas en la presente 
Ley, se llevarán a cabo en los Centros para la Educación de 
Adultos que estarán abienas a su entorno para las actividad~ 
de animación socio-cultural de la comunidad. 

Articulo Jr.- Los Centros para la Educación de Adultos 
podrán ser públicos y privados. 

l. Son Centros Públicos para la Educación de Adultos, 
aqu~llos cuyo lit u lar se la Junta deAndaJucta, los Ayuntamiemos 
y otros Entes Públicos. 

2. Son Centros Privados para la Educación de Adultos, 
aquéllos cuyo titular sea una persona flsica o jurldica de 
naturaleza privada. 

Se entiende por titular de un Centro de Educación de 
Adullos la persona flsica o jurídica que conste como tal en el 
registro a que se refiere el articulo 13° de la presente Ley. 

Artículo 11".- Todos los Centros para la Educación de 
Adullosse inscribirán en un registro público dependiente de la 
Consejería de Educación y Ciencia de Ja Junta de AndaJucfa. 

Anú:ulo 11'.- La Consejería de Educación y Ciencia regulará 
Ja organización y funcionamiento de los Centros para la 
Educación de Adultos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y reali7.ará el seguimiento, coordinación y 
evaluación de los mismos. 

ArticuJo 15-.- La creación y supresión de Centros públicos 
para la Educación de Adultos corresponde a la Consejería de 
Educación y Ciencia. 

La Consejerla de Educación y Ciencia podrá suscribir 
convenios con los Ayuntamientos o entidades púbicas para la 
organ iwción, funcionamiento y financiación de estos Centros. 

Los Centmc; privados para la Educación de AduJtos requerirán 
paras u creación la autorii..ación de la Consejería de Educación 
y Ciencia, estableciendo ésta los requisitos necesarios. 

TÍTIULO V. DE LA ORDENACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS 

Artículo Uf'.- Corresponde a la Consejcria de Educación y 
Ciencia la ordenación, inspección y evaluación académica de 
la Educación de Adullos, para velar por la calidad y eficacia 
educativa de las acciones y planes contenidos en la presente 
Ley, dentro de sus rompctencias y en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

AJ comienzo de cada curso, los centros para la Educación 
de Adultos confeccionarán el Plan Anual del Centro. 

Artfculol?'.- La Educación de Adultos se realil..ará en dos 
modalidades: presencial y semi presencial. 

La modalidad presencial se caracteri1.a por la asistencia 
continuada de los alumnos a los centros para realizar las 
actividades previstas en los correspondientes planes. 

La modalidad semipresencial es la dirigida a quienes por 
diversas circunstancias presentan dificuJtadcs para una asistencia 
continua da al cent ro, a poyándose su aprendiza je en el empico 
de los diferentes medios de comunicación y en actos presenciales 
periódicos. 

ArticuJD 18".- En lo referente a la consecución de las 
titulaciones académicas que se requieren para el acceso de los 
adultos aJ mundo del trabajo o a otros niveles educativos 
superiores, la Educación de Adultos se inserta dentro del 
sistema educativo. 

TfTuLO VL DEL PERSONAL 
AnicuJo 19".- Los órganos de gestión de cada Centro para 

la Educación de Adultos se regularán siguiendo tas directrices 
de representatividad y participación fijadas en la Ley Orgánica 
del Dcra:ho a la Educoción, teniendo en cuenta las c:aractertsti~ 
especiaJes del aJumnado. 

ArticuJD 1.Q>.- Los centros públicos para la Educación de 
Adultos contarán con unas plantillas compuestas por personal 
al servicio de la Administración. Estas plantillas estarán 
determinadas por las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo, que establecerán las caracterfsticas de los mismos, 
con indicación de tos cuerpos concretos a que corresponde su 
provisión, ubicación de los mismos y otros requisitos de titulación 
y conocimientos. 

La provisión de puestos se efectuará por convocatoria 
pública. 

AnfcuJo21º.-Alos Centros de Educación de Adultos podrá 
adscribirse personal colaborador dependiente de otras 
instituciones cuya capacitación se adecue a las distintas acciones 
que se desarrollen en los mismos. 

Asimismo podrá contratarse personal titulado, o no, en los 
casos que, debido a Las caractcrlsticas peculiares del alumnado 
perteneciente a determinados grupa; étrucos o sociales, hubiese 
imposibilidad de seleccionar a funcionarios con el perfil 
profesional adecuado. 

ArtlaJo22°.-Loscambiosdedcstinode los profesores para 
la Educación de Adultos, se ajustarán a la legislación vigente. 

Artú::uJo 23°.- Los profesores para la Educación de Adultos 
rcali7.arán tos cursos de formación y actualización que sean 
convocados por la Conscjerla de Educación y Ciencia, a fin de 
conseguir una perfecta adecuación a esta modalidad educativa 

La Conscjerra de Educación y Ciencia confeccionará 
anualmente un Plan de Formación y Actualización para el 
profesorado de Educación de Adultos. 

TfiuLO Vll DE lA FINANOACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

AnicuJo 24°.- La financiación de las enseñamas previstas 
en esta Ley se realizarán mediante: 

a) Los créditos que para los planes de Educación de Adultos 
se consignen en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

b) Los créditos de otras Consejerfas e Instituciones que se 
apliquen al desarrollo de programasespcclficos en materia de 
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Educación de Adultos. 
c) Los fondos provenientes de fundaciones o entidades 

privadas. 
d) Cualesquiera otros créditos que, derivados de mandato 

legal o convenio, contribuyan a la financiación para la Educación 
de Adultos en Andalucía. 

DISPOSICIONF.S TRANSITORIAS 

Primera.- Los profesores interinos de E.G.B .• que a la 
entrada en vigor de la presente Ley estén prestando servicios 
en el Programa de Educación de Adultos, tendrán derecho a un 
perfodo decstabilidad de tres años a partir des u promulgación 
para poder acceder a la condición de funcionarios de carrera en 
cualquiera de los cuerpa; docentes, de acuerdo con su utulación. 
Los que obtengan esa condición en dicho pla1..o podrán optar 
a puesto para la Educación de Adultos. Los barcmoi. de 
selección correspondientes valorarán esta circunstancia. 

&gu.nda.- Los funcionarios docentes de E.G.B. sin destino 
definitivo en Centros de Adultos yc¡uc a la entrada en vigor de 
la presente Ley prei;tcn servicio en cscOli Centros, podrán 
confirmar el destino qucocupencomo funcionario docente en 
puesto para la Educación de Adullos, cesando en el destino 
anterior si lo tuvieren. 

Tercera.- Los funcionarios docentes de E.G.B. con destino 
definitivo en Centros de Adultos, quedarán confirmados en el 
mismo destino. 

Cuart.a..- El personal laboral fijo que esté al servicio del 
Programa de Educación de Adultos a la entrada en vigor de la 
prcseme Ley permanecerá en esa situación ocupando la misma 
pla1.a, aún cuando ésta se adscriba a funcionario en la 

correspondiente relación de puestos de trabajo docente. 
Tendrán la misma regulación horaria y funcional de aqu~llos, 

sin perjuicio de su sometimiento al Derecho Laboral. 

QuinJa.- El personal laboral fijo que esté al servicio del 
Programa de Educación de Adultos a la entrada en vigor de la 
presente Ley y que en plazo de tres años acceda a la condición 
de funcionario doccn1c, podrá confirmar el mismo destino que 
vcnra ocupando. 

Salo.- El personal laboral en conltato 1emporal dependiente 
de la Conscjcrla de Educación y Ciencia sujeto aJ Conven1o 
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Anda! uda, q uc a la entrada en vigor de esta Ley preste servicios 
en el Programa de Educación de Adultos, pasaráaJ término de 
la vigencia del contrato, a la situación de profesor interino con 
los mismos derechos que los establecidos en la Transi toria 1•. 

Sl.ptima.- En el plazo de un año la Conse1cñade Educación 
y Ciencia elaborará un Plan de Financiación de la Educación 
de Adultos en Andaluda para la presente década. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

A los efectos de la constitución de los Consejos Escolares 
a que se refiere la Ley 4/1984, de 9 de enero, de Consejos 
&.colares, los Cemros de Educación de Adultos serán 
considerados corno centros educativos ordinarios. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se aumriza al consejo de Gobierno para dictar cuantas 
normas sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en la 
presente Ley. 

~--------------------------------------- , 
1 Radio y Educación Radio ECCA 1 
1 ~ de Ad ftos Apartado 994 1 
1 ~ U 35080 Las Palmas de Gran C1naria 1 
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1 TÉLEX: (34) 928 20 73 95 I 

1 
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1 
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1 D/Dña. 
1 
1 Domicilio: 
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INTRODUCCIÓN 
La literalUra de· 

El enfoque modular en la 
Enseñanza Técnica comporta como 

mínimo los ele
mentos siguientes: dicada a los módu· 

los de enseñanza y 
formación, asf co
mo a los sistemas 
modulares en gene
ral, es surtida y 
puede parecer inú· 

En el número J 2 de Radio y Educacíón de Adulro:s reseñdbamos el cuaderno 
"L 'approche modulaire dans l'enseignement teclmique" ed.ilado por UNESCO en 

1989. Reproducimos ahora, dadó su interés, a/gull()s de los capúulos más 
signijicarivos con rraducción de Juan Jesús Santona. 

l. El contenido 
técnico,esdecir,Ja 
materia de apren
di1.ajc, quedebeser 
dominada cuando 
se ha llegado al fl. 
na! del recorrido 
del módulo con 

til, o al menos repe· 
liliva. En realidad, 
se encuentran más análisis y 
arúcul(); sobre este aliunto que 
módulos propiamente dichos. 

A escala internacional, por 
ejemplo, a menudo es muy 
fácil encontrar descripciones, 
conclusiones sobre reuniones 
o seminarios y estudios muy 
sofisticados sobre los sistemas 
modulares y sus aplicaciones, 
más que obtener ejemplares 
o modelos reales de módulos 
de formación. 

Por ello, la ensena ni.a téc· 
nica es el ámbito considerado 
desde siempre como el campo 
de aplicación privilegiado de 
las técnicas modulares. Nume· 
rosos paises en dc.liarrollo se 
quejan a menudo de no dis
poner más que de estudios 
teóricos de modulariz.ación, 
por lo que desearfan poder 
examinar y analizar módulos 
reales y, después de experi· 
mentarlos. decidir si son uúli· 
zables o adaptarlos local· 
mente. 

El primer objetivo de la 
presenleobra essabcren qué 
punto está la situación actual 
del sistemn modular, lal como 
parece estar desarrollada hasta 
el presente en la enseñanza 
técnica y retomar los términos 
ysussignificados más común· 
mente aceptados en la práctica 
diaria. 

El sistema modular ha 
nacido de la necesidad impe· 
riosa de perfeccionamiento y 
de Ja formación continua, asf 
como de una preocupación 

por fragmentar los procesos 
educativos en "unidades ele
ment.all!'>" para obtcnerestIUc
turas más flexible.'> y romper 
el reparto tradicional de los 
contenidos en años escolares. 
Todo ello, bien en rendido, ron 
un fin loable de economía y 
crecimiento de la flexibilidad 
de los sistemas de formación. 

La modularización de ta 
formación no constituye un 
nuevo medio pedagógico. Es 
simplemente una organiiación 
didáctica de los contenidos 
de la formación que tiende a 
distribuir los elementos de 
ronocimento, tcórioos y prácti
cos, en unidades simples y 
aurosuficientes. Es una forma 
práctica deorganizM los oontc
nidos de formación. 

La formación o enseña01.a 
modular conlleva pues una 
dislnbución de conocimientos 
o habilidades a conferir en 
unidades de aprendizaje, pu
diendo estar resumidas o distri· 
buidasde una lll3J1era indepen
diente, ello no impide de 
ning{in modo prever módulos 
que agrupen conocimientos 
teniendo en cuenui la interdis
ciplinariedad de contenidos 
de cíenas materias. 

En principio, estas "unida
des elementales" de aprendi· 
zaje corresponden más a 
menudo a una habilídad men
lal o profesional cspedficame
nte identificada que será 
confirmada por medio de una 
evaluación funcional. Una uni· 

dad elemental de formación . 
o lo que es lo mismo, un con
junto de unidades elementales 
de fonnación· pucdeasf ronsti
tuir un módulo autónomo res· 
pondiendoa una finalidad pre
~o a una ñmción profesional 
o académica confirmada tam· 
bién por una evaluación. 

La definición del término 
"módulo" ha sido objeto de 
interpretaciones diversas se· 
gún que el módulo sea consi
derado como un proceso o 
como un producto. El empleo 
de expresiones tales como 
"kit", maleta, "packege", estu
dle, valija, conjunto multime
dia, block-course, teachware, 
software, no es más que para 
facilitar el entendimiento. Por 
otra parte. ninguna autoridad 
reconocida a escala mundial 
se puede atribuir la prerro
gativa de dar una definición 
que sea mundialmente acep
tada. 

En la práctica, sin embargo, 
y con el retr~ que se 
produ~ al tener que examinar 
el problema l3J cual se presenta 
en varios pafses miembros de 
la UNESCO, se constata un 
cierto consenso sobre el con~ 
nido de un módulo de forma
ción. Aparece, en efecro, que 
los protagonistas del enfoque 
modular en la enseñanz.a 
técnica están generalmente de 
acuerdo en admitir, que un 
módulo concierne o abarca 
una parte autóno-ma del saber 
o del saber-hacer y que 

éxito. 
2. La situación de apren

diz.aje, es decir, el contexto 
donde se sitúa el contenido. 

3. El objetivo preciso del 
módulo en términos opera
tivos. 

4. La gura de explotación 
del módulo. 

5. La evaluación de com
prensión del contenido del 
módulo. 

6. El documento de sln· 
tesis destinado al aprendiz.aje. 

7. La indicación de los pre· 
requisitos y de módulos con 
posibilidades de éxito. 

En otros términos, un mó
dulo es un conjunto que puede 
ser asimilado independiente· 
mente de todo el sistema y 
que procura un conocimiento 
o una habilidad precisa, donde 
el beneficiario puede verificar 
él mismo el grado de adqui
sición. Al principio, el edu
cando habrá estado infonnado 
de los pre-requisitos indispcn· 
sables para la buena compren
sión del módulo, mientras que 
a la salida llevará una sfntesis 
del oontenido y de las nociones 
teóricas relativas. 

Los módulos pueden estar 
agrupados o combinados para 
formar conjuntos modulares 
que cubran conocimientos o 
habilidades más completas, 
pero también medibles y medi
dos por evaluaciones precisas 
yelaboradasen función delos 
objetivos operativos vistos. 

Los módulos independien-
...... 
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tes pueden estar introducidos 
en programas tradicionales de 
formación, sea formación ini
cial o en programas de peñcc
cionam iento o reciclaje. 

El sistema modular de for
mación es particularmente 
adaptable a la enseñanza téc
nica y más aún al perfeccio
namiento profesional y técni
co, pues permite a toda per
sona, cualesquiera que sean 
su edad y su formación de 
panida, aprender un oficio, 
perfeccionar o actuali7..ar sus 
conocinúentos, familiari1.arse 
con nuevas técnicas, seguir el 
progreso tecnológico, o si es 
su deseo, completar su forma
ción general o reconvertirse 
por etapas aprendiendo otro 
oficio. 

En cambio, el contraste 
más sorprendente que existe 
entre las diferentes concep
ciones del sistema modular 
aplicado a la enseñanza t&.-ni
ca, hace demorar la presenta
ción de un módulo. En ciertos 
casos, un módulo de formación 
está presentado bajo la forma 
de tres libret0s; uno para el 
contenido teórico, otro para 
los trabajos prácticos coordi
nados y el tercero será un 
libreto de instrucciones pe
dagógicas destinado al profe
sor, o al educando si el módulo 
es individualmdo. El conjunto 
va generalmente acompañado 
de los objeli\/0.5, <le tas pruebas 
de evaluación y eventualmente 
del enunciado de los medios 
didácticos y audiovisunles 
necesarios o indispensables 
para una buena asimilación. 

En otro caso, el módulo se 
compondrá de los elementos 
habituales, pero las nociones 
prcvias-0 prercquisitas-serán, 
por ejemplo, simplemente 
indicados por tftulos de otros 
módulos o cap!tuJos, lo que 
es entonces más normal. El 
contenido por contra puede 
estar oonstituido de un simple 
enunciado o una tabla de las 

materias de un curso, núentras 
que la nota metodológica será 
reducida a la indicación según 
la cual el enseñante puede 
utilizar el método que le 
parezca más apropiadosegún 
las circunstancias. 

Entre esos dos extremos 
de presentación de un módulo, 
las variantes son numerosas. 

La tendencia en el dominio 
de la enseñanza técnica está 
sin embargo en favor del 
"módulo" aunque esta etique.
ta es a veces también aplicada 
a un programa banal cuyo oon-
1enido ha esl3do ingenua
mente separado en fasdculos, 
sin que algunos caphulos 
apunten hacia unos obje1ivos 
operativos diferentes. 

Otro criterio de elección 
para los módulos está cons
tituido por la duración media 
de su reconido. Ciertos módu
los cubren un periodo de es
tudio o actividad que se cx
tiendesobrealgunas horas de 
aprendizaje. De ahf que se 
encuemren cursos reducidos 
en módulos, elaborados para 
cubrir un periodo trimestral. 

En comparación, lo que 
se hace con más eficacia en 
materia modular, parece que 
sea el módulo correspondiente 
a algunas horas de aprcndilaje 
quedan resultados más in1cre
santes, guardando el sistema 
et carácter modular de la 
formación. 

Las divergencias más im
portanteconciemen pues a la 
amplitud de los contenidos 
individuales, asf romo a la pre
sentación de los módulos. 

Una cuestión que a me
nudo es controvertida es la 
puesta en marcha del enfoque 
modular. Cienos especialistas 
están decididos en favor de la 
aplicación integral de la modu
larización en Ja enseñanza 
técnica, mientras que otros 
preconizan una adaptación 
progresiva, es decir, una aa:ión 
por etapas comenzando por 

las nociones que constituyen 
un peñeccionamiento. 

Ciertos espacios de la 
enseñanza técnica se adaptan 
más fácilmente a la modulari
zación. Son aquellos por los 
wales la variedad de elementos 
del contenido no dependen 
unos de otros, como es el caso, 
por ejemplo, de la mecánica 
del automóvil. El ejemplo del 
perfeccionamiento pedagógi
co de técnicas está también 
oonsiderado romo privilegiado 
porque las habilidades o com
petencias no están necesaria
mente en progresión lineal. 
La enseñanza y la formación 
de las técnicas de conservación 
del material y del manteni
miento en general constituyen 
otrodominioprivi.legiadopara 
el enfoque modular, pues los 
módulos de mantenimiento 
pueden estar insertada> en una 
progresión o en un programa 
tradicional. 

Para las escuelas técnicas 
y profesionales existentes, el 
ideal parece ser aplicar una 
modu.lari1.ación progresiva co
menzando por contenidas ruya 
enseñanza podrá servir tam
bién para formación de em
pr~ más que para instilu
cioncs de formación. Cierto, 
existen instituciones de ense
ñan1.a técnica en las cuales 
todos los cursos están indistin
tamente organizados bajo la 
forma modular (L'Institut 
Dunwoody. Minneapolis -
USA). Lo mismo ocurre para 
programas de formación pe
dagógica de profesores técni
cos. Se trata sin embargo de 
casos aislados que necesitan 
una larga preparación e in
vestigaciones materiales y hu
manas muy importantes. La 
solución que aparece como 
más aceptable desde numero
sos puntos de vista, para ins
tituciones de formación, es 
ciertamente la que permite 
argumentar lo flexible del 
sistema por la aplicación 

progresiva de la modulari
zación de cursos. 

Para_ la formación de em
presa, el enfoque modular 
constituye la solución eviden
te, pues se trata muy a menudo 
de perfeccionamiento, de 
adaptación tecnológica o de 
reciclaje, todas operaciones 
por las cuales un contenido 
bien identificado por rendi
miento en un objetivo preciso 
y medible, es una caracterfslica 
especial e indispensable para 
asegurar la adecuación perma
nente de la formación de las 
necesidades evolutivas de los 
puestos de trabajo. 

El módulo puede también 
oorresponder a una etapa, una 
unidad o una "capacidad" sus
ceptible de ser evaluada por 
rendimiento en un referencial 
y ser validado en el marco de 
un diploma con marchamo 
nacional. Es por ejemplo el 
caso de los CAP y los BEP en 
Francia, establecimientos que 
Uevan esta experiencia desde 
hace algunos al\os. 

Existe otro campo en el 
a.tal el principio de ta enseñan
:m modular está aplicado, pero 
el vocablo no es siempre uti
li1.ado; se trata de la ensel'lanza 
a distancia (aprendizaje abiei-
10) y en panicular la emcñan.lA 
técnica a distancia. Un texto 
publicado por el smicio Mari 
del Reino Unido parea: parti
cuJanncnie significativo y dice: 
"Un conjunto educativo para 
Ja enseñanza a distancia 
(aprendizaje abieno por mó
dulos) comprende las elemen
tos siguientes: 

- Una información explica
tiva del contenido técnioo del 
conjunto educativo, es decir, 
el campo del conocimiento 
que el educando cubrirá des
pués de la ejecución con éxilo 
del conjunto. 

- El objetivo pretendido 
resumido en términos que el 
educando pueda oomprender. 

- Enunciado de cuestiones 
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y actividades que posibiliten 
al educando la ocasión de 
ejecutar trabajos prácticos y 
útiles. 

- Comentarios, informa
ciones y discusiones concer
nientes al perfeccionamiento 
del educando. 

- Una explicación clara de 
las ideas diflcil~. 

. "Recetas" indicando la 
manera de cjecu tar las tareas. 

- La distribución de la 
maieria enseñada en unidades 
elementales íáciles de ab;orber 
y clasificadas por orden de 
dificultad creciente. 

- Indicaciones de verifica
ción distribuidas en el con
icnido a modo de cxmfinnación 
y estimulo en la progresión. 

- Un estilo interesante y 
vivo. 

. La posibilidad para el 
educando de hacer resaltar las 
dificultades encontradas y 
resumir crfticas. 

- Por cada operación, la 
posibilidad para el educando 
de un.a segunda oportunidad. 

- Ayudas visuales y audi
tivas necesarias". 

"fodos esos elementos son 
el equivalente para la ense
ñanza a distancia. de lo que 
un profewr cualificado pueda 
dispensar a lo largo de un curso 
tradicional en presencia". 

En todos los casos, la 
formación modular ayuda al 
eduatndo y evita en el profesor 
actividades repetitivas. Evita, 
también, las largas sesiones 
de notas dictadas en clase. 

Por otra parte, la utfü
zación de los medios de la 
tecnologfa educativa favorece 
la vuelta del profesor a su ver
dadera vocación de educador 
y permite conferirle las tareas 
que él solo podrá cumpl ir, 
como por ejemplo, ayudar per
sonalmente a aquellos que en
cuentren dificultades y parti
cipar en el reforzamiento de 
Jos contenidos para otros. 

Se comprende que los pro-

blcmas promovidos arriba in
dicados necesitan un análisis 
más detallado, as{ como un 
cierto número de precisiones 
indispensables para la buena 
comprensión de Ja situación 
actual concerniente a la e~lu
ción de la modularii.ación en 
la enseflanza técnica. 

La presente introducción 
no hace más que abordar los 
problemas esenciales que 
serán desarrollados más tarde 
en esta publicación. 

Igual ocurre para ciertos 
aspectos ya mencionados co
mo son, por ejemplo: 

a) individualización de la 
formación modular 

b) elaboración de módulos 
de formación 

c) fuentes de referencias. 
de programas modulares 

d) técnicas de evaluación 
de los módulos 

e) experimentación y adap
tación permanente de tos mó
dulos de formación 

f) formación de los admi
nistradores de programas de 
formación técnica según el 
enfoque modular. 

Para asegurar la flexibi
lidad indispensable para la efi
cacia de los sistemas de cnse
fian1..a técnica, la modulariza
ción de los métodos deapren
di1..aje constituye un proceso 
en plena expansión ya que la 
aplicación progresiva parece 
indicar una tendencia im,,-vcr
sibte, hasta tal punto que el 
p::Hvcnirde la enscfian:m tOO\i
ca reside sin duda en lai 
generalii.ación de la formación 
permanente pues los cursos a 
tiempo pleno no representan 
más que un aspecto. 

FLENFOQUEMODUJ.AR 
EN LA FORMACIÓN: 
HISTORIA 

El desarrollo de b modula
rización en la enscñania técni
ca ha nacido desde la última 
guerra mundial, es deci r, una 
época durante la cual era 

impeñecto poder comunicar 
habilidades muy precisas en 
un tiempo de in.strucción rela
tivamente corto. 

Numerosos puestos de 
trabajo hablan sido creados 
para ac.elerar los procesos de 
proclucx:iónyerai~nsabk 

encontrar operadores cuyos 
conocimientos técnicos-pero 
sobre todo las habilidades 
manuales- estaban estricta
mente limitadas a las opera
ciones que deblan ser ejecu
tadas sobre el puesto de 
trabajo. 

La puesta en práctica de 
esta división del traba jo coin
cidla con la necesidad de una 
argumentación importante de 
la producción y era indispen
sablecrear p~ de forma
ción de enseñanws técnicas 
capaces de satisfac.er un.a 
demanda importante de traba
jadores e;pociali1..ados tenien
do cada uno cual ificaciones 
limita~ pero precisas y, sobre 
todo, fiables. 

Segundo factor imponan
te: la fiabilidad del trabajo 
pennite a cada trabajador con
trolar permanentemente la 
calidad de su trabajo, de ma
nera que pueda evitar Jos 
errores y limitar las obliga
cionesdecontrol técnicoy los 
derechos. 

Cada trabajador debla eje
cutar una sola operación, pero 
con mayor precisión, fiabilidad 
máxima y tiempo record. 

Se podfa de es1a forma 
reclasificar trabajadores hacia 
otros puestos de trabajo sin 
perder demasiado tiempo en 
el proceso de reciclaje y recla
si ficación. 

Sin embargo, el térm ino 
"módulo" no cstabla aplicado 
aún a la formación sino otros 
vocablos de la época. 

Durante este mismo pert
odo, un movimiento se deri
vaba en Europa occidental 
para la sistemali7.ación de la 
formación profesional y la en-

senanza técnica: procesos se. 
mejantes hablan sido imagina
dos y puestos a punto a fin de 
permiti r un mejor control de 
los medios de formación y una 
sistematización de las relacio
nes erme Jos trabajos prácticos 
de oflCio y las nociol'lfS teóricas 
relativas. 

En la enseñanza técnica 
de pleno ejercicio organizado 
para los poderes oficiales, es 
preciso esperar a los aftos 70 
para notar una penetración 
de las técnicas modulares en 
los procesos de aprendizaje. 
Se puede citar como ejemplo 
el caso de una escuela(l) 
situada en el medio industrial 
y que se ha esforzado desde 
hace 20 afios en organi1..ar 
programas en colaboración 
muy estrecha con el medio. 
Esta escuela uúliza para una 
población csrolar de casi 3.500 
alumnos, un total de 1.400 
puestos de formación que 
oorrespondcn a 55 programas 
de formación y concernientes 
a5.800 tareas identificadas a>n 
diferentes asociaciones o agru
paciones de materias, cubrien
do un total de 23.CXX> objetivos 
funcionales. 

E5ta escuela funciona todo 
et año prácticamente sin inte
rrupción catorce horas diarias. 
El sistema permite una adap
tación permanentedel conte
nido de los programas a las 
necesidades demandadas por 
la industria y por los estu
diantes, con Ja ventaja suple
mentaria de permitir la utifua
ción óptima del capital inver
tido en locales y material de 
equipamiento. 

Es evidente que el movi
miento en lavor de la modula
rización está en plena evolu
ción y su aplicación tiende a 
estar considerada pronto de 
manera progresiva más que 
sistemática como es el caso 
para toda innovación tecnoló
gica pertinente(2). 

Esta adaptación progresiva 

"'°'"'y-O.A.' ""11' 
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y conforme a los términos de 
la Recomendación revisada 
concerniente a la enseñanza 
técnica y profesional, adoptada 
por la Conferencia General 
de la UNESCO, en su 18 Se
sión (París, 1974) que preconi
za "Ja puesta en marcha de 
estructuras abiertas, simples 
y complementarias para la 
enseñanza, la formación y la 
orientación pedagógica y pro
fesional" (arúculo 13), permi
ten una adaptación constante 
de los prog.ramas a las nece
sidades evolutivas de los 
alumnos y de los usuarios 
"tanto en el interior como en 
el exterior del sistema escolar 
y en el marco de la educación 
permanente" (ardculo 45). 

La flexibilidad de los sis
temas de ensef\anza técnica 
ha estado favorecida por la 
aparición en la ensenanza 
tradicional de la noción de 
pcdagogfa por objetivos, pre
conizada por los psicope
dagogos y constituyendo una 
verdadera mutación hacia una 
pcdagogfa finalizada, es decir, 
se determinan en función de 
la meta a conseguir. 

Los bancos de objetivos 
educativos que giran en torno 
a los años 60y70aportan una 
oontribución a la idea de modu
larización de la enscñama, los 
cuales se aplican porotta Jllrte 
más fácilmente a la enscl\3.117.a 
técnica que a la enseñanza ge
neral. La enseñanza técnica, 
por definición, debe estar org;l
nizada con una cierta flexi
bilidad, a fin de permitir una 
adaptación permamentealos 
imperativos locales, sean in
dustriales o destinados en 
regiones rurales, pero también 
al perfeccionamiento cienti
Cico y a la evolución tecnoló
gica. Por otra parte, la ense
ñanza programada que habla 
estado considerada para aJgu
nos como la panacea de la 
educación, se reencuentra en 
pane con la modularización 

de la formación técnica sin 
que algunas de las desventajas 
puedan aminorar la calidad 
de los resultados obtenidos. 

El estado actual esperado 
por la organi7.ación modular 
de la ensel\anza impHca una 
verificación sistemá1ica de la 
comprensión de los módulos, 
asfcomo una evaluación perso
nal de la adecuación del saber 
y del saber-hacer con loo obje
tivos previstos. En otro orden 
dero;as. la formación modular 
ha preconi:t.ado y utilizado en 
las formaciones privadas o en 
instituciones de educación per
manente; ello impHca que al 
fin de cada módulo el alumno 
habrá adquirido cieno conoci
miento o una habilidad bien 
determinada, pero más que 
nada IJevará con él notas, sfn
tesis o pruebas de esta cuali
ficación, con las que podrá 
reutilizar en su vida profe
sional, donde le convenga. Se 
puede considerar que la apli
cación de la modularización 
en la ensel'lanza técnica está 
aún en plena evolución, pero 
que su generalización es irre
versible, cualquiera que sea 
el término que se u1ilice para 
designarla. 

EL MÓDULO. 
El término "módulo" está 

muy en boga y oorrientemcn1e 
es utilizado sobre todo en 
arquitectura y electrónica, 
donde la elección de los ele
mentos estandarizados es fácil
mente identificable e inter
cambiable. Estos elementos 
tienen funciones bien definidas 
y pueden integrarse en dife
rentes estruauras de conjunto. 
En estas condiciones, un mó
dulo permite responder a 
necesidades especlficas siem
pre que esté elaborado según 
normas generales. 

En la enseñanza., el mismo 
término "módulo" es utilizado 
generalmente para escoger 
una unidad de aprendizaje, 

pero ninguna definición preci
sa ni acepiable a niYCI mundia~ 
ha sido definitiva, lo que per
mite una serie de in1erpreta
ciones diversas y a veces 
confusas. 

A título de ejemplos, se 
detallan a continuación algu
nas definiciones que aparecen 
en la literatura actual concer
niente a Ja enset\anza modular: 

l. Según B. y M. 
Goldschmid, un módulo se 
define como "una enúdad 
autónoma e independiente, de 
una seóe planificada de activi
dades de aprendiza je prepara
da para ayudar al estudian1e a 
alcanzar ciertos objetivos bien 
definidos. 

2. Como producto de una 
consulta promovida por la 
UNESCO sobre educación y 
formación de lécniC3s de man-
1enimien10, el módulo es defi
nido esencialmente como "una 
unidad deaprcndimje autóno
mo que permite al alumno o a 
un grupo de aprendizaje, ad
quirir a su propio ritmo, una 
capacidad o un conjunto de 
capacidades, basadas en una 
serie de experiencia<; de apren
diza je cuidadosa mente conce
bidas y ordenadas". 

3. Según la Asociación para 
la formación profesional de 
los adultos (AFPA) d módulo 
es •·una unidad de formación 
autónoma que responde a una 
finalidad industrial o a una 
función profesional". 

Cada unidad modular eje 
cualificación (UMO) debe 
pcnniúr al alumno que la sigue. 
adquirirloscontenidosquele 
serán útiles para ejercer una 
actividad en una empresa. En 
consecuencia, una UMO debe 
ser asociada cs1r«:hamente al 
análisis de las estructuras de 
empleo. 

4. Para el profesor G. De 
l..aushecre, el módulo se define 
de forma más general, como 
"una unidad estandarizada 
constitutiva de un conjunto. 

Graáas a su composición mo
dular, este conjunto puede ser 
ooncebido, modificado y adap
tado en función de las necesi
dades individuales". 

5. El seminariodeAbidjan 
sobre el enfoque modular en 
la enseñanza técnica ha suge
rido una definición que merece 
ser mencionada. La enuncia 
como sigue. "Un módulo es 
un elemento que puede ser 
conseguido independiente
mente de todo sistema y que 
procura un conocimien10 o 
una habilidad preci.5as, donde 
el beneficiario puede verificar 
él mismo el grado de 
adquisición". 

La lectura de estaS defini
cio~ hoce aparecer una düe
rencia de concepción funda
mental entre el módulo com
pletamente individuali7..ado 
que debe ser recorrido por un 
solo alumno, a su propio ritmo, 
yel módulocolectivoqueestá 
destinado a ser comunicado a 
un grupo de educandos. 

Estas difercntesconrepci~ 
nes, relativamente precisas, 
permiten sin embargo dar una 
idea de la interpretación más 
general acerca de un módulo 
de formación o un módulo de 
ensel\anza. 

En el mejor de los casos, 
para facilitar la comprensión, 
los autores se esfuerzan en 
definir el módulo de emeñania 
expresando por ejemplo el ob
jetivo del módulo, o de la for
mación modular, o de las can1c
terfsticas generales de dicho 
módulo. La mayor parte de 
los especialistas están perfeaa
mente de acuerdo cuando se 
trata de litular el contenido 
esencial de un módulo, es decir, 
lo que conforma las diferentes 
partes que constituyen lo 
esencial. 

En lo que concierne a los 
objetivos bacía los que apunta 
la enseñanza modular, loo pro
fesores B. y M. Goldschmld, 
exponen que una de las 
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ven Lajas de la enseñanza mo
dular es la de permitir al 
estudiante progresar a su pro
pio ritmo dejándole libre para 
que elija la manera de aprender 
que más le convenga, después 
de identíficarsus fuerzas y sus 
debilidades, con el fin de reci
clarse por módulos correcti
vos, por rcpcución de módulai 
o por un cambio en la manera 
de aprender. Bta concepción 
se aplica evidentemente a la 
enseñanza modular individua
lizada. 

Se puede definir también 
un módulo de formación en 
función de sus caracterfsticas 
principales y recordar de ma
nera general que un módulo: 

- ES elaborado en coo
peración estrecha entre dife
rentes profesores, invesli~do
res, enseñantes o no enscñan-
1cs de diversos grados, pero 
de una especialidad determi
nada. 

- DEBE SER concebido, 
en su fonna y rontenido globa~ 
¡xi ra que pueda ser tra.asm.i ti do 
eventualmente por formado
res ocasionales. 

- COMPORTA una gran 
densidad de apones teóricos, 
los cuales deben ser delimi
tados para asegurar la priori
za.ció n correcLa en el marco 
de un trabajo de duración 
definida. 

- ES NECESARIO combi
nar aplicaciones o ejemplos 
prácticos que expliciten vfas 
de comprensión y de puesta 
en obra ¡xxta!Pgica, Ja; apones 
pedagógicos. 

-COMPORTA una varie
dad de ejercicios de naturaleza 
para sostener el aprendizaje 
del saber y del saber-hacer 
coherentes con los aportes 
teóricos y sus transferencias 
prácticas. 

Cienos autores consideran 
que un módulo deformación 
comprende las partes si
guientes: 

l. Objetivos generales de 

formación que definan de 
manera sintética el blanco del 
módulo fijando con precisión 
las adquisiciones esperadas al 
final del módulo y expresadas 
en técnicas funcionales. 

2 Un cuadro que indique 
con precisión la situación exac
ta del módulo indicado dentro 
de un conjunto modular, un 
programa o una progresión. 

3. El contenido indicativo 
del programa de rormación 
enumerando las enseñanzas 
dispensadas (operaciones pro
fesionales, conocimientos teó
ricos y tecnológicos). 

4. Duración del recorrido 
del módulo. 

5. Condiciones de acceso 
o entrada al módulo definien
do las aptitudes y exigencias 
previas, asl como los pre
requisitos necesarios, módulos 
anteriores o ejercicios de eva
luación superados con éxito. 

6. Población a la que se 
dirige, es decir, población 
"diaria". 

7. Módulos a los que se 
ao:ede a la salida (importante 
en la formación permanente). 

8. Validación prevista des
pués de pasar el módulo con 
éxito, constituyendo una evi
dencia del saber-hacer adquiri
do (documento, ceruficadoo 
crédito capitalizable). 

9. Estructura de la ense
ñanza indicando el perfil del 
enseñante y el número de par
ticipantes que pueden seguir 
el módulo simultáneamente, 
asf como los medios materiales 
e inmobiliarios necesarios. 

10. Orgánización pedagó
gica definiendo los métodos 
propuestos o deseables, segui
miento, detalle de la evalua
ción y orientación necesaria. 

11. Documentos pedagógi
cos y desfntesis del contenido 
del módulo. 

12. Material anexo con la 
indicación de su localización. 

La naturaleza del conteni
do de un módulo de formación 

varfa sensiblemente según se 
prevea la enseñanz.a para un 
grupo de alumnos o sea 
individuali1..ada. 

Cienos autores consideran 
que un módulo está necesaria
mente individualizado y que 
una unidad de aprendiza je no 
puede estar diseñada bajo el 
término módulo si ésta no es 
individuali;rada. Es sin embar
go difk:il de admitir tal posición 
sobre todo si, como ya se ha 
dicho, la interpretación del 
término "módulo" no es 
siempre universal. 

En ciertos casos, institu
ciones de cl'L'iCñama o scrvici0> 
provinciales o nacionales indi
can o retienen como base de 
la enseñanza por módulos, la 
individualización de la ense
ñanza, de tal suerte que el 
educando pueda progresar a 
su propia velocidad, determi
nar su manera propia de apren
der, elegir entre una variedad 
de temas y de medios didác
ticos, rendir cuenta de sus 
debilidades y reciclarse even
tualmente. 

Paree.e sin embargo que 
esta interpretación del enfo
que modular no sea generali
zada y que, en numerosos ca
sos, unidadesdeaprendizaje
o módulos- responden a carac
terlsticas habituales de un 
móduJosinque por ello estén 
enteramente individualizadr6. 

Es evidente que un módulo 
no individuali1.ado pero pre
sentado de una forma siste
mática, mmporta las condicio
nes necesanas y las indica
ciones suficientes para efectuar 
las operaciones prácliOiS o los 
ejercicios y evaluaciones, pue
de ser considerado como un 
módulo individualiza ble si las 
instrucciones necesarias han 
sido suminis'lradas al educando 
en el momento de comenzar 
el módulo o si estas instruccio
nes son dadas durante el 
recorrido del módulo por un 
enseñante ejerciendo su rol 

de tutor. 
Es preci<io remarcar en ~te 

punto que los módulos indivi
dualizados pueden perfecta
mente ser utilizados para la 
enseñanza en grupo por un 
instructor, profesor o tutor 
avewdo, pero por el contrario 
no es verdadero que sea impo
sible utilizar en formaciOn indi
vidualizada, un módulo previs
to para la enseñanz.a en grupo. 

La preparación de un mó
dulo individual.ii.ado demanda 
unesruerwyun trabajocoor
dinados más importante que 
el que exige un módulo dee11-
señanza en grupo, lo que co
rresponde exactamente a la 
idea de base del módulo, es 
decir, una unidad de fonnación 
autónoma. Desde el punto de 
vista me1odológico, la ense
ñanza técnica por módulos 
puede implicar una gran va
riedad de actividades, como 
por ejemplo: leer textos y 
anfailos; examinar fotograJias 
y diagramas; visionar diapa¡iti-. 
vas o pelfculas y resumir una 
pelfcula de video; escuchar 
casseues o montajes audiovi
suales; examinar maquetas o 
rrodclos, anima<Q o no; parti
cipar en proyectos y experien
cias; efectuar trabajos prácti
cos de laboratorio ... 

Nosotros hemos indicado 
ya, desde el punto de vista de 
la terminologla, !Oda una serie 
de expresiones asociadas que 
han sido utiliz.adas para desig
nar conjuntos o unidades de 
aprendizaje que pueden, en 
cierto modo, ser asimiladas a 
módulos deformación; el kik, 
la maleta, el software, package, 
etc. Un módulo de formación 
comporta un mfnimo de ele
mentos, que son: 

l.Materia, contenido es
tructurado. 

2 Situación del aprendiza
je. Contexto. 

3. Objetivos precisos en 
términos operativos. 

4. Gura para el instructor. 

" 
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Sugerencias metodológicas. 

5. Procedimientos de eva
luación y autoevaluación. 

6. Documentosdeslntesis 
para el educando. Lista de 
módulos. 

l'SIRUCIURAGENERAL 
DEUNMÓDUW. 

Hemos visto que un mó· 
dulo de formación puede ser 
definido como un contenido 
de nociones a transmitir que 
permite la adquisición de co
nocimientosdeftnidosen tér
minos de componamiento 
observable. 

El análisis más de ta liado y 
sistemático del contenido ha
bitual de un módulo permite 
establecer que, en la emeñanza 
técnica, el contenido de un 
módulo es estrueturado de tal 
manera que: 

a) constituye un todo pero 
puede tambi6n, gracias a pun
tos de articulación, integrarse 
en diferentes formaciones; 

b) det>e ser adaptado a las 
necesidades individuales de 
formación, estando determi
nado por un test diagnóstico 
sobre prerrequisita; y oomple
tado, más a menudo, por un 
pretest acerca de los objetiva; 
a dominar. 

Si el educando no posee 
los prerrequisitos necesarios 
debe efectuar recuperación, 
generalmente recurriendo a 
otras unidades de aprendi?.aje. 

Un test previo, o prestst, 
permite al educando identifi
car los elementos de formación 
que le falten para emprender 
el estudio del módulo con 
buenas perspectivas para al
canzar los objetivos espectfioos 
previstos para ese módulo de 
formación. 

8 contenido de un rrodulo 
de formación es utilizado para 
definirlo, pero a~ rasgos 
se puededecirqlle un módulo 
de formación se compone de 
tres partes principales. 

A Un sistema de entrada, 

que permite orientar al edu
cando sobre su punto de par
tida, sea desde un módulo ante-. 
rior, un módulodiferenteo el 
módulo considerado. 

B. El cuerpo del mó<.lulo, 
que define o precisa las activi
dades de aprendizaje y las ac
lividades de enseñanza necesa
rias para rcali7.ar los objetivos 
espccfficos previstos. 

C. Un sistema de salida, 
que permita orientar al edu
cando tanto hacia módulos 
siguientes o diferentes como 
hacia módulos de recupera
ción. 

cada módulo de formación 
w nticne un sistema de recupe
ración que interviene en los 
tres niveles anteriores. 

A. Sisrona de mirada de 
un m6dulo individuaJizmJo de 
fomwción. 

Este sistema se compone 
nonnalmcnte de: 

l. Las referencias de los 
autores del módulo y de los 
trabajos sobre los que se han 
basado. 

2. Las especificaciones, es 
decir, los contenidos del módu
lo y el cuadro de materias, asr 
como las indicaciones de la 
situación del módulo en uno 
o v-.irios conjuntos modulare.. 

3. Los objetivos generales 
y especlficos, que permiten al 
alumno decidir si tiene o no 
la; conocimiema; que son en
señados en el módulo. Para 
ello,selepidealalumnoefec
tuar la elección de partida, 
aplicando consignas. 

CONSIGNAS A LA 
ENTRADA (ejemplo) 

-Lea atentamente el obje
tivo general del módulo. 

- Si Vd. no piensa dominar 
este objetivo, estudie el cuerpo 
del módulo (materia y ejerci
cios). 

- Si Vd. piensa dominar 
este objetivo, lea atentamente 
los objetivos cspeclficos. 

-Si, después de haber leído 
estos objetiws espedficos, Vd. 
no piensa dominarlos, estudie 
el cuerpo del módulo. 

- Si por el contrario Vd. 
cree poder hacer con éxito las 
actividades descritas ( objetiYOS 
espedfioos) pa.5e directamente 
al test de salida o post-test. 

-Si Vd. pasa conéxitoeste 
test (al menos 80% de respues
tas correctas), no estará obli 
~doa vol~r a ver una materia 
que le es familiar. 

-Si Vd.obtienemenos del 
80% de respuestas correctas 
en el test, pase a la página 
siguiente (test y/o de los pre
requisit~) y reviseel módulo. 

4. El test de salida. desti
nado a oontrolar si el educando 
domina la tOt.alidad O una !Xltl.C 

de los objetivos del módulo. 
Si pasa con éxito el test de 
salida, pasa al módulo siguien
te; si sólo lo pasa con éxito 
parcialmente, debe iratar de 
recuperar antes de ensayar un 
nuevo test de salida o post
test equivalente. Los test de 
salida pueden también ser uti
lilados como pre-test, es dear, 
antes de la formación, pues si 
el educando lo pasa con éxito 
es que ya domina la materia. 

Evidentemente, el pre-test 
no es indispensable más que 
cuando la materia es entera
mente nueva para el educando. 

Hay que hacer notar que 
un test de control de objetiva; 
presentado antes de la forma
ción, motiva aloseducandos, 
contribuye al aprendiwje y 
constituye una ayuda a la 
estructuración de la materia 
que será enseñada. 

las pruebas deben ir acom
pañadas de un baremo de 
corrección preciso y de la 
indicación de las decisiones a 
tomar scglÍn los resultados 
obtenidos. 

La gula de utilización del 
módulo o del conjunto modu
lar describe igualmente el mó
dulo: población objetivo, nivel 

de los cursos, orientación (ge
neral, técnica o particular), 
tiempos necesarios, resul ta
da;.. Est.a<; indicaciones pueden 
dirigirse a los formadores de 
formadores. 

5. El test de entrada, 
destinado a rontrolar si el cdu
cando que en ua en el módulo 
domina tos pre-requisitos, es 
decir, si posee los conoci
mientos que deberá utilizar 
en el curso y que no le fueron 
enseñados. 

B. El cuerpo del m6dulo 
indivüluoliuufo 

Con! icne esencialmente si
tuaciones de aprendiznjeque 
eslAn reali7.adasenel módulo 
(por ejemplo, un curso progra
mado) o solamente espcdficas 
(reafüadas por el enseñante 
o por alumnos). 

Se puede proponer a los 
alumnos diferentes vla-; seglÍn 
su nivel o sus preferencias. 

El cuerpo del módulo está 
a menudo dividido en unidades 
modulares correspondientes 
a uno o varios objetivos unita
rios. En un módulo completo 
preparado para ser utiliudo, 
el contenido es estructurado 
bajo la forma de situaciones 
de aprendizaje que se com
ponen generalmente de: una 
información y ejemplos y/o 
wntra ejemplos; rn~. infor
mación redundante, puesta en 
funcionamiento de la actividad 
del educando (ejercicios), 
enunciados de aetividades o 
experiencias de laboratorio y 
oficio, indicaciones de oontrol 
y evaluación de las actividades 
manuales, refuerzo (correc
ción de la actividad pedida y 
comentarios eventuales). 

cada sub-módulo o unidad 
modular puede contener: 

l. Actividades deaprendi
zaje (contenidos, resúmenes, 
cuadros, etc.). 

2. Contro, bajo la forma 
de un test intermedio que per
mite al alumno saber si domina 
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los objetivos previstos y que 
sirve también de prueba de 
entrada a la unidad modular 
siguiente. Este test puede csmr 
situado al principio de la 
unidad modular siguiente. 
Debe ir acompaftado de un 

baremo de corrección muy 
prccjso. 

3. Actividades de recupe
ración, en función de los re
sultados obtenidos en el inter
medio: el alumno es orientado 
hacia la unidad modular si-

ESQUEMA DEL SISTEMA.DE ENTRADA DE UN 
MÓDtn..O INDIVIDUALIZADO 
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Autores 11nvest19adore~ 
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principk> de la unidad modular 
nueva en caso de fracaso global 

C Sístona de salida de un 
módulo. 

Se oompone generalmente 
de: 

l. Estruauras posteriores, 
por ejemplo, una slntesis ge
neral del módulo, de los repa
sos y las aplicaciones a situa
ciones complejas. 
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2. Un post-test, llamado 
también prueba final, que 
aoompaña al conjunto de los 
objetivos del módulo y debe 
llevar un baremo de oorrccción 
e indicaciones sobre las deci
siones a tomar según los 
resultados obtenidos. 

3. Consejos, para la ele
cción del módulo siguiente, 
en función de la formación 
que se quiere adquirir e indi
caciones sobre el alargamiento 
o explotación del saber-hacer 
y saber-estar adquirido en el 
módulo. 

4. Recuperación de salida, 
para el alumno que tiene par
cialmente suspendido el poot
tcst. 
LOS SISTEMAS MOOU
lARES DE LA ENSEÑAN
ZA TÉCNICA 
l.A adquisición de corwci
miouos con la ayu4a de Jos 
módulos. 

Una formación modular 
en la enseñanza técnica es en 
principio una formación que 
se hace con la ayuda de 
módulos, es decir, unidades 
de aprendiz.aje que tienen una 
éStructura y unos contenidos 

propios. Cada unidad constitu
ye un todo que puede ser inde
pendiente o integrado en otras 
formaciones para las cuales 
fue oonccbido en su origen. 

Un programa modular de 
formación trata de conseguir 
que el educando adquiera con
tenidos propios para el ejer
cicio de una función, de un 
oficio, una ocupación o un 
puesto de trabajo. 

Sí es relativamente fácil 
elaborar objetivos operativos 
para un módulo de formación, 
la operación toma más amph· 
tud cuando se trata de elaborar 
objetivos de la misma natura
leza para un oficio o para dar 
oonocimicnta> teóricos o prác
ticos que den lugar a un 
empico. 

Para iniciar un programa 
modular destinado a uno o 
varios individuos, es necesario 
tra1..ar primeramente el perfil 
terminal deseado. En otras 
palabras, es precisodefiniren 
términos de objetivos de com
portamientos las competen
cias de los futuros formadores, 
con el fin de construir un con
jun tO de módub; de k>rmación 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE SALIDA DE UN 
MÓDULO INDfYIDUALlZADO 

Recup~rd 

cróndl' 
Sd frdd 
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e iones pus 
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(onse¡os p.i 
r d la elección 

módulo 
StfJUh!OU; 
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que les permita dominar esos 
objetivos a la salida de la for
mación proyectada. 

Lo que diferencia el punto 
de panida de urna formación 
modulardeuna formación de 
tipo convencional, es que la 
formación por módulos postu
la el dominio de los objetivos 
operativos, es decir, la obten
ción de resultados de compor
tamientos precisos y no única
mente el almacenaje de conoci
mientos teóricos y de saber
hacer prácticas generales dis
pensadas por un programa 
cuya .. materia" constituye la 
linea directiva. 

Para la obtención de una 
competencia determinada, el 
camino a travéS de diferentes 
módulos de formación puede 
estar diversificado. 

El sistema hace participar 
al alumno en la elección de 
los módulos que aseguran su 
formación en unQS contenidos 
determinados. 

En todas las formaciones, 
pero en particular en las for
maciones cortaS, los módulos 
que no responden más que a 
necesidades de tipo local, 
regional o tecnológicas deben 
ser suprimidos de la progre
sión,ya queescvidentemente 
más útil aeer en intereses más 
inmediatos. 

Un sistema modular de en
señanza técnica se presenta 
en las mejores condiciones co
mo un juego de construcción 
o ensamblaje de diferentes mó
dulos de formación; el alumno 
puedepaniciparen construir 
su formación, de ahf quese le 
designe a veces como una 
enseñanza técnica "a la carta". 

Parece oportuno en este 
orden de cosas, definir qué se 
entiende por "capacidad o 
competencia". Para fijar bien 
las ideas a este respecto, se 
pueden poner dos ejemplos. 
El primero será el de un 
electricista de baja tensión; 
ese elcaricista debe poder eje-

cutar una serie de trabajos 
precisos en condiciones técni
cas conocidas. Deberá, por 
ejemplo, ser capaz de reparar 
un aparato electrodoméstico, 
instalar una bomba eléctrica 
de circulación de agua. arreglar 
una instalación eléctrica do
méstica, etc. Cada una de estas 
opcsaciones debe ser ejecutada 
con un nivel de cualificación 
determinado que corresponde 
a eso que podemos llamar una 
aptitud ligada a una cualifi
cación precisa respondiendo 
a unos obje~ oonocidos fija
dos en términos operativos. 
El conjuntO de estas aptitudes 
permite la ejecución de activi
dades especificas y puede ser 
objeto de medidas Q13lificadas 
que tienen que veroon la idea 
de "perfeccionamiento". 

El segundo ejemplo está 
referido al profesor, instructor 
o en general al enseñante de 
ensel\anza técnica, que debe 
desempeñar diferentes roles 
en el ejercicio de su oficio. 
Debe enseñar, planificar los 
trabajos prácti~ yde labora
tOrio, evaluar, guiar a los alum
nos, administrar un presupues
to asr como un almacén de 
utillaje y de materiales de obra, 
ocuparse activamente de las 
relaciones oon los futuros 
utensilios de los alumnos, etc. 
Cada uno de esos roles puede 
ser subdividido en un cierto 
número de actividades espe
cificas cuya ejecución debe ser 
medida en ténninos de peñec
cionamiento. El nivel de ejeOJ
ción de estas actividades no 
deberla ser inferior a un cieno 
umbral predeterminado, por 
ejemplo encontrar en menos 
de 45 segundos alguna herra
mienta del almaren de utillaje 
y materiales. 

Los términos de "compe
tencia" y "peñecáonamiento" 
han sido utilizados e.o el mismo 
contexto para cualificar pro
gramas organizados en 
módulos. 



De otras fuentes 1371 
;;;;;;;;;~~~~~~~~~--------~ 

Mttodologfa dL /.a dabmlción 
~un programa modular para 
la enseñanza ticnica. 

En general, se puede con
sidcrarque, para poner a ponto 
un programa modular en ense
ñanza técnica, es preciso seguir 
un proceso que contenga las 
eLapas siguientes: 

l. Evaluación de necesida-
des. 

2. AnálísLc¡ de las tareas. 
3. Objetivos de formación: 
a) desaipción en lérminos 

operativos 
b) condiciones del trabajo 
e) criterios de evaluación. 
4. Documentación. Bús-

queda de información y pro
ducción del material. 

5. Contenido de los módu
los. En general el cuerpo del 
módulo. es decir, su contenido 
asfcomosu presentación,son 
estudiados, elaborados y 
pucstosa punto por un grupo 
de profesores que se ocupa 
cada uno de un aspecto del 
contenido del módulo. 

6. Experimentación del 
módulo. Aplicación sistemáti
ca con un grupo pequeño de 
alumnos, es decir, validar el 
módulo para perfeccionarlo 
y saber que puede ser utifuado 
a gran escala. Esto favorecerá 
que ciertaS materias puedan 
ser retocadas, suplementar 
matcri.aL aimbiar la; ejemplos, 
etc. 

7. Evaluación fmal. La 
evaluación íinal de cada mó· 
dulo generalmente efectuada 
por el post-test o prueba ter
minal, puede comprender ope
raciones de trabaja> prácticos 
manuales en talleres o labo
ratorios asf como preguntas 
de comprensión de la materia. 

8. Revisión permanente. 
El contenido de los módulos, 
su presentación y los diferentes 
medios pedagógicos utilizados 
deben ser revisados perma
nentemente. De esta forma 
pueden ser introducidos en 
todo momento las reformas 

didácticas necesarias. 
Las reuniones periódicas 

de los profesores que han par
ticipado en la elaboración de 
los móduJa> deben ser organi
zadas para revisar y poner a 
punto no solamente la materia 
a actuali7.ar, sino también el 
glosario, la bibliografla, las 
slntesis y las notaS del curso 
destinadas a los alumnos. 

CuaJro casm de apücaciones 
privikgWdas. 

OJan<lo se trata de conferir 
habilidades especiales y fácil
mente identificables, la modu
larización es perfectamente 
aplicable. He aquí cuatro ca.'iOS 

particulares de programas 
modulares. 

a) Formación o perfeccio
namiento pedagógico de las 
enseñanzas técnicas. 

b) Formación para el 
mantenimiento. 

e) Iniciación tecnológica 
en la enseñana general. 

d) Formación de técnicos. 
a) Fomiación pedagógica de 
los enseñantes técnicos. 

Los profesores e instruc
tores de la enseñanza técnica 
son a menudo técnicos e inge
nieros que tienen una buena 
práctica de su oficio, pero no 
han recibido necesariamente 
formación pedagógica. 

La preparación pedagógica 
y metodológica de estos 
maestros toma frecuentemen
te la forma de perfecciona
miento por la adaptación del 
educando al rol del enseñante 
o del tutor. 

Las módulos de formación 
pedagógica se han identiíicado 
por la ventaja quesuponeque 
loo objcti-.<>ssean más precisos 
y las habilidades puedan ser 
expresadas en términos de 
"conocimiento" o aptitudes. 

Programas completos de 
for-mación pedagógica t(:cnica 
han sido puestos a punto des
pués de la experimentación 
en ciertos paises. Dan buen 

resultado. La metodologfa 
utilizadaseaplica a grupos de 
profesores aspirantes pero los 
módulos han sido individuali
zados para permitir un reco
rrido al educando a su propio 
riuno. En ese caso, la presencia 
y asistencia de un tutor ha 
sido reconocida como algo 
prácticamente indispensable. 
b) La formación para el 
mantenimiento. 

Los profesores de forma
ción para el mantenimiento 
sistemático y preventivo de 
las instalaciones de material y 
de los equipamientos se incor
poran generalmente a los 
programas de formación 
técnica en las instituciones. 

Estos programas son 
organizados para los opera
ciones y obreros cualj(jcados, 
asf como para t&.-nicos medios 
y superiores. 

Se recomiendan las si
guientes observaciones: 

l. Cooperación continua 
y organizada entre las institu
ciones de formación. 

2. Dar preferencia al uso 
de estos programas entre cua
dros cooperativos. 

3. Las módulos autónomos 
de formación y mantcnim icnto 
pueden también utilizarse 
como refuerL.o en programas 
tradicionales. 

4. l..as organizaciones inter
nacionales deberán elaborar 
un listado de módulos para 
asegurar su di fusión. Los países 
interesados podrán adoptar 
estos módulos a sus necesi
dades especmcas. 
e) La iniciación tecnológica 
en la enseñanza general 

Estos programas están 
constituidos por nociones téc· 
nicas o tecnológicas y de tra· 
bajos manuales de iniciación 
a otros trabajos prácticos de 
diferentes ramas. 

En la mayoría de los casos 
la tecnología utilizada es para 
la ejecución de proyectos sim· 
ples pero independientes en 

la. cuales se incorporan nocio
nes de ciencia, tecnologfa y 
formación general. 
d) La /om1ación de técnicos. 

Estos módula. se elaboran 
en colaboración con las empre
sas y poseen un conjunto de 
objetivos bien definidos. Al 
acabar el módulo, el alumno 
debe pasar una especie de exa
men pero será su empresa 
quien decida si hace uno o 
varios módulos a lo largo del 
año. Esto proporciona al alum
no una mejor cualificación. 
Este procedimiento permite 
al alumno mostrar a su empre
sa.rio que él progresa en sus 
estudios. 

CONCLUSIONF.S 
La aplicación de los sis

temas modulares aparece co
mo un proceso cuyo desa
rrollo se efectúa progresiva
mente pero de una manera 
sistemática, anunciando su ca
rácter irreversible. Las ventajas 
de la modularización son nu
merosas, aún contando con 
algunas dificultades de aplica· 
ción, pero se puede estimar 
que la generalización de la 
modulariución de la forma
ción (técnica) se llevará a cabo 
antes del final del siglo XX. 

1. MINNESOTA'92 916 /vo 
Vocacional Tltccaalcal 
laatitute. Mlnacapolil 
(E.E.U.U.) 

l. A.M. HUBERMAN, C4mO 
se opcna loa cambk11 ca 
educacidn: c:ontribud&l a la 
educ:ICi6a de .. lml0Wld6L 
Paria-~ UNESCO 
Bic 1973. 
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Función del alumnado adulto 
en el engranaje de la Universidad 

a Distancia 
Mº ANTONIA ÁL V AREZ 

La autora <kl arrlculo, profesora titulada de la UNED, comenzó 
sus estudios <k Filologfa Inglesa en el Programa de Enseñanza de 
Adultos de la Universidad Nacional <k E11Seña112a a Distancia. 

El presente trabajo apareció publicado en RIESAD (Revista 
Iberoamericana de Educación Superior a Distancia) vol. JI nº 2 
de enero de / 99{). 

Al examinar las estructuras de la Uni
versidad de Educación a Diswncia, no 
debemos olvidar que se trata de u na mo
dalidad de ensei'lanza de historia muy re
ducida, principalmente en su configura
ción actual. Un simple análisis superficial 
sobre su organización interna revela la 
complejidad y diferencia del engranaje 
csructural que precisa, sobre todo si lo 
comparamos con los centr05 <Je cnscñanz.a 
convencionales, ya que para asegurar el 
mantenimiento de sus cometidos, tiene 
que realizar unas funciones espccfficas: 

. organizar la compleja red de pro
ducción y distribución de materiales 
educativos, 

-proporcionar los servicios de apoyo 
al estudiante, 

• resolver los problemas de la ad
ministración y los medios de comunicación 
que plantean sus propias exigencias<1l . 

Por tanto, aunque haya aspectos di
ferencia les en la organización de las lns
ti luciones de enseñanza a distancia, existen 
algunos rasgos caracter~tioos en el plano 
organizativo que permiten ciertas gene
ralizaciones<2>. 

L Una institocióo de e.ducaci6n 
a distancia debe orientarse hacia 
Ja producción de cursos. 

Estos cursos -como se explica en 
Leaming at a Distancc and the Ncw 
Technology (1982} suelen ser muy varia
das: pueden ser exclusivamente impresos 
o recurrir a otros medios audiovisuales o 
informáticos; pueden redactarse por el 
profesorado de La institución o por espe
cialistas contratados a tal fin; pueden 

basarse en concepciones diversas de cual
quier tipo; pueden varias en cuanto a 
presentación y estilo, en fin, pueden pre
sentar grandes diferencias. 

2 Una institución de enseñanza 
a distancia debe organizar la 
distnl>ución de sus cursos. 

Esta distribución es una tarea funda
mental dentro des u cometido, ya que re
quiere la prestación de servicios de apoyo 
al estudiante, imprescindible para poder 
superar los problemas del autoapren
di1.aje. Desde los sistemas más sencillos, 
que se limitan a asegurar la recepción, 
oorrccción y posierior envío de los trabajos 
o pruebas de evaluación a distancia, hasta 
las más solisticadCli, que organ i1.an sólidas 
redes territoriales de centros de estudio 
o apoyo, puede exisúr igualmente una 
gran diversidad. No obstante, supone un 
elemento fundamenlal dentro de la educa
ción a distancia, que no se puode soslayar 
sin que repercuta en la calidad del servicio 
ofrecido, lo cual obliga a adoptar las me
didas organizativas ncc.esarias. 

3. Una institucioo de enseñarrza 
a distancia debe evaluar a sus 
estudiantes. 

Esto plantea sus propias exigencias a 
todas las instituciones de educación a 
distancia. AJ impanir en su mayorta ense
ñanzas regladas, no pueden obviar el 
establecimiento de mecanismos de control 
del rendimiento alcanzado. En cuanto al 
sistema educativo, ~te aspecto preocupa 
considerablemente, como se puso de 

relieve en el congreso internacional 
celebrado en Madrid en octubre de 1983, 
recogido en la publicación de la UNED 
Evaluadón del rendimienlo de la enseñanza 
superior a distancia (1984), y erige también 
instrumentos y disposiciones organizati
vas y un sólido sistema administrativo 
capaz de asegurar el funcionamiento 
adecuado. 

Cuando el profesorado de las insti
tucioncs de educación a distancia proceda 
de la universidad oonvencional, las estruc· 
turas que adopten forzosamente habrán 
de ser aquellas que les resulten más fa. 
miliares, como es el caso de las tres ins
tituciones de educación a distancia cana
dienses (la Alhabasca University, el Open 
Leaming lnstitute y la Télé-université 
de Quebcc), que se establecieron con el 
propósito de coordinar el régimen univer
sitario por medio de unas estructuras 
preestablecidas<». 

Cuando los estudios de educación a 
distancia están integrados denlro de la 
universidad convencional y el mismo pro
fesorado es responsable de los dos sistemas 
de enseñanza, las formas tradicionales 
de organización y gobierno académico 
serán predominantes, a que los estudios 
a distancia se han venido considerando 
experimentales. Esto ha producido en 
muchos casos Ja semadón de que el trabajo 
realizado por tas universidades a distancia 
está infravalorado y no se le concede la 
debida consideración<•>. 

Oiando se trata, sin embargo, de insti
tuciones creadas inicialmente para desa
rrollar la educación a distancia, no enoon
tramos necesariamente estructuras depar
tamentales tradicionales, como ocurre 
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con la Open University británica y la 
Fem UnivcrsillU alemana. En este caso, 
el personal doren te, celoso de sus deredlQi 
como suprema autoridad de las disciplinas 
que tiene encomendadas, ha tratado de 
mantener el control de la poUtica edu
caúva, "and LO be hesilant about deJegating 
dccísion making, about implementation, 
save in rotine adn trivial maners, to 
administrators ovcrwhom they fccl they 
have no control"<S>. 

La vitalidad y perspectivas a corto 
plazo de las Universidades a Distancia 
son sorprendentes: es muy significativo 
el creciente número de asistenteS y trabaja¡ 
presentados a las últimas conferencias 
internacionales del ICDE (Vancouver, 
1982; Melboume, 1985; Oslo, 1988), 
donde se pone en reUeve su gran expansión 
y las renovadas expcc1ativas que suscita 
en todo el mundo<6>. Sin duda la investi
gación y las aplicaciones práaicas tendrán 
que ir abriendo nuevas perspectivas. Por 
ejemplo, la implantación del correo elec
trónico y de la celeconferencia puede 
producir cambios fundamentales en la 
forma de llevarse a cabo la tutoría de los 
alumnos, sobre todo si se piensa en la 
mayor diversidad de opiniones y visión 
mucho m~ personal del alumnado adulto. 

El tema del alumnado es un elemento 
fundamental en cualquier sistema edu
cativo y, sin duda, el aspecto clave de los 
procesos de enseñanza/aprendi1..ajc, ya 
que las instituciones se crean a su servicio 
y se mide su rendimiento por Ja; resultada; 
o logros que alcanzan. El hecho de que 
en la enseñan1..a a distancia el alumnado 
sea mayoritariamente adulto lógicamente 
exige la adopción de medidas concretas, 
ya que la edad del ~tinatario del paquete 
de materiale.s dicta el tono de la relación 
o comunicación que ha de establecerse 
entre profesor-alumno. 

IMPUCACIONF.S DEL ALUM
NADO ADULTO 

La especialidad del aprendizaje adulto 
está siendo objeto de gran atención en el 
panorama internacional. El número de 
trabajos dedicados a esa problemática 
aumenta continuamente y, aunque no 
existe total acuerdo entre los diversos 
investigadores, hay una serie de rasgos 
que parecen haber alcanzado aceptación 
general. Como muestra de estos a~pectos 

de la edad adulta, que han sido aceptada; 
por los psicólogos, pueden citarse los 
cuatro que destaca R.M. Smith: 

a) A differcnt orientation to cducalion 
and leaming. .. Lhar a riscs our of a dififerent 
orientation toward living. 

b) An accumulation of cxperience 
(that) derives from a wide range of roles 
and rcsponsabilities. 

c) Special deveJopmental trcncls._ tbat 
are differcnt frorn those experiencd by 
children and youth. 

d) Anxiecy and ambivalence, beca use 
adults iypically confront educational 
opportunity and panicipate in learning 
witb mixed feelings and even with fcar<7>. 

Muchos de los estudios sobre el 
aprendizaje adulto se han desarrollado 
con Vistas a su aplicacie>n en programas 
educativos con carácter no formal. Las 
recomendaciones de Smith, por ejemplo, 
son más fácilmente.aplicables a programas 
flexibles, de especialización o actualiw
ción profesional o de extensión cultural, 
que a estudios universitarios reglados. Y 
otro tanto podrá decirsedeaponacioncs 
más directamente vinculadas a la edu
cación a distancia, como la que realizaba 
recientemente J.L García Llamas<'>. 

De entre todQi estos datos publicados, 
sedestacan los estudios realizados por el 
ICE, asf como la recopilación llevada a 
cabo por el Directorio de las Universidades 
de E.ducación a Distancia europeas que 
aportan elemcnta; abundantes de allálisis. 
De todos ellos se desprende que las 
universidades a distancia han atraído a 
un alumnado mayoritariamente adulto, 
y Ja UNED no ha sido en esto una 
excepción. 

El hecho deque los alumnos univer
sitarios a distancia sean a<1ultos en su 
m:iyorfa, plantea impliciciones importan
tes relacionadas con su estilo de apren
dizaje. Como muchas investigaciones 
recientes han puesto de manifiesto, el 
adulto aprende de forma diferente al 
adolescente y al joven. La diferencia es 
tan grande, que algunos autores no han 
dudado en hablar <le una rama especial 
de la pedagogfa referida exclusiva mente 
al mundo adulto, que con una denomi
nación muy discutible han llamado 
"andragogia"<9>. 

Aunque el conocimiento del proceso 
cognoscitim peculiar del adulto presenta 
todavfa importantes lagunas, se ha dese-

chado ya el antiguo concepto de que su 
capacidad intclccual experimenta un decli
ve. La idea más generali7..a es que no se 
debe hablar de reducción de la potencia 
intelectual sino de un cambio estructural 
de la capacidad de aprendizaje, ya que 
figuran entre sus rasgos más comunes: 

-una mayor lel'ltitud de razonamiento, 
- una menor capacidad memorística 

que en la edad juvenil, 
- una más estrecha conexión de los 

nuevos aprendizajes con la experiencia 
anterior, 

- una capacidad probada para avanzar 
más allá del pensamiento lógico-formal, 

- una motivación más vinculada a la 
utilidad esperada de los nuevos apren
dizajes que al hecho mismo de apren
der<10>. 

Este último aspecto de la motivación 
que fundamcn talmente se deriva deJ alum
nado adulto es una caraaerlstica acusada 
entre este tipo de alumnado, ya que nor
malmente trata de ampliar sus conoci
mientos a fin de conseguir un mejor 
status en su campo de trabajo. 

La motivación que se deriva de seguir 
estudios relacionados con la práctica 
profesional propia y el mantenimiento 
de un cieno hábito de trabajo intelectual 
-aunque lleven bastantes anos sin cursar 
estudios formales-supone una gran -.enta
ja y es un aspecto muy positivo. 

Como resume Pérez Serrano en un 
interesante estudio en el que examina las 
peculiaridades de este tipo de alumnos: 
... puedeconstatarsequelosadu/Jost~nen 
que ser adecuadamente motivados dentro 
del contexto de sus vidas y profesiones, 
puesto que, en general, no son menos 
capaces o estdn menos dispues1os para el 
aprendi.ulje que los jóvenes. Su ínleligencia, 
capacidad y disposición para el aprendizaje 
denl!ll, m todo caso, Wll1 esrruaura <f{fllllle. 
Los adul!os tienen con frecutndJJ ti/erm1es 
puntos de re/erencüi y de inlerts, ligados a 
In práctico de In vida real y a las siiuaci.ones 
individua/es para las que el aprendizaje 
abierto habrá de ofrecer las posibilidades 
apropiadas para el inicio y continuación 
de la actividad docente. 

La motjvación produce unos resul
tados sumamente positivos. Segón se van 
consolidando los estudios, se observa 
entre los estudiantes a distancia una 
reducción del abandono y un paralelo 
aumento del índice de aprobada;. Aunque 
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l 4ol De otras fuentes 
~~~~~~~~~~~---~ 

las 1asas de éxito académico se sitúen 
algo por debajo de las instituciones de 
enseñanza convencionaJ, los aprobados 
se elevan en tomo al 65% de los 
matriculados,loquenoes un Cndicebajo 
dadas las caraaerfsticas propias de nuestro 
tipo de enseñan7.a. 

Otro aspecto fundamental en un aná
lisis de las implicaciones que se derivan 
del alumnado adulto es la efectividad de 
enseñanza dentro del aislamiento social 
enqueésta se lleva a cabo. Según los re
sultados obtenidos por los estudios que 
se han reali7.ado -y siguen realizáodose
sobre estas circunstancias, parece que 
no son sólo inconvenientes los que se 
derivan del aislamiento social, factor 
básico en nuestro sistema. 

Según afirma Ana Krajnc<U>,aquellos 
alumnos que se encuentran satisfechos 
con sus relaciones y contactos sociales y 
no van a la universidad a crear otros 
nuevos, di5frutan del beneficio que supone 
para ellos Ja enseñan7.a lndividuali7.ada 
de la educación a distancia. encontrando 
una recompensa en el progreso de sus 
estudios. 

Noesqueeste.tipodeestudiantessea 
introvertido o antisocial, sino que son 
quizás algo tfmidos cuando tienen que 
enfrentaJSe a otros miembros de un grupo 
social, huyendo delas reuniones masivas 
y eligiendo en su lugar un grupo reducido 
en vez de contactos superficiales. 

No obstan1e, para que sea mayor la 
efectividad de enseñanza, hay también 
que tener en cuenta otros aspectos que 
se derivan de la enseña ni.a individuali2'ada 
que lleva consigo el aislamien10 del 
alumno en su domicilio, fuera del sistema 
convencional que exige un ritmo más 
general en la clase. EJ profesor tutor 
tiene que atender de igual manera a los 
alumnos cuya forma de aprendi7.aje sea 
más autónoma, que a aquellos más 
dependientes. El plan de trabajo deberá 
estar preparado de tal modo que permita: 

- a los primeros, una forma de 
aprendiz.aje independiente, suministrán
doles todos los recursos e informaciones 
necesarios para que ellos mismos orga
nicen su programa de estudios, y 

-a los segundos, favorecer su apren
dizaje proporcionándoles apoyos tuto
riales, sesiones de seminario, convivencias 
y mros encucmra> similares en los Centros 
Asociados, asf como unas vfas de consulta 

eficaces al profesorado de la Sede Central. 
También habrá que tener en cuenta, 

en ambos casos, su edad y sentido de 
autoestima a la hora de dirigirse a ellos, 
de redactar circulares, de preparar y co
rregir las pruebas de evaluación a distancia 
y, en fin, aJ establecer cualquier tipo <le 
comunicación, evitando un tra10 inade
cuado a sus carac1erfsticas personales. 
lgualmente habrá que evitar las prácticas 
excesivamente comunicativas, propias del 
aula, sustituyéndolas por otras más ade
cuadas a su situación de autoaprendizaje. 

lSON NECESARIAS NUEVAS 
FSTRUCTURAS? 

AJ referirnos al alumnado adulto, 
caracterfsticodenucstrosistemadeedu
cac:ión a distancia, hay que tener en cuenta 
la evolución experimentada con respecto 
al inicial, aunque continúe siendo distinto 
al de la universidad convencional. Como 
afirma Garcla de Corlázar: ºel alumnado 
de la UNED es hoy un conglomerado 
bastante más heterogéneo y policromo 
que la imagen tradicionalmente repre
sentada"<13>. 

LosestudiosrcaJizados porel ICE de 
la UNED permiten un detallado coooci
micnt0 de sus características socioeduca-
1ivas, su evolución, su rendimiento aca
démico y su grado de satisfacción con el 
sistema. De esw investigaciones se deduce 
que el volumen de abandonos registrad~ 
-Oebidos en buena medida a las dificultad~ 
motivacionales-constituye un problema 
a iomar en consideraciónCl'l. No obstante, 
frente a todas estas dificultades, Jolln 
Daniel afirmaba en el Congreso a:lcbrado 
en 1983en Madrid que las universidades 
a distancia "will have to leam LO live with 
and justify 1heirdrop-out rates, whethcr 
high or low"tU>. 

Otra evolución importanle en el tema 
referente a los alumnos se deriva de la 
expansión producida en la red de Cauros 
~os. creada para combinar la nece
saria centralización académica y adminis
trativa del sistema con la atención desren
tralil.ada al alumno, tratando de apoyarle 
y orienta.ele y estimular su formación 
universitaria. 

El modelo sobre nuevas estrategias 
de perfeccionamiento docente, elaborado 
por la Asociación argentina de educación 
a distancia, se define a si mismo como 

una búsqueda de principios para tratar 
de "generar a t.ravés de una propuesta 
abierta una instancia de auto-socio
construcción del saber, o sea, una práctica 
en la que los involucrados panicipan 
individualmente como agentes de su 
propia formación, construyendo coopera
tivamente sus conocimientos"<16l. Este 
modelo se basa en dos ideas funda
mentales: 

l . el hombre como un ser activo en 
fntímo compromiso con su realidad, y 

2. la educacjón en términos de inter
cambios socioculturales que rengan en 
cuenta el significado de los acon1eci
mientos desde la perspectiva de los que 
participan en ellos. 

Todo este proceso evolutivo plantea 
la cuestión de si nuestra Universidad, 
para consolidar la importancia que ha 
adquirido, necesita transformarse. reali7M 
algunos cambios importantes en los 
próximos años. A este ~uJtado ha llcpo 
Greville Rumble<l7), quien apunta como 
los principales factores que posiblemente 
no permitan mantener las estructuras 
actuales y, por tanto, determinan esta 
posible transformación: 

l. la autofinanciación, que preconi1..a 
una politica de reducción de costos en la 
educación superior, 

2. la informática, con la aparición en 
el mercado de microordenadores mucho 
más poderosos, que está cambiando la 
forma de funcionamiento, lo que afecta 
a la producción de curs~ la oomunicación 
con los estudiantes, etc., y 

3. las necesidades reales de los 
alumnos, que requieren otros estudios 
queseajusten mejora la demanda enerior. 
Esto se refleja en los programas de 
enseñanza abiena y su di-.ersidad temática. 

En resumen, tantos cambios introdu
cidos en las Instituciones de educación a 
distancia forzosamente han de tener un 
claro reflejo en la rápida evolución de su 
funcionamiento, que requerirá el estable
cimiento de nuevas estructuras a fin de 
hacer frente a su nueva configuración. 

No obstante, el análisis de las 
caracterfsticas del alumnado es sin duda 
eJ aspecto esencial al establecer cualquier 
modificación en el engranaje de nuestro 
sistema de enseñanza, ya que constituye 
el marco de referencia permanente para 
la programación de cada disciplina por 
el profesor. (Pasaalopdg.42J 



EL PROGRAMA ORA 
LLEGARÁ A LAS 
ZONAS"RURALES. 

La Comisión de las Co
munidades Europeas está estu· 
diando la puesta en marcha 
del programa ORA (Oportu· 
nidades para las Tecnologías 
de la Información y telecomu
nicacio ncs en el Área Rural). 

El objetivo fundamental 
de cs1c programa es que las 
áreas reales, entendidas éstas 
no como, neccsariamenic 
"agrlcolas", sino mas bien 
como ·•no metropolitanas", 
puedan beneficiarse de los 
cambios tecnológicos en forma 
similar a la de las regiones 
urbanas. 

En España lasi1uaciónde 
las áreas no metropolitanas 
es mucho más grave que la 
media comunitaria por lo que 
las razones que han llevado a 
la CEE a preparar este pro
grama son doblemente válidas 
en nuestros pafs: 

- Ot.."idOblamiento y enveJC
cimiento de la población rural 
española. 

·Previsión deque un 50% 
de la población comunitaria 
se va a concentrar en las zonas 
"rurales". Desde los años 60-
70 se está procediendo en al
gunas regiones europeas, al 
retomo de las metrópolis a 
las 7.0nas "rurales". 

- Qilidad de vida en las 
grandes urbes cada vez más 
problemática. 

El programa pretende en 
una primera fase estudiar 
aspectos tan amplios como: 

-Definición de área "rural" 
y mapa de dichas áreas en 
Europa. 

- Impacto socio económico. 
- Estimulación de estas tec-

nologfas. 
- Papel a desempeñar por 

las corporaciones locales y 
entes que actualmente inüuyen 
en el des.1rroUo de estaS áreas. 

- Balance entre el sector 

AÑO INTBRNACIONAL DB Al.FABBTIZACIÓN. CREACIÓN DB 
UN COMITÉ ORGANIZADOR ENCANAR~ 

Lit Consejerla de Educación de Educ:ación de Canarias, en cumplimiento de la orden de 
6-10-89. prooedióelpasadomesdeeneroa la creación de un COMITÉ REGIONAL para 
la ce-lebracióa del Afto Internacional de Alfabetización. Este comité estJ constituido por 
una serie de entidades o instituciones relacionada.~ a>n et mundo de la cultura. ostentando 
la presidcada la lindar de la Dirm:ión General de Promoción Educativa. Por parte de la 
Fundación ECCA ullte_ como vocal. su dJrector regional en Canarias. 

Entre los proyectos propuestos por el comité destaca, como más ambiciosa y de mayor 
promoción. la celebración de un seminario internacional sobre alíabeti7..ación con el sugestiw 
tflulo de: .. CANARIAS, PUENTE EN1RE ÁFRICA Y AMÉRICA". 

01ra de las propuestas que figura en su plan de actavidadcs es la celebración de una 
semana de alfabetización que tcadr4 lugar ea todos los centros de adultos de la Comunidad 
Canaria, con divenos actos culturales y recreativos. Propone también et comité, la realfmdón 
de una en-cuesta entre la pot>1adón canaria para determinar el n4mero de analfabetos 
absolutos y funclo.nales, asf como una campaAa de mcntalí1..aci6n tendente a erradicar el 
analfabetismo. 

Tras varias reuniones. y a panir de las ideas aponadas por miembros del comité regional, 
.se han Ido perfilando una serie de puntos rclaaivos al analfabetismo que han conformado una 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS que reproducimos: 

Los cambios sociales y técnicos justifican una reforma en la Educación de las personas 
adultaJ y determinan un trata-miento diferenciado del resto del sistema educativa. 

Para que las personas puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida, es nc:a:sario 
establecer oponunidad. programas y setv1cios concretos donde hacerlo. 

Teniendo en cuenta la capacidad limitada de los recursos. es necesario priorizar tos 
siguientes objetM>s: 

l. Elaborar un proyec1oque 1imda a la dlmlnac16a pqrca¡va del analfabetismo hacía d afio 2000, lllCldwnr 
d e1tab&eclmicn10 de pnipamaa p.n:illcs periódicamente evaluablcl. 

2. La rkvadóa del nlvd de ronnad6a Mlica,. hw& ele la lnéorpotación de la m1&ma a todo& lol programa 
ÍOl'llUlllYOI dlrigldoa 1 lu pmonM ..... c:mado Olm O aq\lllkls k> R'qUICl'llft. 

3 EJ ICJllOlle formativo necaario. pin aquel'- ai¡m IOdala, ¡rupos o prnonu .cluluis que 1rnp11 IUa 
d1flCldlad eD ta inlcrción laboral. MlCi8l o adlural. 

4, El fomento de pcvymoa &fobak!a de lme ICl'ritorlal y daarrollC'l local 
S. Facilllar y pRllllCIVCt' el dcm:hO que lodol kll dudadanos adul1oa 11:npn la pcaihllldad de adquirir la 

fonnacidn bislca que 111 IOdcdad de boy demuda 
' · Fomentar d illlerfl 'par el rogoCfalierito crftico de la dinlmk:a n:alldad socíOecOnómia y cultural de 

C.uwias. 
7, fKilim a la _,ar pene de la píoblad6a 8dlllla ele niwl cuhural defkttano el aca:101 i. rcdca ailtunlra 

cm1enta, po'a'C"11)dc> ~ proya:IGI Arptol de las lnatáncin c:iudlldallfll y Cac:ilitwlo IAI c:oordiud6L 
8.Poteadarla~yf~llpanicipaddndelUpet'llOnlSadultasylolpvpt1110áalucnlaaadón 

de •U pmpia CUkut'á. 
9. FOlllCllW el '*""' patd lllllaJ ~y 111 aunbto f'aclli&ando kll Ulllnameacm que permltu ana 

IJCtitudaflb .......... ~ laacdota destnlctlv• dcl mcdlO, .. ·~por 
motNolde ..... ..,. eu:...i_, ... Nlldda t1111 los BMmlmlDI que lllltajaa pm lllmlonnarla IOácdld. 

En btic a eaao, ~COMtm c:oasidera necesario coordinar y radonalmr los recursos 
que las ditcrea1es eatJdacles, de~mentos y administraciones destinan en la actualidad a 
la Educación de lal personas adulw y al desarrollo de la comunidad por lo que Insta a las 
diferentes f0$lituciones a que formulen propuestas que conduzcan a tal fin. 

público y privado. 
- ln1Juencia de la competiti

vidad industrial 
- Requerimiento de in

fraestructura de telecomuni
caciones. 

- 1 nvcstigación y desarrollo 
para crear aplicaciones espe
cíficas (apoyadas por expcricn
cias pilo10, si es necesario)en 

campos wles como: 
. Servicios (incluida, por 

ejemplo, enseñanza, medicina, 
etc.) 

.PYMES. 

. Nuevos negocios. 

. Agricultura e industria 
auxiliar. 

. Turismo rural. 
Este programa está en esta; 

momentos en rase de estudio. 
Y. por tanto Espal\a, como 
estado miembro, podrá 
sugerir las correcciones que 
considere oportunas. 

La fase de realíi.ación de 
estas acciones se prevé 
termine en 1994. 



EL VIDEOTEXTO: 
UNA ALTERNATIVA 
PARA LOS ALUMNOS 
DElAUNED 

adultos para un proceso de 
educación permanente. 

Según datos de 19&5, el 
número de personas analfabe
tas en el pafsseestima en unos 
2.260.000 de un tolal de 28 
millones de habitantes. 

dC-'klrrollado por el Minis1erio 
a las necesidad~ de cada 
comunidad. l. ERDOS, R.F.: El esroblecim. 

lmlO tk una ~ tk 
auoiarWJ por COtTapandmcuz. 
Parls, UNESCO, pp. 11-2, 1976 A partir del próximo curso 

el vidcoaexto podrá ser usado 
por las 120.000 alumnos de la 
Universidad a Distancia. Po
drán realizar sus consultas, con 
CSle medio, evi1ando as( las 
largas esperar a las que los 
cs1udian1es se ven sometidos 
actualmente, por encontrarse 
las lineas telefónicis ~u u rodas. 

FJ plan di'señado está desti
nado a jóvenes llla)Orei de doce 
afios y a adultos iletrados o 
semiileuados y tiene como eje 
principal el desarrollo educati-

MÁS DE3500 PERSO
NAS SE ALFABETIZA
RÁN OON MÉTOOOS 
AUOIOVISUALF.SEN 
PERÚ 

2. HOLMBERG. B.: Rtccntc 
ilaelll'Ch iNo Distanc.c &Juca. 
tion. Hagen: Ftm Univcnilá1 ¡ 
ZIFF, 2\IOI., p. 9, 1982. 

3. RUMBLE,G.: JkOrguniuJJion 
of Acadcnic Work in Distancc 
TcacJWig Uni1~ Do a...: 

Eil fochas recientes el direc
tor general de Telecomunica
ciones y el rector de la UNED 
hao firmado un convenio en 
Segovia para poner en marcha 
un proyecto piloto de mcnsa-
1erfa 1elcmá11ca, creando un 
centro servidor de video texto, 
con base de dato) de infor
mación, que será instalado en 
et centro él.'i<X:Wdo de la UNED 
en Segovia, antes del próximo 
mes de septiembre. 

La Dirección General de 
Telecom unicacioncs, a través 
del programa romunitario Star, 
ha concc-Oido a la UNED 133 
millones de ~t.aS. de los 189 
millones que cucs1a la puesta 
en marcha del centro servidor 
y de equipamiento de usuarios 
<.--on video1ex10. 

El centro podrá absorber, 
~unuháncamente, oehocientas 
llamadas y podrá atender a 
unos 600.000 usuarios. 

LA ALFABETIZA
CIÓN DE ADULTOS 
PRIORIDAD PARA 
1990 EN OOLOMBIA 

El plan de educación po
pular básica, elaborado por 
Colombia está orientado hacía 
la preparación de jóvenes y 

vo y cultural comunitario a 
. ' 

La Lasa de analfabetismo 
en Perú se sitúa en torno al 
18% de la población. Según 
anuncia el Ministerio de Edu
cación, este porcentaje preten
de reducirse gracias a los 23 
módulos audtov~ualcs que han 
sido financiados por el Fondo 
~la UNESCO de los Pal<;es 
Ara~ del Golfo Pé~1co 
(AGFUMA). 

parur del reconocimiento de 
la capacidad de autogestión 
de las organizaciones popula
res. Con ello se pretende llegar 
a cubrir el 10% de tos anal
fabetos del pafs, el 2'5% de Ja 
fuen..a laboral que tiene un 
promedio de tres años de 
escolaridad y al 35% de los 
niños que no han terminado 
el quinao afio de educación 
básica. 
. Entre los problemas que 

ucnc actualmente la Educación 
deAdulLosdestacaetquesete 
da al adulto el mismo trata
miento que al niño de Primaria, 
manteniendo los esquemas au
toritarios de la enseñan7.a 
tradic1onaJ que no permiten 
al aduJlo expresar sus conoci
mientos y necesidades. Fren1e 
a esta situación llli promotores 
del plan pretenden que tacnsc
ña117.a gire básicamcn1e alrede
dor de los problemas de la 
vida cotidiana de tas comuni
dades, asr como que et apreo
d1i.aje no se limite a leer y a 
escribir, sino que además se 
promueva el desarrollo comu
nitario. 

Los temas en 1orno a los 
cuales se articula el proc~ 
de enscñanz.a-aprendizaje son: 
el trabajo, ta familia. et medo 
ambiente, la eoonomfa, el esta
do Y la participación comunita
na. Los educadores de adultos 
adaptarán el programa básico 

Los 23 módulo.,, que cuen
tan con un monüor de 1etevi
s1ón de veinte pulgadas y un 
magnctólOno,scsuman a mros 
veinte que, en octubre pasado, 
puso en funcionam1en10 el 
Gobierno. 

Et viceministro de Educa
ción deestepafs indicó que la 
alfabetil.ación tendrá en cuenta 
la si1ooción 1~ ico productiva 
de la población andina y que, 
para ello, se han elaborado 
textos que incluyen elemcnt~ 
vinculados a la agricullura y la 
~naderfa, principales activid.1-
des económicas de~ región. 
Asimismo, ai'ladió que "a me
dida queseaprcnde a leer ose 
~fuem esa habilidad, el pani
c1pantc adquiere una visión 
más amplia del mundo, lo que 
puede contribuir de manera 
cf~liva e inmediata para 
me1orar su háb1 tal". 

FU1almcn1e. el viremirustro 
señaló q uc ron esta e<pcricncia 
se espera acercar los adelantos 
teaiológioos a las poblaciones 
campesinas, contribuyendo a\f 
a su desarrollo. 
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Papicr. 72, oktobtr. Hagcn p.4 
1988. • • 

4. SINGH. B.: Di.nanu Educatioti 
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l IAKEMULOER, J. R. (cd.) 
Dis1ancc Education for 
Dndopmau. Bonn: German 
Founda1t0n for lnltm•lioml 
DcvclopmcnL, p. 87, 1981 
(1979). 
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t I P~EZ SERRANO, G.; El 
aprt:ndáJJje aduha m la Ol.lle· 

iianza abiota, en Bolctrn 1nfor. 
m;,¡11110 AIESAD, n° 12. p. 3, 
1986. 

12. KRAJNC, A. Socl.OI isolmicn 
and lcarrung qf«llWlfQJ 111 

distana ulucDlion, en ZIFF 
Paptcr, 71, p. 7, 1988. 

13 GARCfA DE CORTÁZAR 
M.: NUCllO pafi1 del aJwnnado0: 
laUNED, en A Oisl.tnclC,nº9, p. 
10, 198S. 

14 UNE.O ¡ ICE, lll, pp. 1S7-9S 
1982 • 

IS. DANIEL,J. c1al:op.ci1.,p.SJ4, 
1982. 

16. MENA. M. Pt:rfecxionamJO'llC 
d«a11e a duUlllCia: motkk>s 
~ Nut:wu es:tTDICgl.a.S. en 
RCYISUI ibtroamcñcana de edu· 
cación supcnora dis1ancia, Vol. 
I, nº I, octu~. p. 41. 1989. 

17 RUMBLE, G.: op. cii .. p. 13 1988 • 



W ALTER PERRY y GREVIlLE RUMBLE. A 
Sbort Guide to Distance Education. 19871 

lnternationaJ Extension CoUege. Office D. Dales 
Brewery, GwydirSt., CambridgeCBl 2Ll, England. 

Durante tos últimos veinte años, la enseñanza adistancia -
inmersa en un proceso de expansión acelerado- ha penetrado 
en la mayorta de los paises. 

Paralelamente, sin embargo, la ignorancia en tomo a este 
sis1emaeducativo ha ido en aumenio. La reciente avalancha de 
estudios sobre el tema -exclusivamente dedicados a los 
entendidos- ha contribuido a en1urbiar más el panorama, 
propiciando una imagen demasiado compleja de es1e 1ipo de 
enseñanza. 

Waller Pcrry y Greville Rumble acusan el problema y 
deciden escribir esta Guía "porque ya era hora -según afirman 
enel prólogo-deque alguien reafü.ara unaexposición brevee 
in1etigible de este nuevo y revi1aliwnte sistema". 

Merced a una imporianteexpericnciaenestecampo- Perry 
fue Vice Rector de la Open University británica y Rumble es, 
actualmen1e, Jefe de Estudios de la misma- consiguen hacer 
una obra útil tanto para el profesional como para el profano. 

A to targodedieciocbocapltulos, Rumbley Perryestudian 
metódicamentecada aspecto de la enseña01..a a distancia. Todo 
ello con un estilo sencillo, carente de ambigüedades y de 
exhibicionismo erudito. En su afán esclarecedor, no dudan en 
descender hasta lo más elemental -el libro comienza con una 
definición de enseñanza- para ir ascendiendo gradualmeale, 
1unto con el lector, hacia su objetivo: la revalorización de ta 
cnseñan1.a a distancia a través de su oonocirniento. 

PETER HARVIS. 
Sociología de la edu
cación continua y de 
adultoo. Edil Coope
rativa Le Roure. Co
lección Apertura. 
Barcelona, 1989. 296 
págs. 

Este libro ofrece 
una visión global de ta 
sociología de la Educa
ción PcnnanentedcAdul
lOS. El autor no se limita 
a análisis teóricos de este 

fenómeno, ln1imamente relacionado con et conjunto de ta 
sociedad, sus relaciones de poder y sus estructuras, sino que 
presenta una visión crilica de la realidad yde las posibilidades 
de la Educación Permanente de Adultos. 

A lo largo de tos quince caphulos, Peter Jarvis examina 
temas como objetivos, oontcnidos, currfrulo, evaJuación, función 
social, organización, participación ... Cada uno de ellos termina 

oon unas lineas de coocl~ión. Rcsatiamos la extensa bibliogr.lflti 
que aparece desde la página 281. 

El autor del prólogo, Ramón Accha, argumenta la necesidad 
de desarrollar en nuestropafs la sociotogtadela Educación de 
Adullos no rcstringi~ndola a lo escolar, desarrolando el estudio 
de la Educación de Adultos con una fundamentación cientlfica 
y cñ1ica y formando a todos los profesionales implicados, de 
manera inicial y permanente. 

Sin entrar en reflexiones profundas (el libro da pie pero no 
es el objetivo de esta reseña) destaca riamos todo el capitulo 4: 
"Las dos ecuaciones" (páginas 67 a 79) en el que aparecen 
cuatro interesantes tablas compara1ivas. La 4.1 diferencia los 
currículos clásico y romántico, la 4.2 analiza Jos currículos de 
ta educación continua y la recurrente, la 4.4 oompara tos 
supuestos de ta pedagogía y la andragogta y la 4.3 se reproduce 
Integra a continuación como anexo. 

Asimismo son interesantes el capitulo 10 sobre métodos 
alternativos: "educación del sentimiento comunitario y a 
distancia" y el caplluto 15 sobre el educador de adultos y su 
profesionafü.ación. 

ANEXOI 
TABLA 4.3: Las dos educaciones oomo modelos 

curriculares 

E.clucaciOn desde arriba. l lay Educación de iguales. Hay que 
que an1CJar o mantener al mdí · cstimularal individuo para que 

~ 
Yiduo en el SLSIC:ma social y su realice w potencial humano. 
cul1ura. Hay que sattsfaacer- lu 
llny que sa1isfaccr las necesidades del ind!Viduo. 
nCCC'i1d3dcs del sis1em11 

Se emplean objetivos cspeclfi· Se utilizan objetivos 
Objetivos 

006 y conductualcs. expresivos. 

Sclcccionado de la cultura del Sclc:ccionado de la cultura del 

grupo social por I06 que han grupo(s) social( es) por lo5 

s1dodelcgados por la socie:dnd , CSIUdiantes, muchas veces 
ncgociandooon los profesores. 
de acuerdo con sus intc:n:scs y 

Ointcnklo relcv.mcia. 

Inicia a los individuos conoci· El problema basado en el 

micn10 arep1ado pllblicamcn· conoc1mien10 integrado en 
le, sllb íonnas y cs1ruc1u111. lugar de estructurado. 

Did.ictico. Faclliiativo. 

Socnhlco. cuando M! duige Socrático, cuando ~ende 
haru resulllldos cspedfioog de Oihular el aprendiz.aje. 

aprend1za1c. El pr-OfQOr no pn:tende 

Mé1odos F. I prof csor pretende controlar nmglln control sobre los 

los rlcsul1adosdcl aprendizaje. resul1ados del ap~i2Jlje. 

El pnpel del profesor es1á El papel del pl'OÍCSOC' CSld 

claramente delimitado y se meno¡ claramente delim118do 

COl\$ldera esencial pal'll el y no se considera esencial para 

aprendiz.aje. el aprendizaje. 

Examen pllt>hco, compehll\'O Autocvaluación por el 
&:Waci6n El profesor- pone las pn.iebas.. cstudjante. 

é.n fosis en las slalldarch. Evaluacióo de Iguales. 
~nfasls en el apn:ndi7.ajc. 

Angel Priao U11lo 



RAMÓN fl.ECHA; la nueva desigualdad cultural, 
143 pág. Educación de Jas personas adultas. 
Propuestas para Jos años noventa, 204 pá~. EcliL El 
Roure SA Colección Apertura. Barcelona, 1990. 

De una~ tesis 
doctora~ se han despren
dido estos dos libros. El 
primero aborda el análi
sis sociológico de la ac
tual dinám1ca cultural de 
la población aduJta y el 
segundo sistematiza el 
conjunto de elementos 
que deben fundamentar 
la actuación cientffica e 
institucional en este 
campo de la Educación 
deAdullos. 

Salvador Giner 
prologa el primer libro y 
afirmaqueelautor no se 
enfianta a un problema 

marginal o secundario (el 50% de los adultos sin secundaria 
obligatoria en Espai\a). La gravedad del problema exige un 
esruerzo cualitativo y cuantitativo. La exposición de Ramón 
Flecha está realiz.ada con c.onvicción, rigor y espíritu crítico. 

Algunos tftulos de capltulos o apartados son llamativos. 
1.3 Título= empleo; analfabetismo= paro. 
2.1 Sólo dos de cada diez personas trabajan, sólo uno de 

cada diez analfabetos trabaja. 
El prologuista del segundo libro comenta lo c.ompleto que 

está el mismo por la consideración interdisciplinar y por 
conjugar con coherencia muchos factores. Ofrece una visión, 
según é~ romo proyecto pedagógico para mejorar la Educación 
de Adultos. 

Cada capítulo termina con un breve resumen de lo expuesto 
e incluyen biblíograíla y apéndices sobre conceptos y siglas 
empleadas. 

ACTAS DEL CON
GRESO SOBRE lA 
EDUCACIÓN SO
CIAL EN F.sP AÑA 
20-22 septiembre 
1989. C.entro de Inves
tigación y documen
tación Educativa. 
C.l.D.E. Dirección 
General de Renova
c1on Pedagógica 
M.E.C. Madrid 1989. 
428pá~. 

Este libro de Actas del Congreso sobre Educación Social 
en España (Madrid 20 a 22 de septiembre de 1989) está divi
dido en cu:iuo partes: Introducrión (discurso apenura), Ponencia 
centra 1 (me;as redondas). ponencias por secciones y a>ndusiones 
(discurso clausura). 

Antes del fNDICE aparecen las entidades panicipantes 
(Radio ECCA figura entre las no gubernamentales) y después 
del fndice se relacionan los ponentes y los temas (dentro de la 
sección 5: La educación social en los medios de comunicación. 
Luis Espina C.epeda, Director General de la Fundación ECCA 
aparece como ponente del tema: ''U na experíenáa de Educación 
de Adultos por la Radio: Radio ECCA". Se encuentra el 
anfculo ocupando las páginas 288 a 307 y se tituJa "Radio 
ECCA: Un instrumento para la educación social"). 

BOLETÍN INFOR
MA TNO 1990. Di
rección General de 
Promoción Educati
va. Consejería de 
Educación, Culwra y 
Deportes. Gobierno 
de Canarias. 

Esta publicación en 
palabras de Dña. Ana Ro
sa Corrales, directora ge
neraJ de Promoción Edu
cativa, abarca las activi
dades de las diferentes 
parcelas que en materia 
educativa tiene cncomcn-

.. .. 

.. 
¡ 

' , .. . . 
f· 

cladas su Dirección General. Esta Dirección aspira a difundirlas 
paraorienwry ayudar en su perfeccionamiento a los docentes. 
Del Indice destacamos los dos grandes servicios o capftuJos: 
"Subvenciones e innovación educativa" y "Promoción educativa". 

Si se desea conocer algo sobre los CEPS, los programas de 
innovación (ábaco-informática / harimaguada-educacióo se
xual...) bolsas de ayuda, etc. y acerca de los equipos muJliprofe
sionales, el SOEV, la educación compensatoria y de adullos, 
etc., este boletfn en sus 94 páginas da detalles informativos de 
gran interés. 

QURRICULUM 1990. Estudios de Teoría, 
Investigación y Práctica Educativa. 

Esta revista editada por el Depanamenco de Didáctica e 
Investigación educativa y del comportamiento (La Laguna) y 
el Instituto de Ciencias de la Educación (Las PaJmas) es de 
periodicidad semestral (abril-octubre) y oontiene, en su sumario 
asf se refleja, estudios, investigaciones, informes y reseñas que 
dan fe del contenido y que responden a lo que se ind.ica en el 
editorial. 



"Qurriculum aspira a ser un instrumento para la reflexión 
critica sobre la realidad de la enseñan1..a en este pafs, la cual se 
caraeteriza, precisamente, por la cantidad. rapidez y virulencia 
de los cambios, no exentos de profundas contradicciones". 

Como plataforma de debate y discusión que es, quiere 
contnouir a la mejora de la calidad <le la ensefian:za y desde ella 
se invita a panicipar. 

Los trabajos deben ser enviados al Apartado de Correos 
452 C.P. 28201 La Laguna. Tenerife. lslas Canarias, adjuntando 
dirección y teléfono del autor. 

PARANINFO. Re
vista universitaria de 
Canarias., nº 1, marzo 
1990. Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, 62 págs. 

Este primer número 
de la revista "Paraninfo" 
ofrece entre otras infor
maciones una página 5 
dedicada a exponer deseos 
y pretensiones. Entre 
otros objetivos: 

- Estar presentes en 
las islas. 

111' ......... ,.. ........ ,. 

...... ~"'~ 
...w~ ..... ~ ..... .e~ 

- Avivar el entusiasmo de la comunidad universitaria. 
-Servir de elemento diwlgador de la actividad unive~itaña. 
- Ser centro difusor de las ansias sociales. 

Hemos rectbido: 

Esta publicación incluye como llamativos y destacados ea 
página 3, los siguientes temas: "Diseño sobre planes de estudios 
eficientes como objetivo en la reforma de las cnscnanw 
universitarias" y "La fundación de una ciudad universitaria". 

La UNED nos remite cuatro libros informativos 
sobre el curso 89-90. 

a) El de información general Incluye en sus capltulos los 
estudios que se pueden cursar, el régimen académico, las 
normas generales y otras informaciones. 

En el An~o 1 figuran los planes de estudio que corresponden 
a las nueve facultades y al curso de acceso mayores 25 anos. 

b) Un segundo libro informa sobre el curso de acceso 
(CAD) en plan de gula y ofrece datos especfficos sobre el 
mismo. Depende de la carrera que se elija. 

c) El Programa de En.señal123 abierta a distancia Con\OCatoña 
1990de la UNEDes otro libro quedescnl>e más detalladamente 
una oferta educativa complementaria a modo de tercera 
posibilidad que permite ampliar conocjmientos de nivel 
universi1ario. Los cursos de Pedagog(a se especifican en las 
págs. 85 a 125. 

d) El programa del Tercer Ciclo es otra guia completa que 
se presenta para quienes desean acceder al grado de Doctor. 
Hace referencia a los cursos 89-91. En la pág. 329 y siguientes 
se explican las normas y se incluye el real Deaeto de regulación 
del Tercer Ciclo (185/1985 23 de enero). 

El Centro Asociado de Gran Canaria está en la calle Luis 
Doreste Silva 101, 35004 LAS PALMAS. 

• MA.NUELCARRlÓN:Manua/de Biblioteca. Fundación Germán Sánchezy Ruipérez. Ediciones PirámideS.A, 1987, 756 
págs. 

· Mª PILAR MARTf.NEZ, Mª CARMEN GARCfA, JUANA Mª MONTERO: Dificultades de aprendizaje. Edit. Narcea, 
1990, 64 págs. 

· CLAUDIA QUERSIN: Cómo educar a un niño alérgico. Edil Narcea, 1989, 121 págs. 

· ÁL V ARO RODRÍGUEZ SAN MARTfN: La vida administrativa de los centros de EGB y FP (bases legales). Escuela 
Espal\ola, 1989, 190 págs. 

- MARINO PÉREZ AVELLANEDA: Ensenar a distancia. (Programación de 1écnicas de estudio en Educación Básica y 
Enseñanw Medias). Escuela Española, 1989, 208 pág:;. 

· CARLOS CÉSAR GUZMÁN MA T AIX: Enseñanza y dificultades de aprendizaje. (Análisis de la Educación Especial). 
Escuela Espafiola, 1989, 177 págs. 

· ARSENIO SÁNCHEZ: Programación del Lenguaje en el Ciclo Superior de la EGB. Escuela Española, 1990, 235 págs. 
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Tm:LT &npariode~porOdmalorde la Uriw:núJod 
de Gudph (Third Gut!lph Symposiom on Ccmpull!r Mediale4 
Commwúcalion): 

Del 15 al 17 de mayo de 1990. Guelph, Ontario, Canadá. 

Con/ umcia de la SociJ!d.od Europea de Ensdian:za Comparada 
(CESE) {Compa'alive &Jw:ation Society in Emope Catfat:na): 

Del 2 al 7 de julio de 1989. Madrid, España. El tema de la 
conferencia es: "reformas e innovaciones educativas de cara al 
siglo XXI: un enfoque comparativo". Para más información, 
escribir a: Dr. Agustfn Velleso. General Sccretary, Organizing 
Commiuee, Depanamcnto de Teoda e Hi5toria de la E.ducación. 
UNED, Senda del Rey. 28040 Madrid, España. 

Décima ConfuenciaAlwal sobre Ensdianul y Aprendizaje m ÜJ 

&h1coción Superior (TouhAnnual Conf e:rota on TUIChingand 
Leaming in Kighu &hlcation): 

Del 16 al 19 de junio de 1990. MontreaJ, Quebec, Canadá. El 
tema de la conferencia es: "La Enseñanza en los 90: mirando 
el futuro ... Para más información, contactar con: The Society 
for teaching and Learning in Higher Education. Centre for 
University Teaching and Learning. McGill University, 3700 
McTavish St. Montreal, Quevec, H3A 1Y2, Canadá. 

Mt!jorando la Ensdianul UniversitaritJ (lmproving Universily 
Tl!llChing): 

Del 3 al 6 de julio de 1990. Yogyakarta, lndonesia. Se tratarán 
los siguientes temas: Desarrollo de facultades; Enseñanza a 
Distancia; y Relaciones Universidad - mundo laboral. Para 
más información, escribir a: lmproving University Teaching. 
University ofMayland. University College. Univcrsity Boolcvard 
and Adelphi Road - C.Ollege Park, Mayland, 20742- 1660 USA. 

Primer Congreso Anual sobre Investigación de Omductas y 
Apücacibn. de Mi1odos (1M Firtst World Congnss on Aclion 
&sUITf:h and Proass Monaganmt): 

Del 10 al 13 de julio de 1990. Griffith University. Australia. 
Patrocinado conjuntamente por la Universidad de Griflith y 
AITD, Queensland Brancll. Para más información: Dr. Ortun 
Zuber - Skerritt, AR V PM C.Ongress, c/o UniQuest Limitcd, 
St. Lucia, QLD -4067,Australia. Tel: (0011 ) 61-61-7-3772899. 
Fax: (0011) 61-61-7-8703313. 

c:on.sqo lntemacionaJ para la Enseñanza a Distancia (ICDE) 
(JnJemalionaJ Counci.I for Distana &hvation): 
Del 4 al 10 de noviembre de 1990. Caracas, Venezuela. La 
fecha límite para la admisión de trabajos es el30deseptiembre 
de 1989. Para más información, contactar con: Dr. Armando 
Villarroel, Mundial lCDE, Aptdo. 797, Caracas 1010 A. 
VenezuelaoM5MarianCroft,Lauremian University,Ramsey 
Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 2C8, Canadá. 

Del lal 3de JuUode1990eaSeatoDoaünao (Rep6bUca 
Dominicana). IM•*""cxpaizldomya>lallmldoral 
-UNESCO,CBAAL,OBl,RaclloECXA.ICI.Müúslerio 
de F.ctilcad6n espdol y Sa:retarfa de BduaH:ióa. Bellas 
Arles y CUllOI de Ja aepdbJlca DomfnJcana. COIM>CID 

-~con IDSalpleates objedvól: 
l. SecaDdar los ptopdsitol lrazadal por la UNESCO 

píra 191JOc:cmo •A&> lnte&DldoalldelaAlli"edmida". 
2.Plqtilrla,...cacummctedhamapcrlcadll 

de alllbef1-dón, palr!beliucldD 1 edllCICióa Wsica 
poi radio. 

3. Poslblllw Ja compuaci6- de resullldol eaue IM 
diversas tec:nologiaa de aprendmje l'ldJof6nicx>. 

4. Ofrecer a lol responsables dela educad6a popular 
una visión práctica de tas postbllldadea de la Jadio para 11 
alfabeliadóa,eael lllUQJde la 11eclacad6D para IOdol ... 
Secretarla del Simposio /Secm.uy Of lile Symposiam. 

Dina:i6a Pmlal/Palfal Mdles 
Secmarfa Sbnpalio latomlcioaal Al""eflHrióa Popldar 
por Radio 
Federico Henrfq.ay Qnrajal, 2. GaKUe 
Apm1ado Postal 780. 2 
Santo Dbmúago D.N. 
Rep6bUc:a Dominicaaa. 

Soc:aelalfaBjcc:9dvafflae!'tdlwSecMll): Santa SaJuar 
N6mero de TeWono /TelepbOno Nwnller: 686-4118 
N6mcro de Fu I Fu Number: «i86-4178 



Conferencia Anual del 11.BCAE 

Agosto de 1990 
AJan Tuckett, Niacc 
27 Britannia Strect 

London, WClX 9JP England 

Animación sociocultural 
una sociedad que se forma en el 
contexto de la herencia asiática 

Del 17 al 20 de septiembre de 1990 
Comuntcación Internacional de Educación 

Association e/o Guajaat Vidyapith 
Ashram Road 

Ahmcdabad - 380014 
Gujarat, India 

Conferencia Regional para el 
Año Internacional de la 

Alfabetización 

Del 4 al 10 de octubre de 1990 
John Mungat 

AALAE Literacy Ne1wn1 
P.O. Box 302231 
Nairobi, Kenya 

Encuentro en Finlandia 

Junio 1990 
Timo Toiviajnen 

Assoc. of Finnish AE Or~ 
Kausanvalist~ura 

Hensinki, Finlandia 

Educación Popular en Europa 
en los años 90 

2 de julio de 1990 
Alan Blackburst 

Consejo Internacional de la Comunidad 
Educación 

Briton Road 
Coventry CV2 4 LF. UK 

U na visión global: las perspectivas 
internacionales 

sobre la educación en las prisiones 

Del 8 al t 1 de julio de 1990 
Conferencia ICCEA 1990 

Oficina de Estudios Continentales 
Universidad Simon Fraser 
Burnaby, British Colombia 

V5A 156 Canadá, London SW 19 SEY, UK 



Ley Marco de Educación 
de las Personas Adultas 

"r~~ (LEMEP A) 
/ ~ ls \ 
Espera riamos de la LOGSE una referencia amplia y suficiente a la necesidad de un marco formativo 

para las perso11as adultas, en función de los cambios estructurales y de valores que se han producido y a la 
necesidad urgente de una aniculación social solidaria. Co11tinuaremos exigiendo, en la medida de nuestras 

posibilidades u11a Ley Marco especifica que incremente los cauces fonnativos y abra perspeclivas de 
racionalidad y de progreso. Es una exigencia del Libro Bla11co de La Educación de Adultos, escamoteada 

posiblemente en la misma Unea de todas Las reducciones sociales. 

Objetivos Generales de la futura LEMEPA. 

- Desarrollar todos los ámbitos y dimensiones de 
la Educación de las Personas Adultas. 

- Coordinar y racionalizar las actuaciones de los 
diferentes Departamentos y Administraciones. 

- Organiz.ar la Educación de las Personas Adultas 
como una red de programas formativos integrales 
de base territorial, habilitando fórmulas válidas de 
gestión y evaluación que posibiliten la plena 
participación de organizaciones sindicales, grupos 
sociales y ciudadanos implicados. 

- Potenciar la iniciativa social y las organizaciones 
no gubernamentales sin ánimo de lucro. 

- Dotar a la Educación de las Personas Adultas 
de un marco presupuestario suficiente. 

- Asegurar que la iniciativa privada que reciba 
subvenciones públicas las destine convenientemente 
a las finalidades propuestas. 

- Coordinar la modalidad a distancia con Ja 
presencial. 

- Priorizar tres eleµientos concretos: 

* La elevación del nivel general de formación. 

*Atención a los sectores sociales que tienen más 
dificultades en su desarrollo personal y social. 

• Fomento de proyectos compactados de base 
territorial. 

ObjeJivos concretos. 

- Realizar un estudio sobre el alcance real del 
analfabetismo en nuestro país. 

- Elaborar proyectos que tiendan a la superación 
progresiva del analfabetismo para el año 2000. 

- Facilitar a toda la población adulta la posíbilidad 
de conseguir la formación básica imprescindibie. 

- Proporcionar vías de acceso a cua lqujer titulación, 
adaptada a su condición adulta. 

- Posibilitar el acceso a reciclajes e inserción 
profesional, de acuerdo con las exigencias del mercado 
de trabajd, las propias aspiraciones y cJisponibiHdades 
personales y dentro del concepto de formación 
integral. 

- Facilitar el acceso a las redes culturales existentes. 

- Potenciar la creatividad y proyectos culturales 
surgidos de las instancias ciudadanas. 

- Fomentar la capacidad crítica ante la propia 
realidad, hdciendo especial hincapié en cualquier 
tipo de injusticia social, acciones destructivas del 
medio ambiente, manipulación producida por los 
medios de comunicación ... 

Propuesta para una futura ley de Adultos hecha por la Asociación de Educación de Adultos (FAEA). 




