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ALFABETIZAR POR RADIO, 
NUESTRA OPCIÓN 

... ''Hacer llegar primordialmente su acción educativa 
a las personas que más necesitan esta elevación 
cultura4 a las que menos saben y son más débiles, a las 
que menos poseen y cuentan con menos influencia, a 
las grandes mayorias que con difu:ultad pueden oir su 
voz en la sociedad. Atender el derecho fundamental 
del ser humano a la alfabetización y a la educación 
básica, a saber y a aprender (de acuerdo con las · 
declaraciones sobre la educación de adultos elaboradas 
por la UNESCO) es propósito primordial de la 
Fundación ECCA". 

El texto anJerior -reproducción lileral de un fragmento 
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del capítulo tres de nuestros estatutos fundacionales
dice, de manera harto elocuente, cuál es y ha sido en 
los veinticinco años de historia de esta institución su 
objetivo prioritario: la atención educativa de los más 
necesitados. En nuestra ya dilatada experiencia 
educativa son muchos miles de personas adultas las 
alfabetizadas -sólo en Canarias más de 25.000- y lo 
han sido a través de la radio, nuestra opción. 

Con semejantes antecedentes, puede entenderse el 
acicate que en nuestra tarea diaria supuso la declaración 
por las Naciones Unidas del año 1990 como Año 
Internacional de la Alfabetización. La llamada a la 
movilización frente al analfabetismo tuvo en ECCA 
múltiples respuestas de las que destacaremos, como 
más significativas, dos: la realización de un nuevo 
método para la alfabetización por radio y la convocatoria 
de un Simposio Internacional de Alfabetización. 

En 1990, A1io Internacional de la Alfabetización y, 
coincidiendo con su XXV Aniversario, Radio ECCA 
pone en antena un nuevo método de alfabetización : 
PALABRAS que, con la Alfabetización Funcional 
como marco, pretende responder a las necesidades 
educativas de una persona adulta y analfabeta en la 
década de los noventa. En páginas posteriores de este 
boletín se hace un detallado informe del diseño, puesta 
en marcha y caracterfsticas del mismo. 

También en este mismo año, el Consejo de 
Educación de Adultos para América Latina (CEAAL), 
Radio Santa Maria de la República Dominicana y 
Radio ECCA de España, convocan un "Simposio 
Internacional de Alfabetización Popular por Radio" 
que se celebra en la República Dominicana con el 
doble objetivo de secundar los propósitos trazados por 
la UNESCO para 1990 y revisar las posibilidades 
reales de la radio para la alfabetización y la 
postalfabetización de adultos. En sección especial de 
este boletín ofrecemos a nuestros lectores un detallado 
informe del mismo. 

En las postrimerías del Atio de la Alfabetización, 
cuando 1990 está a punto de acabar, tratamos de 
comunicar en estas páginas nuestra fe en la posibilidad 
de erradicar el analfabetismo antes del último año de 
este siglo. Nosotros, embarcados en la lucha contra las 
desigualdades nos reafirmamos en nuestra opción: 
ALFABETIZAR POR RADIO. 



Radio ECCA en su 25 Aniversario y coinciendo con el Año Internacional 
de la Alfabetización ha puesto en antena un nuevo método cuyos objetivos 

fundamentales son: propiciar el aprendizaje de la lecto-escritura y la 
introducción a las Matemáticas, además de proporcionar al adulto los 

recursos necesarios para que pueda conocer mejor la realidad en la que vive, 
la analice y la transforme en la medida. de sus posibilida.des. 

E 
1 pasado mes de febrero 
RADIO ECCA, en su XXV 
Aniversario, puso en antena 
el primero de los dos cursos de 

alfabetii.ación "P Al.ABRAS .. , sustituyen
do al que basta enton<X'S babia alfabetizado 
a más de 25.000 canarios (entrevista a 
María Rosa Sánchez López en Radio y 
Educación de Adultos nº 11, págs. 19-
24). Este hecho pone de manifiesto que 
sigue patente en noootro> la preocupaoon 
por los más necesitados culturalmente. 
Desde nuestro punto de vista, la 
a.JL1URAes una de m llaves que ayudan 
a abrir l~ puertas deJ carnioo que oonduce 
a la LIBERTAD. 

En este año 1990, Afio Internacional 
de la Alfabetizacón, ha nacido en RADIO 
ECCA el método "PALABRAS" con el 
propá>ito de facilitar y hacer más atractivo 
el proceso de alfabetización a todas 
aquellas personas que por diferentes 
circunstancias no han tenido otra 
oportunidad hasta estos momentos para 
acceder al mundo de la cultura. Es ésta 
una forma de con tribuir a la consecución 
de uno de los objetivos del Afio 
Internacional de la Alfabetización: 
inJmsijü:ar los esfueno.s por difundir la 
Alfabetización y la educación. Por otra 
parte, hay que destacar el convenio 
existente entre RADIO ECCA y la 
Consejería de Educación del gobierno 
de Canarias, gracias al cual estos cursos 
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de Alfabetización son totalmente 
gratuftos. 

PALABRAS pretende facilitar al 
adulto la adquisición de los recursos 
neoesaria;, más elementales, para oonocer 
mejor la realidad en que vive y transfor
marla en la medida de sus posibilidades. 
Por ello, el tratamiento de las técnicas 
básicas de lectoescritura y cálculo se 
desarrolla, generalmente, en tomo a un 
centro de interés que pretende concien
tizar al adulto, descodificando su realidad 
más cercana. Sintiéndose así motivado 
para llevar acabo con éxito el proceso de 
alfabetización. 

RAZONES PARA UN CAMBIO. 
La Alfabetización, como todo 

proceso educativo, debe dar respuesta a 
las demandas de la sociedad. A lo largo 
de los últimos afios la sociedad canaria, 
como muchas otras, ha sufrido grandes 
cambios socioculturales y políticos que 
han motivado nuevas necesidades en los 
adultos y han despertado nu<Ml& intereses, 
tales como: participar en düerentes 
asociaciones (de vecinos, de padres de 
alumnos, oomunidades.-), conocer mejor 
sus derechos como ciudadanos, 
trabajadores, oomumidores, etc., entender 
los mensajes que dia trás día reciben de 
los diferentes medios de comunicación, 
estar más preparados para educar a sus 
hijos, etc. 

Por otra parte, en la actualidad, no 
se puede concebir un proceso de 
aprendizaje lecto-escritor lejos del 
concepto de Alfabetización Funciona~ 
entendiendo por ello que el adulto, además 
de aprender a leer y a escribir un texto 
sencillo, tiene que aprender a "leer" la 
realidad en la que vive, a analizarla y a 
participar en su transformación, cuando 
así lo demanden las circunstancias. 

25.000 alumnos 
se han alfabeti
zado en Radio 
ECCA 

Estos, fundamentalmente, han sido 
a motivos que han impulsado la ooncep
ción del nuevo curso de Alfabetización 
"PALABRAS". 

PALABRAS, lPOR QUÉ? 
Con este método de Alfabetización 

se pretende iniciar un proceso que permita 
al adulto expresar sus propias ideas e 
interpretar las de la; otmi lo más fielmente 
posible. La palabra es el instrumento de 
oomunicación por excelencia, el m~ fácil 



de adquirir, el más rápido y el que con 
mayor precisión nos permite poner en 
común lo que pensamos. Por medio de la 
palabra, prestigiosas personalidades de 
épocas pasadas nos han legado gran 
cantidad de información, nos han trans
mitido sus sentimientos y emociones, 

"La palabra, más 
que instrumento, 
es origen de 
comunicación." 

Paulo Freire 

sus op1mone etc. Del mismo modo, 
gracias a la palabra, actualmente los 
medios de comunicación nos permiten 
conocer, casi al instante, lo que ocurre 
en el resto del mundo. Aun asr, escribe 
Paulo Freire en su libro Pedagogía del 
oprimido: "... La palabra más que 
instrumento es origen de comunicación. 
La palabra es esencialmente diálogo". 

Las personas que no han tenido la 
oportunidad de alfabetizarse no tienen 
sus mentes vacias, tienen sus propias 
ideas. "'""r111cto de las experiencias vividas, 
pero les falta el instrumento y la seguridad 
en sr mismos para hacemos copartícipes 
de clJas. Pa otra pil1e, al no saber descifrar 
la palabra escrita no tienen acceso a la 
lectura, a Ja información escrita, y sólo el 
libre acceso a la información permite 
una valoración independiente y crftica 
del mundo. En definitiva, la palabra nos 
hace más libres y nos permite participar 
más y mejor en la transformación de 
nuestra sociedad. 

CUE5110NES PREVIAS. 
Diseftar un método de Alfabetización 

es una tarea que, en Jos primeros 
momentos, resulta bastante compleja. 
En nuestro caso tenfamos la ventaja de 
contar con 25 afios de experiencia en 
Alfabeti7.ación por radio. Aun asr, el equi
po que oomenzó a trabajar en este proyectO 
sintió la necesidad de ponerse al d[a en 
todo lo relacionado con la Alfabetización: 
filosofJas, métodos, materiales, etc., asr 

romo oonocer de un modo, lo más riguro
samente posible, el perfil de las personas 
que, no habiendo aprendido a leer ni a 
escribir por distintas circunstancias, se 
acercaban al Centro EOCA de educación 
a distancia para iniciar un proceso de 
alfabetiz.ación. 

Para satisfacer las necesidades 
anteriormente citadas, se programó un 
seminario de aproximadamente un afio 
de duración, con sesiones quincenales 
en el que se desarrollaron diferentes 
actividades. En un primer momento, 
realizama; una selea:ión de la bibliografia 
relacionada con el tema que, indivi
dualmente, fuimos leyendo y cuyos resú
menes se exponían en común. En un 
segundo momento, dedicamos especial 
atención al conocimiento, análisis y valo
ración de düerentes métodos de alfabeti-
7.ación para adultoo. Paralelamente, asis
timos a algunos cursillos relacionados 
con el tema y visitamos varios cent ros de 
orientación a los que asist[an alumnos 
de los cursos de Alfabetización ECCA 
Al mismo tiempo, elaboramcx; una encues
ta que recogta los siguientes apartados: 
datos de identificación, test "Raven", 
prueba de conocimientos, prueba de 
madurez para la lecto-escritura (figuras 
geométricas, recuerdo inmediato de dibu
jos, recuerdo inmediato de una historia, 
articulaciones, copia de estructuras 
rítmicas y vocabulario), test "Reversal'' 
y observaciones. 

Esta encuesta se aplicó a una muestra 
de 125 personas que estaban en el Primer 
nivel de Alfabetización ECCA Dicho 
curso tenfa un total de 294 alumnos. 

Según loo primeroo datcx; del estudio 
sobre la encuesta mencionada ("El analfa
beto adulto ysu aprendizaje. Resultados 
iniciales de una investigación e hipótesis 
de trabajo", Osear Medina Femández 
en Radio y Educación de Adultos nº 11, 
págs. 3-11) el perfil del adulto que oomien
za a alfabetizarse en ECCA es: mujer 
(81 % ), de más de 31 afios (78% ), casada 
(72% ), con más de tres hijos (58% ), ama 
de casa (55% ), que no fue a la escuela de 
pequefia, o sólo fue un año de modo 
irregular (63%) y que repite curso ( 47%) 
o es nuevo (58%). 

Según el mismo estudio las motiva
ciones de estos adultos para iniciar un 
proceso de Alfabetización, teniendo en 
cuenta que cada persona podia responder 

a más de una, son de carácter cultural en 
general (69%), referidas a la necesidad 
deaprovecharunasegunda oportunidad 
(78%) o motivaciones más funcionales: 
ayudar a los hijos, buscar trabajo, sacar 
el carnet de conducir, etc. (16%). 

DISEÑO DEL MÉTODO. 
Después de haber desarrollado las 

actividades enumeradas anteriormente 
en el Seminario de Alfabetización, a la 
luz de algunos de los primeros datos 
arrojados por la encuesta y teniendo en 
cuenta además que, según la misma en
cuesta, este grupo de alumnos, mayo
ritariamente (88% del total) poseen el 
nivel de madurez suficiente para aprender 
a leer y a escribir, sin que sea preciso un 
tratamiento especial de la preescritura y 
prelectura, nos dispusimos a diseñar el 
MÉTODO PALABRAS. 

En el disefio del método nos 
planteamos las siguientes cuestiones: 
- lQué enteodfamos por Alfabetización? 
- lCuáles iban a ser las caracteristicas 

de Ja; cursos en loo que se estructurarla 
PALABRAS? 

- lQué objetivos generales nos 
proponíamos oomeguir al finali7.ar este 
proceso de Alfabetización? 

- lQué contenidos servirían de soporte 
para la consecución de los objetivos? 

- lQué metodología serla la más 
adecuada? 

- lCuáles serfan los materiales didácticos 
impresos necesarios? 

- lCómo debla ser la clase radiofónica? 
- lQué condiciones favorecedan el 

La alfabetización 
es un derecho de 
la persona, un 
elemento básico 
para su desarrollo 
que la libera de su 
dependencia 
cultural y eco-

, . 
nomtca. 



encuentro presencial? 
- lQué caracterlsticas debla tener la 

campaña de puesta en antena? 
- lQué seguimiento realizarlamos para 

poder evaluar el método? 
Todas esw cuestiones fueron objeto 

de un estudio detenido y a continuación 
se exponen los aspectos más relevantes. 

AI.FABETIZACIÓN FUNCIONAL 
COMO MARCO. 

El analfabetismo es un modo de 
marginación. La carencia del dominio 
de la lecto-escritura coloca al adulto en 
una situación de inferioridad que propif;ia 
la explotación, la dependencia cultural y 
económica, llegando incluso a la pobreza 
y al hambre. 

Entendemos que la alfabetización 
en nuestra sociedad es un derecho de la 
persona, un elemento básico para su 
desarrollo, que le Hbera de su dependencia 
Cllltural y económica. Alfabetizar, pues, 
no es sólo una cuestión de aprendizaje, 
es un hecho político que posibilita el 
acceso al uso de los derechos individuales 
y sociales y al ejercicio de la propia 
responsabilidad social como ciudadano. 

Es ésta una perspectiva que no se 
debe olvidar en un método de alfabeti
zación, de tal modo que los objetivos, 
contenidos, estrategias y experiencias que 
conforman el proceso de alfabetización 
hao de articularse de forma que incida 
directamente en la vida de esw personas, 
ayudándolas a superarse y a salir de la 
marginación en la que se encuentran. 

Como ya se ha mencionado ante
riormente, entendemos que un adulto 
está alfabetilado cuando es capaz de "leer" 
la realidad en la que está inmerso y dispone 
de los recufS()) necesarios para participar 
en su transformación, siendo consciente 
de que esa realidad, en un primer momen
to,se reducea sf mismoy a su familia. Por 
tanto, en esta primera fase, lo que preten
demos es orientarle para que se sienta 
más libre y dependa menos de los demás. 
Que pueda resolver situaciones tan 
cotidianas como localizar una dirección, 
rellenar eJ impreso de solicitud del D.N.I., 
completar un cheque, interpretar la eti
queta de un determinado producto (fecha 
de caducidad, ingredientes, etc.), leer y 
entender una carta que llegue a su domi
cilio, entre otras. Poco a poco esa realidad 
tan próxima se irá ampliando a su comu-

Portada del libro 
•Palabras 1 •. 
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nidad y al resto de la sociedad, a través de 
las düerentes asociaciones en las que sea 
capaz de irse integrando, tales como: las 
asociaciones de vecinos, las AP.A, los 
sindicatos, los ayuntamientos, etc. 

Este carácter funcional, en la medida 
de lo posible, está presente en el método 
de Alfabetización PALABRAS; no olvi
dando las limitaciones propias de un 
sistema que, aunque cuenta con la 
~ibilidad del trabajo en equipo de modo 
presencial, utiliza la radio como elemento 
esencial del proceso de Alfabetización. 

Este proceso de alfabetización lo 
encuadramos, por tanto dentro de la 
denominada Alfabetización Funcional. 

LOS CURSOS. 
El método de Alfabetización 

P AlABRAS está integrado por dos rursos 
(PALABRAS 1 y PALABRAS 2) de 17 
semanas de duración cada uno, con una 
clase diaria por radio, de sesenta minutos 
y un encuentro presencial por semana. 
Está diseñado con la metodolog{a ECCA 
y, por tanto, integrado por los tres 
elementos que integran este sistema: 

- El material didáctico impreso. 
- La clase radiofónica. 
- El encuentro presencial. 

OBJETIVOS GENERALES. 
Los objetivos generales que nos 

propusimos conseguir a lo largo de los 
dos cursos de Alfabetización P AlABRAS 
los definimos en torno a dos aspectos 
muy diferenciados: 

Objetivos referidos a la formación 
instrumental de bue: 
- Dominar la técnica de la lecto-esaitura 

y el cálculo de forma que se aplique a 
la satisfacción de las necesidades 
personales de comprender y emitir 
mensajes escritos,~( como a la solución 
de situaciones cotidianas propias de 
su entorno. 

- Propiciar el desarrollo de la capacidad 
parajuigaryevaluar lo queescucha o 
lee. 

- Con.seguir la distinción entre lo esencial 
y lo accesorio, el fondo y la forma, el 
relato objetivo de hechos y la expresión 
de opiniones. 

- Perfeccionar la expresión oral, mejo· 
rando la pronunciación, el uso ade
cuado del vocabulario y la exposición 
del propio pemamiento en un proceso • 
de complejidad creciente. 

ObjelMls referidos al desarrollo peuooal 
y al ejen:icio de la respomabilidad social 
- Desarrollar la capacidad para inter

pretar aiticamente la realidad personal 
y social. 

- Valorar la cq>erieocia y el saber propios 
as( como la necesidad de aprender, de 
i>nna que se propicien los sentimientos 
de utilidad y seguridad personal 

- Propiciar el trabajo en grupo, el respeto 
a las opiniones de los otros y la 
capacidad para el diálogo y la discusión 
constructiva. 

- Fomentar la expresión espontánea y 
la creatividad as( como la participación 
en la vida cultural de la localidad. 
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[ill~--~~~~_m_fl_o_rm_e_s~~------~ 
- Desarrollar la capacidad de "aprender 

a aprender" de forma que se propicie 
el autoaprendizaje y el interés por la 
lectura y el saber. 

- Sentar las bases para la formación 
ocupacional y posterior reciclaje 
profesional. 

- Mejorar las condiciones de vida a nivel 
personal. familiar y de la comunidad 
local. 

- Conocer los derechos que se tienen 
como ciudadano y ejercerlos. 

- Actuar responsablemente tratando de 
mejorar la propi<s vida y el medio en el 
que se vive. 

- Propiciar la participación social en 
beneficio de la comunidad, colabo
randoen la extensión de la cultura y la 
mejora de 1Qs servicios sociales. 

PALABRAS.l. 
Este primer curso, con una meto

dologfa que tiende a la globalización, 
además de los fonemas, las sflabas y sus 
combinaciones, los números y las 
operaciones, contempla entre sus conte
nidos situaciones tales como: el problema 

~~ 
~ 
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del agua, la falta de empleo para todos, la 
dieta alimenticia ... cuyo tratamiento va a 
permitir al adulto vencer algunos de los 
obstáculos que, en ocasiones, le impiden 
resolver situaciones cotidianas muy 
elementales. 

CONTENIDOS. 
A la hora de elegir los contenidos 

hemos tenido en cuenta que este adulto 
al que tanto le cuesta dar este primer 
paso para alfabeti2arse, no sólo aprendiera 
a leer y a escribir, sino que además tuviera 
la oportunidad de harer un breve y sencillo 
recorrido por los grandes temas culturales 
de nuestro tiempoydesarrollardetermi
nadas actitudes sociales. De este modo 
el proceso de alfabetización resultará 
más funcional. 

Teniendo en cuenta los presupuestos 
anteriores la programación del primer 
curso de alfabetización está integrada 
por los siguientes bloques: 

a) Actividodes ~ psi;omotricidod [ma 
(observación, discriminación visual, etc.). 
Según los resultados iniciales de la encues
ta, a la que anteriormente se ha hecho 

referencia, en general, estas personas no 
precisan de un programa especial de 
psicomotricidad, sin embargo, y por raz.o
nes pedagógicas, durante los primeros 
minutos de la clase, especialmente en las 
primeras semanas, se trabaja este aspecto. 

b) Cmtros de intuis. Cada dfa el 
proceso lecto-escritor se inicia con la 
descodificación de una situación. Los 
centros de interés están determinados 
por diferentes situaciones gráficas que 
nos permiten conocer y analizar mejor la 
realidad circundante. Los temas tratados 
están, generalmente, relacionados con 
algunos de los siguientes núcleos: la 
Comunidad Autónoma Canaria, la Cons
titución española, la cultura, la vivienda, 
la familia, el paro, el alcoholismo, la 
pesca, la salud, etc. Estos centros de 
interés siempre concluyen en una frase 
que constituye el siguiente paso del 
proceso lecto-escritor. De tal modo que 
por cada fonema hay una frase, en 
ocasiones, conclusión de varias situaciones 
similares. Tal es el caso de los fonemas 
que se tratan a lo largo de dos o más días 
de clase, que son la mayoría. Algunas de 
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las frases en cuestión son: 
- Vivo en una isla (i). 
- El agua en Canarias es escasa (a). 
- Yo leo porque lo necesito (1). 
- El Rey reina pero no gobierna (y). 
- Los pisos están por las nubes (p). 
- La tele también educa (t). 
- En esta familia todos colaboran (f). 
- Los métodos anticonceptivos (repaso). 
- En Canarias hay mucho paro (-r). 

e) Lecto-ac:rilJaa Los contenidos de este bloque son los 
que sirven de soporte para la consecución de los objetivos del 
proceso lecto-escritor que se han indicado anteriormente. 

En este apartado merece destacar: 
-El orden fonemático: i, u, o, a, e, ·1, s, n, r-, p, m, t, d, ll, j, b, 

y, ca-o, -u, f, v, q, h, ch, ce-i, ga-o, -u, rr, -r-, ge-i, z, n, gue 
-i,k,x,w. 
Al estudio de los primeros fonemas se dedica bastante 
tiempo para que el adulto pueda asimilar el proceso; a 
partir del fonema "p" se dedican dos dias por fonema, 
excepto en los menos usuales a los que sólo se les dedica 
un dfa. 

- El estudio de las silabas directas, inversas y mixtas. En un 
primer momento se introducen las silabas directas y las 
inversas casi simultáneamente y un poco más tarde 
comenzamos la lecto-escritura de las mixtas. 

- Tipo de letra y pautas. A lo largo de todo el proceso Ja letra 
que se utiliza es muy sencilla, sin lazos, de trazos rectos o 
curvos, pero siempre unidas con enlaces rectos. A partir 
de la semana ocho se introduce la letra de imprenta con la 
finalidad de que se familiaricen con ella y puedan descifrar 
algunos de los mensajes escritos en la calle, en el 
supermercado, en la prensa, revistas, etc. Asimismo, en la 
misma semana y con el mismo objetivo, comenzamos a 
reconocer diferentes tipos de letras mayúsculas y a escribir 
el más sencillo de ellos. 

Por lo que al tamaño de la letra se refiere, hay que decir 
que la pauta va variando a lo largo del curso en función del 
progreso en el dominio de la escritura. Asi, en las primeras 
sernanas,seescribeencuadrículade8x8.Apartirdelasemana 
tres se pasa a la de 6 x 6. En la semana ocho se introduce la 
cuadrícula de 4 x 4, pero dejando los cuadros sólo en lo que es 
el cuerpo del renglón, pues por encima y por debajo de éste, 
únicamente se deja una línea que sirva de referencia para el 
tamaño de las letras de trazo largo. En la última semana, el 
renglón queda constituido por dos rayas, manteniendo por 
encima y por debajo las Hneas antes mencionadas. En todos los 
casos las Uneas son de puntos con Ja finalidad de facilitar la 
escritura. Sobre estas pautas se escribe la graffa, que se inicia 
con trazo discontinuo y con algunos puntos de referencia, para 
que el adulto se acostumbre a la forma de la misma. 

-La comprensión lectora. Que el adulto comprenda Jo que 
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lee desde primer momento, es 
fundamenta.. AJ principio serán sólo 
palabras aisladas, luego frases muy cxmas 
que poco a poco van creciendo en 
dificultad, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, y más tarde serán 
pequeños textos que contengan vocablos 
con las dificultades silábicas que él ya 
haya superado. Para ello, hemos 
procurado que todo lo que el adulto lea 
tenga significado. Además de las lecturas 
contempladas en el esquema existe un 
libro como material impreso 
complementario. 

d) Proceso lógico-maJemático. 
Les contenidos que se ven en este 
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apartado están relacionados, fundamen
talmente, con los siguientes bloques 
temáticos: 

- Numeración. 
- Operaciones básicas. 
- Geometria. 
-Magnitudes y unidades de medida. 
Por lo que a la numeración se refiere, 

se estudian la unidad y las decenas, de tal 
modo que se trabaja hasta el número 99. 
El 100, sólo se introduce. También se 
realiz.an descomposiciones y seriaciones. 

En cuanto a las operaciones, se trata 
la suma y resta, primero de unidades y 
más tarde de decenas, y se introduce el 
concepto de producto. Siempre a partir 

~---------·---.u 

[Jf)< e11< ifk 'Ef'' 

de situaciones concretas cercanas al adul
to. Además se trabaja el ralculo mental. 

En geometría, lo que se pretende en 
un primer momento, es que se reamcm:an 
las diferentes formas geométricas. 

Las magnit~ y unidades de medida 
se tratan con poca sistematización, pues 
el nivel de lecto-escritura impide un 
tratamiento más profundo. 

METODOLOGfA 
Tanto el proceso Jecto-esaitor como 

el proceso matemático se introducen a 
partir de situaciones cotidianas, siempre 
que es posible. 

El tratamiento de la lecto-escritura 
se desarrolla con mucha más minuciosidad 
y por tanto se le dedica más tiempo en 
clase, pues pensamos que con la 
experiencia que tiene el adulto, en 
Matemáticas se puede avanzar con más 
rapidez. Por otra parte, el dominio de la 
lecto-escritura es básico para poder 
resolver muchas situaciones que preci.5an 
de la aplicación de las Matemáticas para 
su resolución. 
Lecto-acrilura. 

En el desarrollo del proceso de 
aprendizaje lecto-escritor se combinan 
los métodos analfticoysintético como se 
describe a continuación. 

1°) Se descodifica "la situación" 
representada mediante dibujos, 
correspondiente al centro de interés 
elegido (Esquema nº 51, recuadro 
inferior). Se analiza y, procurando la 
participación del adulto que nos escucha, 
tratamos de concienciamos acerca de la 
misma Con esta "situación" se pretende, 
además de acercamos a la realidad del 
adulto, motivarle para el aprendizaje de 
la lecto-escritura. "La situación", en este 
caso ''la edifu:acibn, compra o ak¡ui/l!T de 
una vivienda", concluye en una "frase". 

2°> Leemos la frase, que contiene la 
palabra generadora: "los pisos están por 
las nubes'~ En un primer momento el 
alfabetizando se lirnita a repetirla y a 
comprender el mensaje con tenido en ella, 
pero a medida que se avanz.a en el proceso, 
se avanza en la lectura de la misma. 

3º) Dela frase se destaca la "palabra 
generadora": pisos. Generadora de refle-



xión y debate y generadora de fonema, 
grafia, sUabas y nuevas palabras. Esta 
palabra se descompone en sUabas: pi
sos, destacando aquélla que contiene el 
fonema que se va a trabajar. 

4°) La süaba se descompone en 
fonemas: p-i, que reconoceremos, 
resaltando el que nos interesa. 

5°) Por áltimo se aisla el fonema 
"p" y se pronuncia. Al mismo tiempo 
observamos su graffa correspondiente 
en un tamaf\o mayor. 

6°) Una vez aislado el fonema, se 
trabaja y se practica del modo siguiente: 

- Recordamos vocablos usuales, 
recogidos en la situación o no, que 
comiencen por dicho fonema. 

- Pronunciamos el fonema contenido 
en el nombre de varios dibujos 
alusivos a objetos o a acciones 
conocidas (reverso del esquema nº 
52, recuadro inferior). En estos casos 
el fonema a estudiar está siempre en 
primer lugar. 
7°) Se indica el modo correcto de 

hacer la grafia del fonema estudiado. Se 
realiza sobre cuadr{cula, con Hnea 
discontinua y utilizando como elementos 
de apoyo uno o dos puntos y una flecha 
en casos especiales. A continuación se 
realiza la preescritura específica para 
facilitar la escritura de la letra nueva, 
que realizarán con posterioridad (reverso 
del esquema nº 51, recuadro inferior). 
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8°) Seguidamente, se realiza la 
combinación del fonema nuevo con las 
vocales para construir las sflabas directas 
(reverso del esquema nº 51, recuadro 
negro). 

90) Se combinan las sílabas directas 
obtenidas, c.on otras de un mismo fonema 
ya estudiado para obtener palabras que 
el alfabetizando pueda leer. 

m» A continuación, se identifica la 
graffa en una serie de palabras que c.on
tienen, entre otras, graffas muy similares 
a la que estamos trabajando. Se trata de 
que el alfabetizando la discrimine entre 
las demás (esquema 52, recuadro rojo). 

11°> Se practica la escritura de las 
sflabas directas. 

12º) Se realiza Ja escritura de palabras 
quec.ontienen lassnabas directas corres
pondientes al fonema tratado. 

13º) Seguidamente, se leen pequeñas 
frases, siempre que sea posible relacio
nadas con el centro de interés que se está 
trabajando (esquema 52, recuadro infe
rior). En este espacio se cuenta con el 
apoyo de dibujos que, en los primeros 
momentos, contribuyen a facilitar la 
comprensión de los textos. 

14°) En el momento siguiente, 
generalmente, se realiza un ejercicio de 
dictado, cuya finalidad es comprobar que 
el adulto es capaz de identificar los 
fonemas estudiados al escucharlos y de 
pasarlos al lenguaje escrito (reverso del 
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esquema 52, recuadro superior). 
15°) A continuación, se hace un 

ejercicio de refuerwyse realiza copia de 
frases (reverso del esquema 52, recuadro 
inferior). 

El siguiente gráfico trata de repre
sentar todo el proceso lecto-escritor 

Frue 
L 

Palabra 
E 

SOabra E 
e s 

Sonido e 
T R 

Letra 1 
u T 

Sfiabra u 
R R 

Palabra A 
A 

Frase 

Los pasos descritos anteriormente 
se realizan, de forma general, en una 
primera sesión de clase por radio, cuya 
duración es de una hora. 

La segunda sesión (de igual duración) 
que c.ompleta el proceso lecto-escritor 
de cada fonema y cuya finalidad es 
introducir las saabas inversas, se desarrolla 
del siguiente modo: 

1°) Se c.ontinúa tratando el centro 
de interés iniciado en la sesión anterior, 
apoyándonos en los dibujos mediantes 
los cuales escenificamos otros aspectos 
dela misma realidad,que nos permitirán 



profundizar en el análisis de la "situación" 
(esquema 53, recuadro inferior). Se 
ooncluirá con la misma fra'ie que contiene 
la palabra generadora y que ha dado pie 
a la introducción del fonema: los pisos 
están por laJ nubes. 

2°) A partir de la combinación de 
las vocales con el fonema en cuestión se 
construyen Las sllabas inversas. 

3°) Decimos y/o leemos algunas 
palabras que contengan Iassllabas inversas 
estudiadas, preferentemente al oomienzo 
de la misma y, siempre que sea posible, 
acompañadas de dibujos. 

A pesar de que no exista ninguna 
sílaba inversa que contenga el fonema 
estudiado las oonstruimos para posibilitar 
una mejor asimilación de dicho fonema. 

4°) Seg· ·1amente se practica la 
escritura de ~ as inversas y de palabras 
ql}e las contengan, en caso de que éstas 
existan (reverso del esquema 53, recuadro 
superior). 

5°) A continuación realizamos una 
lectura de frases, que, siempre que es 
posible, contienen las sflabas inversas 
estudiadas o, en su defecto, las directas 
del mismo fonema. 

6°) En caso de que existan vocablos 
más o menos usuales que contengan las 
n~"'~ · "rsas estudiadas, se realiza un 

ejercicio de dictado. 
7°) Esta segunda sesión, por lo que 

a lecto-escritura se refiere, se suele 
completar con ejercicios que pretenden 
preparar al sujeto para en un segundo 
momento iniciar los primeros pasos de 
la composición escrita (esquema 54). 

8°) Generalmente, en esta sesión se 
contempla un breve espacio de tiempo 
para el desarrollo del proceso matemátioo, 
cuya metodología se expone a 
..ontinuadón. 
Matonálicas. 

A pesar de que el adulto que inicia 
un proceso de alfabetización tiene algunas 
experiencias en el cálculo operacional, 
hemos querido introducirnos en el len
guaje de las Matemáticas sin omitir los 
pasos fundamentales que nos van a 
permitir avanzar y profundizar, posterior
mente, en la asimilación de conceptos y 
en el desarrollo de la capacidad de 
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razonamiento necesario para trasladar 
experiencias concretas al campo de la 
abstracción. Por esta ra2Ón, hemos optado 
por iniciar un camino en el que procu
ramos que cada paso que demos esté 
intimamente relacionado oon el anterior. 

Siempre que es posible, partimos 
de situaciones oonaetas cercanas al mun
do del adulto (reverso del esquema 54). 

Trabajamos simultáneamente los 
diferentes bloques: Numeración, Open
ciones, Geometría y Magnitudes, aunque 
el tratamiento de este último se retrasa 
por la oomplejidad que supone explicarlo 
a través de la radio sin tener el dominio 
de la lecto-escritura. Asimismo, damos 
mucha importancia a las seriaciones y al 
cálculo mental como actividades que 
permiten desarrollar la capacidad lógica 
y la agilidad mental. 

MAIBRIAL DIDÁCTICO IMPRF.SO. 
El adulto que se matricula en el 

curso P Al.ABRAS 1 necesita el material 
impreso que a continuación se especifica: 

- El esquema. Contiene varios 
apartados en los que se distribuyen los 
oontenidos correspondientes a la situación 
socio-cultural, a la lecto-escritura y al 

cálculo; tanto para el tiempo de expli
caciones como para el de la realización 
de las actividades que el adulto debe 
realizar a continuación de aquéllas. Los 
recuadros identificados con el dibujo de 
un aparato de radio y la palabra •esruche• 
los realizará mientras lel> profesores estén 
explicando, mientras que los restantes, 
generalmente identificados por el dibujo 
de una mano con un lápiz y la palabra 
•escriba•, los realizará solo, con las 
orientaciones previas necesarias. 

cada semana se entrega al alfabeti
zando un fasclculo que contiene los 10 
esquemas precisos para seguir las clases 
(dos para cada dfa). 

Los textos recogidos en loo esquemas 
son todos manuscritos, a dos colores 
(negro y rojo). Y tanto éstos como los 
dibujos están adaptados al adulto. 

- El auJdano. Está pautado de 
acuerdo con los esquemas y se utiliza 
para trabajar en clase y después de ella. 
Se entregan cuatro a lo largo del curso, 
de modo que cada uno tiene una duración 
de cuatro o cinoo semanas como máximo, 
con el fin de que se produzcan satisfac
ciones periódicas en cortos espacios de 
tiempo. 
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[!!] 
- El libro. Pretende ser un com

plementodel aprendizaje para el adulto 
que ha iniciado el proceso de Alfabe
tización. Y pretende, sobre 1000, despertar 
en el adulto, que por primera vez se 
enfrenta al mundo de la lecto-escritura, 
el interés y el gusto por leer. 

En cada página se contemplan dos 
tipos de lecturas: 

La primera, elaborada con los 
fonemas que el adulto ya conoce, trata 
de acercarse a su realidad más cercana. Y 
el objetivo es ir, poco a poco, adquiriendo 
velocidad. 

La segunda lectura, con cierta calidad 
literaria, la conforman pequeiíos textos 
de diversa {ndole, tales como refranes, 
frases célebres, fragmentos de canciones 
canarias o de cantautores decierta rele
vancia, poemas, fragmentos en prosa, 
~te. Con este tipo de lectura, que en un 
primer momento será leida por los 
profesores o familiares, se pretende 
despertar en el adulto el gusto por la 
lectura y ayudarle a descubrir que la 
lectura puede ser un instrumento de 
formación de la personalidad y de libe
ración individual y colectiva. (Va pdgina 

tkl libro). 

Las lecturas correspondientes a cada 
dfa se comentarán en clase. Luego el 
adulto utilizará el libro para practicar la 
lectura de los fonemas estudiados hasta 
el momento. 

Ambos textos están manuscritos e 
ilustrados con uno o varios dibujos 
relacionados con la primera de las dos 
lecturas. 

-LA hoja de actividades. Se realiza 
en el encuentro presencial que tiene lugar 
cada semana en el Centro de Orientación. 

Contiene cuatro apartados: lectura, 
escritura, cálculo y la situación socio
cultural. Con ella se pretende hacer un 
seguimiento de los objetivos más rele
vantes de la semana. 

LA CLASE RADIOFÓNICA 
La clase, aunque preparada por la 

pareja de profesores, no se realiza 
conforme a un guión previo, sino que 
siguiendo los contenidos del esquema y 

conforme a las sugerenciac; metodológica<; 
elaboradas para el mismo, se desarrolla 
de un modo bastante espontáneo, sin 
perder de vista la consecución de los 
objetivos propuestos. 

Tiene una duración de sesenta 
minutos compartidos por los dos niveles 
de Alfabetización, de tal manera que 
mientras el primer nivel sigue las 
explicaciones de la pareja de profesores, 
el segundo está reali7.ando las actividades 
indicadas previamente. La hora de clase 
está estructurada en periodos de, 
aproximadamente, ocho minutos. 

EL ENCUEN1RO PRF.SENCIAL. 
Cada semana el alfabetizador man

tiene un encuentro con la persona que 
ha iniciado el proceso de Alfabetización 
con la finalidad de orientarle y apoyarle 
en esta nueva experiencia, sobre todo en 
los primera; momentos, para que se sienta 
motivado y pueda vencer, poco a poco, la 
inseguridad con la que suele llegar hasta 
nosotros. Es tarea fundamental del alfabe
tizador ayudarle a descubrir al adulto 
que es capaz de superar este aprendizaje 
como ha superado otros en distintas 
facetas de la vida. 

Dadas las características tan pecu
liares de los adultos que comienzan el 
proceso deAJfabetizacibn, el modo en el 
que se llew a cabo el encuentro presencial 
es muy variado. Cuando es posible se 
desarrolla en pequeña; grupa; atendidos 
por un profesor o voluntario, pero, gene
ralmente, se realiza de forma individual, 
y en muchos casos no se realiza, sino que 
el contacto orientador-alumno es a través 
de un familiar de este último, debido, 
casi siempre, a la timidez, inseguridad, 
temor a hacer el ridículo por su situación 
de analfabetismo, etc., que padecen estas 
personas. 

CAMPAÑA DE PUESTA EN 
ANTENA 

Unas semanas antes del comienzo 
de la emisión del curso PALABRAS 1 y 
tal como se hace generalmente en Radio 
ECCA se desarrolló una campaña que 
estaba encaminada a: 

- Concienciar a la población canaria 
de la necesidad de estar alfabetizada; 
para afrontar mejor las situaciones 
que se na; plantean cada d{a as{ como 
los cambios socio-culturales y 
tecnológicos a los que estamos 
sometidos. 

- Informarle del objetivo fundamental 
del curso P Al.ABRA<; 1 y de la fecha 
de puesta en antena. 

- Mo~ivar a las personas que at1n no 
han podido alfabetizarse para que se 
decidan a iniciar este proceso. 

La campafta se llevó a cabo a través 
de algunos medios de comunicación, 
fundamentalmente de nuestra emisora 
de radio y, de una forma más personal, a 
través de los profesores que atienden los 
centros de orientación y de los alumnos 
que actualmente estudian con Radio 
ECCA 

SEGUIMIENTO. 
Dada la imposibilidad de experi

mentar este curso, como era nuestra 
intención, con un grupo piloto, la primera 
emisión constituyó toda una experiencia 
queintentamosseguirtandecercacomo 
nos permitieron las características de las 
personas que se matricularon en él. 

Los resultados de este seguimiento 
y otro que estamos realizando en la 
segunda emisión del curso, as{ como la 
opinión de los profesores responsables 
de las clases constituirán la base sobre la 
que se acometa la refonna que sea precisa 
para adapuir el curso a las necesidades 
reales de las personas que se alfabetizan 
con este método. 

Las actividades realizadas durante 
la primera emisión del curso fueron: 

- Una prueba inicial en el momento 
de la matrícula para conocer el nivel 
de oonocimentos del adulto en lectura. 

- Escuchas de clases por un grupo de 
profesores a las que asistlan, entre 
otros, los profesores queelaboraron 
los esquemas y los que realizaban las 
clases radiofónicas. 

- Asistencia de los profesores, tanto 
de los que habían elaborado el 
material impreso como de los 
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~-------------m_ro_fJ_m_e_s __________ _ 
responsables de las el~ a escuchas 
de las mismas con presencia de 
alumnos del curso, con la finalidad 
de observar las dificultades con las 
que el adulto se encontraba en esos 
momentos. 

- Control de los objetivos más 
relevantes de cada semana, a trav~ 
de Ja observación del trabajo realizado 
en los esquemas y en las hojas de 
actividades. 

-Anotación de la fecha en la que cada 
adulto conseguía superar la; fonemas 
que se iban estudiando. Esta 
anotación la realizaba la persona que 
atend(a directamente al alumno, y 
sólo fue posible en los casos en los 
que éste acudfa al centro de 
orientaci · n o era atendido por un 
voluntar en su propia casa. 

- Cambio de impresiones con los 
profesores que atendfan los Centros 
de Orientación as( como con los 
voluntarios que estaban cerca del 
alumno. 

-Encuesta, antes de finalizar el curso, 
a las personas que más directamente 
se relacionaban con el alumno 
(profesores y voluntarios). Asimismo 
se pasó, nuevamente, la prueba inicial 

a todos los aJumnos que fue posible 
para conocer su progreso en el 
aprendizaje. 
Como dato más relevante de este 

seguimiento podema; decir que el método 
de lecto-escritura empleado facilita el 
aprendizaje en un grado superior al 70%. 
De todos modos lo más importante es 
que este seguimiento nos ha permitido 
detectar los errores cometidos en la 
primera emisión. En estos momentos 
estamos realizando el seguimiento de la 
segunda emisión En base a los resultada; 
de ambos procederemos a una revisión 
en profundidad del curso para adaptarlo 
mejor a las capacidades del adulto al que 
está dirigido. 

En próximas ediciones del boletfn 
Radio y Educación de Adultos publica
remos un estudio exhaustivo de los 
seguimientos mencionados. 

PALABRAS2. 
En esta; momento; nos encontramos 

en Ja mse de diseño del curso P AIABRAS 
2, cuyos contenidos nos permitirán 
alcanzar los objetivos generales que ya 
hemos mencionado. 

En la medida de lo posible, la 
metodologfa a seguir durante este segundo 

curso, en lecto-escritura, será similar a la 
de PALABRAS 1, sobre todo mientras 
se estén trabajando las silabas trabadas y 
las de uso menos frecuente. A partir de 
ese momento la atención estará más 
centrada en la comprensión lectora y en 
Ja expresión oral y escrita. En este sentido 
vamos a intentar trabajar, de un modo 
muy elemental, la narración, la 
desaipción, la comunicación y el diálogo¡ 
todo ello encaminado a la mejora de la 

ecpresión oral y escrita del adulto, siendo 
conscientes, sin embargo, que de esta 
6ltima hacen muy poco uso. Por otra 
parte, pretendemos poner las bases para 
que en curso posteriores les resulte más 
sencillo enfrentarse con el tratamiento 
de estos temas. 

Por lo que a Matemáticas se refiere, 
seguiremos avanzando con la misma 
metodologfa y trabajando los mismos 
bloques temáticos que en el curso 
P Al.ABRAS 1, con la finalidad de conse
guir los objetivos generales propuestos 
para los cursos de Alfabetiz.ación. 

Para más información dirigirse al 
seminario de Alfabetización de Radio 
ECCA Avda Mesa y López 38. Apartado 
994. 35080 Las Palmas de Gran Canaria. 
España. 

r----------------------------------------, 
RadioECCA 
Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria 
ESPAÑA 

: Radio y Educación 
1..Jlll! deAdulfos 
1 
1 TÉLEX: (34) 928 20 73 95 

: Precio: nº suelto: 350 ptas. Año: 1.000 ptas. 
1 
1 Fuera de España: nº suelto: 5 dólares. Año: 15 dólares 
1 
1 Forma de pago: Cheque adjunto O Giro postal O 
1 D/Dfia. 
1 
1 Domicilio: 

: Localidad: 

1 Provincia 
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E 
ste afio 1990 ha sido 
proclamado por la UNESCO 
como Afio Internacional de 
la Alfabetización con unos 
objetivos claros: la 

comprensión de los aspectos düerentes 
que tiene el problema de la 
alfabetización y la intensificación de 
esfuerzos para difundir la acción · 
educativa y alfabetizadora. 

El presente articulo tiene también 
una clara meta. Se trata de ofrecer una 
relación alfabética (no es exhaustiva ni 
pretende convertirse en catálogo) de 
libros sobre MÉTODOS, 
GENERALIDADES, 
EXPERIENClAS, 
CONCRECCIONES, LOGROS,. .. 
que existen en el mercado en 
abundancia y que, sin duda, debieran 
pasar por las manos de quienes tienen 
como tarea la alfabetización, en 
concreto, y la educación de adultos, en 
general. 

Las páginas siguientes, tal y como 
refleja el titulo de este escrito, 
presentan una aproximación 
bibliográfica alfabética en la que, en un 
primer bloque y junto a cada autor y 
lftulo relacionados, aparecen mfnimos 
comentarios a modo de reseñas breves 
sobre su contenido. Como 
complemento del bloque primero se 
citan en un segundo bloque otras obras 
que se refieren al tema y, sin que estén 
todas las que son, pueden servir de 
base documental para consultas. Este 
esfuerzo de búsqueda y selección 
alfabética de libros no es de ahora y, 
como ejemplo, he afiadido como tercer 
bloque los thulos ya comentados en 
anteriores números de Radio y 
Educación de Adultos y que se reflejan 
en el fndice del volumen 11986-1989 
(sección Libros y revistas) del mismo 
Bolelfn cuatrimestral ECCA nº 12 
(sep. - die- 1989). 

Aproximación bibliográfica 

Especial alfabetización 
Bibliografía comentada y listado alfabético sobre 

métodos, generalidades, experiencias y logros en tomo a la 
alfabetización; organizados en tres bloques, según la 

propuesta del autor. 

ÁNGEL PRIETO LINIO 

BLOQUE PRIMERO. Títulos con reseñas breves. 
- ASENSI DÍAZ, Jesús. Iniciación 

cultwal para adultar. Marsiega. Madrid, 
1972. 
Slntesis de ideas actuales de alfabetización 
adultos, concede atención preferente a lo 
funcional. Ofrece pistas de trabajo y ejemplos 
prácticos para poder programar. 
De intereses y motivaciones de los adultos y 
del proceso de concientización trata el 
capitulo 1°. 
El 2" dedicado a las áreas de expresión 
dedica apartados a métodos de lectura y 
escritura. 
Además de otros dos capltulos contiene ocho 
anexos. 
En el epilogo, págs. 117·119 se sugiere que la 
iniciación cultural de adultos exige un 
tratamiento especifico de: objetivos 
concretos, contenidos renovados, métodos 
seleccionados, preparación del personal y, 
medios adecuados para que, puesta la base, 
los adultos tomen conciencia de su situación 
social. 

- BALESSE, L y FREINET, C.: La 
lectura en la escuela por medio de la 
imprenta. Edil. Laia. Col. BEM-14. 
Barcelona, 1979. 
Defensa del método global de lectura, 
basándose en las explicaciones de Oecroly, 
Plaget, Claparilde. Exposición de la técnica 
de la lectura por la utilización de la imprenta. 

- BRASLA VSKY, B. P. de: La querella 
de los métodos en la enseñanza de la 
lectura. Edit. Kapelusz. Buenos Aires, 
1962. 
Revisión de los distintos métodos de 
aprendizaje de la lectura, en los que la autora 
da argumentos en favor y en contra de cada 
uno de ellos, exponiendo las bases 
psicológicas que los sustenta. 

- Colectivo Escuela Adultos. Centro 

Social Hortaleza. Educación de 
Adultos: Reto, experiencia, futuro. Papel 
de Prueba. Edit. Popular 1973. 
Experiencia-testimonio de un proceso 
educativo por el que algunos adultos se 
convierten en sujetoa de su propio desarrollo 
y en actores del cambio social. Se llevó a 
cabo en Hortaleza (Madrid) y participan los 
adultos dentro de una metodologla basada 
en núcleos generadores que se codifican y 
decodifican en la linea de la educación 
liberadora de Freira. 
Se ofrece una breve historia de la experiencia 
y se da una nueva visión de la educación de 
adultos, analizando el cómo se educa 

- CHAPARRO, Félix: Consideraciones 
metodológicas sobre la alfabetización. 
OEI. Madrid 1982. 
Desarrollo de aspectos metodológicos de 
Frelre. 
Documento que Incluye tres partee: 
- Fundamentos teóricos. 
- Fase preparatoria con la Investigación del 

universo temático y vocabulario, la 
selección de palabras con riqueza 
generadora, fonética y silábica y su 
ordenamiento y codificación. 

- Fase operativa, oon presentación, 
discusión, lectura y escritura. 

- FREINET, C.: El lenguaje. vol. l. La 
lectura, vol. II, La escritura, vol. III. El 
dibujo. Edil Fontanella. Barcelona, 
1978. 
Para los temas de cada volumen Frelnet 
expone su método natural. 

- FREINET, C: El método natural de 
lectura. Edit. Laia. Barcelona, 1978. 
Exposición del método natural de lectura que 
tiene sus bases en el método global y 
explicación de la evolución que siguió su 
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propia hija en el aprendizaje de la lectura por 
e.te método. 

- GARRIDO, Mar(a Jesús: Una 
experiencia de alfabetización de adultos 
gitanos. Edit. Marsiega. Madrid, 1977. 
Se ofrecen loe pasoe o etapae (tres) por loe 
que ha pasado la experiencia, ademáe de 
conclualonea y material didáctico que ee 
elaboró. 

- GRUPO DE ALFABETIZACIÓN 
ESCUELAS ADULTOS BARCE
LONA:. Didáctica del método de 
Alfabetización de Adu/Jos La Palabra. 
Barcelona, 1983. El Roure. 
Mlltodo que coincide con los criterios de 
lectura global y centros de Interés de Decroly 
y acepta las aportaciones de Fraire a la 
pedagogla del adulto. Por separado están 
editados cuatro libros de fichas y uno de 
lectura. 

- GRUPO ~ LENGUA ESCRITA 
ASOCIACIÓN DE MAESTROS 
ROSA SENSAT: Papaletras. 
Material preparado para el aprendizaje de la 

lengua escrita, del sonido o la comprensión. 

- GUTIÉRREZ PÉREZ, F: Método 
práctico de Educación liberadora. 
Marsiega, 1978. 
Pedagogla de la comunicación o lenguaje 
total con metodologla que arranca del 
estudio situacional (método generador). Se 
fundamenta en análisis de hechos (lecturas 
r~. • " tiva, denotativa y estructuraQ; y 
finaliza en una slntesis creativa. 

- INIZAN, A:. Revoluci.ón en el aprendizaje 
de la lectura Edit Pablo del Rro. Madrid, 
1980. 
En este libro se analizan los métodos y 
factores que Influyen en el aprendizaje de la 
lectura. La observación sistemática en el aula 
permite al autor situar el problema de la 
dislexia eliminando el factor cllnico. 

- INIZAN, A: 27 frases para enseñar a 
leer. Edit. Pablo del Rfo. Madrid, 1980. 
En este libro A. lnizan propone como 
actividad previa a la lectura una ejercitación 
de la discriminación auditiva. Las 27 frases 
que constituyen este material comprenden 
las palabras que cada alumno deberá 
memorizar para obtener las claves de la 
lectura. 

INIZAN, A:. Cuándo enseñar a leer. 
Batería predictiva. Edit. Pablo del Rlo. 
Madrid, 1979. 
A. lnizan nos da a conocer una serie de 
pruebas que tienen la finalidad de determinar 
el momento oportuno para la enseñanza de la 
lectura y la probable duración de este 

aprendizaje y otras pruebas que dan a 
conocer lae dificultades de este aprendizaje. 

- lNODEP: Experiencias de concientiza
ción. Posiciones didácticas y perspectivas. 
Marsiega, 1978. 
Análisis de experiencias basadas en las ldeae 
de Fraire añadiendo descripciones 
metodológicas de loe resultado• obtenidos. 

- rNODEP: Métodos de análisis de la 
realidad. Marsiega, 1975. 
Esquemae ofrecidos para analizar el medio 
con método multidisciplinar que pueden 
resultar útiles a equipo• de alfabetización. 

- MATA, M., CORREIG, M., COR
MAND, J.M.: Programa por /erra. Libro 
del maestro. Edit. La Galera. Barcelona, 
1978 (versión catalana y castellana). 
Programa de enseñanza de la lectura 
trabajado por el Grupo de Maestro• "Rosa 
Sensat". El material propuesto para la 
enseñanza de la lectura hace una utilización 
Intermedia de los métodos global y analítico. 

- MIALARET, G.: El aprendizaje de la 
lectura. Edit. Marova. Madrid, 1972. 
Obra cibica del tema del aprendizaje de la 
lectura, donde el autor define qué es saber 
leer, hace una reflexión sobre la metodologla 
y expone las condiciones previas al 
aprendizaje, insistiendo en el concepto de 
madurez. 

RAMfREZ, Marfa del Sagrario: El 
adulto. Edil. Marsiega. Madrid, 1976. 
Recopilación de estudios sobre la psicologla 
del adulto y orientaciones educativas en base 
a las caracterlsticas expuestas. 

- RAMf REZ, Marfa del Sagrario: Méto
dos de educación de adultos .(2 volú
menes). Edit. Marsiega. Madrid, 1972. 
Resumen y exposición cientlfica de las 
nuevas técnicas de Educación de Adultos. Se 
defínen los métodos indicando sus 
fundamentos sicológicos y pedagógicos y 
posteriormente se describen. Los comen
tados son: didáctica magisterial; de entrena
miento mental; del grupo de formación o 
''tralning grup"; del caso: de orientación no 
directiva. 
El volumen 11 incluye: método de revisión de 
vida; encuesta pedagógica; enseñanza 
programada; psicodrama; método sinéctico 
estimulación creativa; microenseñanza; 
trabajo en grupo; descubrimiento. 

RODR(GUEZ FUENZALIDA: 
Metodologías de Alfabetización en 
América Latina. CREFAL UNE5CO, 
1982. 
Además de las reflexiones en tomo a la 
alfabetización como sistema contenidas en la 
primera parte, este libro en su segunda parte 

analiza los princlpalee métodos que se usan 
en América Latina: fonéticos, silábicos, de 
palabra• normalee, pslcosoclal, de la 
discusión, de la oración, del juego, de la 
comunicación. Se hacen en la tercera parte 
consideraciones sobre loe materlalee 
utillzadoe en los Programa• de 
Alfabetización. 

- ROMANS, María Merce: As{ apren
demos los adultos. Edil.Popular, 1981. 
Método que parte de palabrae generadorae o 
tema que incluye vivenclae y eugiere un 
universo mental amplio. Se parte de una 
lámina y empieza el diálogo y ael se sigue 
todo un proceeo por medio de flchae 
programadas. 

- RUBIO,R~rio:Educacióndeadu/tos 
hoy. EdiL Popular. Madrid, 1980. 
Trata de la actualidad, la problemática y el 
significado de la educación de adultos en 
España. Se enmarca el tema, ee definen 
caracterlsticae de los adultos y el rol de loe 
alumnos adultos. Despu61 de ofrecer datos 
estadlsticoa sobre el problema ee concluye y 
se ofrecen anexoe. 

- SALAS, Mar(a: Métodos activos para 
la instrucción popular de adu/Jos. Edil. 
Marsiega. Madrid, 1975. 
Diez experiencia• concretas usando métodos 
activoe. Se exponen junto a criterio• o 
fundamentos pedagógicos para el deearrollo 
de las mismae. 

- SOHANSINGH:Aprenderaleeryleer 
para aprender. Desarrollo de un s~tema 
de instrucción alfabeti.zadora. Magiste
rio Español, 1976. 
Amplitud, orden, Integración y unidad son lae 
caracterlsticu de este sistema que tiene doe 
fases: aprender a leer; leer para aprender. 
Se incluyen ideas acerca de cómo desarrollar 
los temas o materias y el contenido an lectura, 
escritura y aritmética, aludiendo a un cuader
no de trabajo y a la gula del instructor. 

- UNESCO: PEMA Programa Experi
menta/ Mundial de Alfabetización. 
Evaluación critica. UNESCO, 1977. 
Se describen programae de diferentes 
palsee en la primera parte. Se analizan los 
objetivo•, loe medios, los reeuhadoe en la 
segunda parte. Un anexo contiene 
recomendaclonee de expertos sobre 
evaluación de proyectos de alfabetlzac16n 
experimental. 

- V ARIOS: Una educación permanente 
de adultos. Marsiega, 1975. 
No es s61o una recopilación legislativa. Se 
ofrece un posible y flexible módulo 
organizativo de Centros de Educación de 
Adultos y amplia bibliografta. 



BLOQUE 2°. Llstado complementario 

- BANDET, Jean:Aprendera leer y escribir. Fontanella, 1974. 

- BHOLA, H.S.: The promise of lileracy. Baden-Baden. Nomos, 
1988. 

- CÉSPEDES, E. y GlJflÉRREZ, F.: Investigación y evaluación 
de experiencias innovadoras de educación de adultos (2 
volúmenes). OEI. Madrid, 1986. 

- CUNHA. José Roberto: El proceso de aprendizaje desde una 
perspectiva no directiva en educación de adullos. Centro 
Latinoamericano de Educación de Adultos. Santiago de 
Chile, 1973. 

- DA VE, R.H.: Fundamentos de La educación permanente. 
Santillana. Madrid, 1979. · 

- FAURE, Edgar: Aprender a ser: La educación del futuro. 
Alianza. Madrid, 1973. 

FERNÁNDEZ, A y PEIRÓ, J.: Métodos y técnicas en la 
Educación de Adultos. Hu manitas. Barcelona, 1989. 

- FREIRE, Paulo: Pedagogfa del oprimido. Edit. Siglo XXI. 
. Espafia, 1975. 

- GOGUELIN, Pierre: Formación continua de adultos. Narcea. 
Madrid, 1973. 

- GONZÁLEZ SOTO, AP.: Formación de ad.u/Jos. Un modelo 
de unidades modulares. Humanitas. Barcelona, 1989. 

- GUZMÁN, Pablo: Promoción cultural de adultos. Primera. 
fase. Edit. Tuba!. Madrid, 1964. 

- IILICH, lvan: Un mundo sin esruel.as. Nueva Imagen. México, 
1977. 

- INODEP: El mensaje de Pablo Freire. Teoria y práctica de la 
liberación. Marsiega. Madrid, 1978. 

- MINISIERIO DE EDUCACIÓN Y CIENClA: La educación 
permanente de adu.ltos. Servicio Publicaciones MEC. Madrid, 
1973. 

- O.E.I.: Reuniones internacionales sobre Educación de Adultos. 
Madrid, 1981. 

- RAMÍREZ DE AVELLANO, Julio D.: Aportes al debate 
sobre educación no formal Centro latinoamericano de 
Educación de Adultos. Santiago de Chile, 1976. 

- SALA MARCH, Monserrat: Una educación permanente 
para adu/Jos. Marsiega. Madrid, 1975. 

- SED ECOS RECART, Herman: Criterios operacümales para 
la aplicación de la investigación en la educación de adultos. 
Secretaría de Comunicación Social. Chile, 1974. 

- SEDECOS RECART, Herman: Sugerencias metodológicas 
para la elaboración de proyectos en el área de la educación de 
adu/Jos. Secretaría de Comunicación Social. Chile, 1974. 

- TORRES NOVOA, Carlos A: La praxis educativa de Paulo 
Freire. Edit Gernika. M~xico, 1977. 

BI.DQUE 3°. Obras reseñadas en la sección 
"Libros y revistas". Boletín ECCA (Los 
números indican boletín y página respectiva
mente) 

ALCARAZ, A: Educación de Adultos en la región de 
Murcia. 4.33. 

- BOUD, D. y GRAFFIN, Virginia: Appreciating Adults 
learning. From the leamers perspective. 10.31. 

- COLECCIÓN LETRA GRANDE. Editorial Popular. 8.34. 
- FLECHA, Ramón y otros: Dos siglos de Educación de 

Adultos. 7.31. 
- GARCÍALLAMAS,JoséLuis:Elaprendiz.ajeadu.ltoenun 

sistema abierto y a distancia. 4.33. 
- JIMÉNEZ, Miguel Angel y otros: Educación de Adultos. 

Iniciación al Lenguaje. Temas Sociales, Geogra/(a y 
Matemáticas. 2.17. 

- LOEWE, John: La educación de Adultos. Perspectivas 
mundiales. 1.23. 

- M.E.C. Libro Blanco de la Educación de Adultos. 4.32. 
- NEIL, Michael W.: Education of adults ata distance. 7.31. 
- NIACE: Estrategias y aproximaciones para el aprendizaje de 

los adultos. 9.34. 
- OFICINA EUROPEA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS: 

Newsletter. 12.26. 
- QUINTANA CABANAS, José M.: Investigación 

participativa. Educación de Adultos. 4.34. 
- ROGERS, AJan: TeachingAdults. 10.31. 

Ante;s de concluir quisiera reconocer y reiterar lo 
incompleto de Ja "aproximación" y un detalle más: como no 
se pretendra ser repetitivo en las citas, si un título aparece en 
uno de los bloques no aparece en los demás. 

Ya se sabe que es nonnal que las referencias bibliográfica.5 
aparezcan en todos los trabajos de investigación y desde aquf 
invito a la consulta frecuente de las mismas siempre que 
tengan oportunidad y estén interesados en el tema. Si lo hacen 
se habituarán a observar: 

a) LA enorme producción que existe. Sin entrar en el 
terreno de las alabanzas a las editoriales aplaudimos su labor. 
Tampoco hablaré de si unos son de más actualidad que otros. 

b) El intoú que a todos los niveles despierta este 
tema. Desde la UNESCO y otros organismos internacionales 
hasta la entidad más local pasando por los ministerios y las 
diferentes comunidades autónomas han puesto su grano d<. 
arena. Son numerosos los tftulos en inglés y las obras aportadas 
por Iberoamérica. 

e) Lo apasionanU y abierto del campo que si tiene 
algo es futuro y mucho futuro. Es tanta Ia tinta que se ha 
vertido sobre educación y alfabetización de adul~ que seguro 
en este momento está alguien haciendo lo mismo que Vd.: 
leyendo, comprando, hablando o esaibiendo sobre cualquiera 
de los puntos aqur comentados. 
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Carta Mundial sobre la Educación para todos 

H 
ace más de cuarenta años, las naciones del mundo 
convirueron mediante la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en que "toda persona tiene 
derecho a la educación". Sin embargo, pese a los 
considerables esfuerzos realizados por los pa{ses de 

todo el mundo para asegurar este derecho mediante la ampliación 
de sus servicios de educación: 

- Más de 100 millones de niñ.os carecen actualmente de 
acceso a la enseñanza primaria, precisamente en los años 
que constituyen la basede la comprensión y la experiencia 

- Másde 900 millones de hombres y mujeres no saben leer 
y escribir, no pueden disfrutar de las riquezas de la palabra 
escrita ni aportar su propia contribución a esas riquezas. 

- Más de una terrera parte de los adultos del mundo carecen 
de acceso a los conocimientos, las habilidades y las 
tecnologias que podrán mejorar la calidad de sus vidas y 
ayudarles a adaptarse al cambio social y cultural. 

- Centenares de miles de nifios y de adultos empiezan, pero 
no terminan programas de educación básica, y muchos de 
los que terminan esos programas siguen sin adquirir 
conocimientos y habilidades fundamentales. 
El cruel contraste entre el conocimiento y la ignorancia, 

a capacidad y la incompetencia, el poder y la impotencia, es un 
reproche para los beneficiarios del cúmulo mundial de 
oonocirnicntos y un recordatorio imperioso de que la educación 
es un derecho de todos. 

Estamos en vísperas de un nuevo siglo, con todas sus 
promesas y posibilidades. Hay un auténtico progreso hacia la 
paz y la cooperación entre las naciones, unido a adelantos 
científicos y culturales importantes obtenidos gracias a la 
tecnología y a la inventiva del ser humano. 

AJ mismo tiempo, nuestro mundo hace frente a problemas 
aterradores: la amenaza del estancamiento y la decadencia 
eoonómica, el rápido aumento de la población, las disparidades 

crecientes entre las naciones y dentro de las naciones, las 
brutalidades de la guerra, los oonllictos civiles y la delincuencia, 
~{ oomo los daña; crecientes aJ medio ambiente. Estos problemas 
plantean un dilema: limitan las oportunidades de satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje, al mismo tiempo que la 
falta de educación básica impide a las personas resolver esos 
problemas o harer frente de manera adecuada a sus oonsecuencias. 

Las necesidades básicas de aprendizaje de todos pueden y 
deben satisfacerse. Debemos aprovechar esta oportunidad 
para comprometemos a proporcionar oportunidades de 
aprendizaje básico a todos los habitantes del mundo. No puede 
haber forma más significativa de iniciar el Af\o Internacional 
de la Alfabetimción y de avanzar hacia los objetivos del Decenio 
Mundial del Desarrollo Cultural (1988 - 1997) y el Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990 -
1999). 

PREÁMBUW 
Reconociendo que uno de cada cinco seres humanos carece de 
acceso a oportunidades de aprendimje básioo y que esa situación 
es una afrenta para todos; 
O>nscientes deque la educación es fundamental para el desarrollo 
individual y el cambio social; 
Comprendiendo que la educación es Ja clave para un mundo 
más seguro, más sano y más próspero y que el aprendizaje 
básico es esencial para el desarrollo económico, cultural e 
internacional; 
Reconociendo que las disposiciones actuales para el suministro 
de educación básica son insuficientes y deben ampliarse y 
mejorarse con vista al futuro; 
Inspirados por la nueva visión de la educación básica para 
todos consagrada en esta Carta, basada en el cúmulo actual del 
saber humano, el respeto de las diferentes necesidades 
individuales y sociales y diseñada para alcanz.ar objetivos viables: 

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial 



sobre la Educación para Todos, realizada en Tailandia del 5 al 
9 de marro de 1990, nos hemos reunido para redactar la 
siguiente Carta Mundial sobre la Educación para todos: 
Satisfacción de las Nece.súiades Básicas de Aprendizaje. 

LA EDUCACIÓN PARA TODOS: OBJETIVOS 

ArUcuJo L Definiáón de las Diea!Sidadcs básicz de aprendb:aje. 
1. Las necesidades básicas de aprendizaje se refieren a los 

oonocimientos, las técnicas, los valores y las aptitudes necesarios 
para que las personas sobrevivan, vivan con dignidad, sigan 
aprendiendo y mejoren la calidad de sus propias vidas y sus 
oomunidades y sus naciones. Cuando se satisf.aren las necesidades 
básicas de aprendizaje se faculta a las personas para adoptar 
decisiones bienfundadas, responder a las oportunidades, 
adaptarse al cambio y tomar iniciativas beneficiosas para ellos 
mismos o para otros. 

2. El alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y la 
forma en que deben satisfacerse depende de los paises y las 
culturas y varía a lo largo del tiempo para las personas y para 
la sociedad. Sin embargo, en el mundo de hoy, con su 
interdependencia económica, cultural y ambiental creciente, 
es esencial que todos aprendan a respetar los sistemas culturales, 
religiosos, sociales y poUticos diferentes de los suyos propios. 
Es vital que, como parte de todo el aprendizaje básico, las 
personas acepten las responsabilidades que trae aparejado el 
conocimiento: promover las causas de la paz, la protección del 
medio ambiente, la justicia social y la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje de los demás. 

LA EDUCACIÓN PARA TODOS: l.A NUEVA VISIÓN 

Articulo IL Formación de una nueva visión. 
Cada país debe idear formas eficaces e innovativas de 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de su propia 
población; en términos generales, las poUticas y prácticas 
actuales no son adecuadas para la tarea. Hay en consecuencia 
una necesidad urgente de revaluar el propósito y los objetivos 
de la educación básica y de ampliar la participación de todos 
los sectores de la sociedad en el suministro equitativo y eficaz 
de esa educación para todos. La nueva visión de la educación 
básica se basa en los logros pasados, pero fomenta enfoques 
innovativos para hacer frente a los problemas de hoy y a la 
solución de los problemas en el futuro. En la nueva visión se 
hace hincapié en los resultados del aprendizaje, en formas 
flexibles y variadas de educación, en la movilización de nuevos 
recursos, en el establecimiento de nuevas alianzas y en la 
mejora del medio para el aprendizaje. 

Articulo IIL Concentración en el aprendizaje. 
El aprendizaje es el v{nculo entre el aesarrollo de la 

persona ye! desarrollo de la sociedad. En consecuencia, el foco 
de la educación básica debe estar en el aprendizaje, por encima 
de la mat:rfcula y de la participación continuada en lo.s programas 
y de la satisfacción de los requisitos para la certificación. El 
suministro de una educación básica equitativa significa que 
todos los niños, los jóvenes y los adultos deben tener la 

oportunidad de alcanzar un nivel aceptable de aprendizaje. La 
\erdadera igualdad en la educación garantila a todos la posibilliad 
de aprender. 

Articulo IV. Ampliación del alcance de la educación básica. 
1. Todos los esfuerzos encaminados a satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje deben ser flexibles y de 
alcance amplio. La escuela primaria sigue siendo el sistema de 
suministro dominante para la educación básica de los nifios. 
En consecuencia, la enseñanza primaria debe ser universal 
para asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de 
aprendizaje de los nifios. Mientras tanto, los programas 
complementarios pueden ayudar a satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje de los nifios con acceso limitado o sin 
acceso a las escuelas, pero estos programas deben estar sujetos 
a las normas para el aprendizaje que se aplican a las escuelas y 
deben recibir un apoyo adecuado. 

2. Las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y los 
adultos son más diversas y deben satisfacerse a través de varios 
sistemas: programas de alfabetización, programas de 
capacitación, ensel\anza especializada en cuestiones de salud, 
nutrición, suministro de agua limpia, cuidado de los niflos y 
vida familiar. 

3. Deben utilizarse todos los instrumentos disponibles de 
información, comunicación y acción social para educar a las 
personas sobre estos temas y sobre cuestiones tales como la 
protección del medio ambiente, las técnicas agrícolas y el uso 
indebido de drogas. 

4. La educación básica debe considerarse un objetivo en s{ 
misma y una base para el aprendizaje posterior, sobre la cual 
los países deben establecer en forma sistemática nuevos niveles 
y tipos de educación y capacitación. 

Articulo V. Movilización de nuevos recursos financieros. 
l. Será necesario movilizar nuevos recursos financieros 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos 
a través de una acción de alcance más amplio que en el pasado. 
Todos los sectores de la sociedad tienen una contribución que 
aportar, reconociendo que el tiempo, la energfa y el finan
ciamiento dirigidos hacia la educación básica constituyen una 
inversión en la población y en el futuro de los países. 

2. Mediante un apoyo más amplio del sector público, 
deben aprovecharse los recursos de todos Jos organismos 
gubernamentales responsables del desarrollo humano y 
obtenerse asignaciones más oonsiderables en términa> absolutos 
y proporcionales para los servicios de educación básica. 

3. Es posible que las autoridades educacionales deban 
redistribuir los recursos a fin de lograr un equilibrio apropiado 
entre la educación primaria, secundaria y de otros niveles y 
tipos; deberá asegurarse el uso eficiente de todos los recursos 
para la educación básica. 

4. Los padres, las asociaciones de la comunidad, los 
empleadores y sus organiz.aciones, los sindicatos, las cooperativas 
y los grupos religiosos deben tener una mayor participación, y 
es preciso utilizar sus energfas, sus conocimientos, su tiempo 
y su experiencia en pro de la educación para todos y reorientar 
sus actividades ordinarias para ayudar a satisfacer esas 



necesidades. 
5. Debe ofrecerse asistencia e incentivos a las familias 

para que inviertan una proporción equitativa de sus recursos, 
incluido su tiempo, para permitir a todos los miembros de la 
familia aprovechar las oportunidades de aprendizaje básico. 

6. En sus relaciones con Jos países que necesitan ayuda, los 
organismos internacionales de desarrollo y las instituciones 
regionales deben concentrarse en los programas que satisfagan 
las necesidades básicas de aprendizaje, reconociendo los 
importantes beneficios a largo plaw de esa asistencia. 

Artículo Vl &tablecimiento de nuevas alian7.3S-

La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
de todos requerirá nuevas alianzas entre los departamentos 
gubernamentales, como los de educación, finanzas, trabajo y 
planificación, y entre ellos y las organizaciones no 
gubernamentales, las comunidades, las familias y los particulares. 
Estas alianzas deben establecerse en la forma de asociaciones 
auténticas para la planificación, la administración, la ejecución 
y la evaluación de los programas de educación básica. Mediante 
las alianzas "lueden aunarse la experiencia, la energía y la 
creatividad · nstituciones y particulares y aplicarse al desafio 
de satisface, ..s necesidades básicas de aprendizaje. 

Artfculo VIL Wnjoramiento del medio para el aprendiz.aje. 
l. El aprendizaje no se produce en forma aislada; en 

consecuencia, el cuidado de los niños pequeños y el estimulo 
de la inteligencia y la imaginación, en el hogar y en la comunidad, 
son importantes para asegurar que los niños desarrollen todas 
s~ posibilidades y estén preparados para un aprcndizajeefecti\.O. 
La capacitación para el cuidado de los niños debeintegrarseen 
Jos programas de capacitación de adultos de la comunidad. La 
educación de Jos niños y de sus padres se apoya y se refuerza 
mutuamente y es preciso fomentar esa interacción. 

L Los organismos de servicios, las comunidades y los 
padres deben trabajar juntos para asegurar que los niños 
reciban la nutrición, Ja atención médica y el apoyo general que 
necesitan para beneficiarse de las oportunidades de aprendiiaje 
que se les ofrecen. 

LA EDUCACIÓN PARA TODOS: l.J\S NECESIDADES 

Artfculo VIII. Reducción de las disparidades. 
l. La educación básica debe proporcionarse en forma 

equitativa de modo que todos los niños, los jóvenes y los 

GASTOS PÚBLICOS EN EDUCACIÓN 
EN RELACIÓN CON EL PNB (%) 

(1987) 

Paises en vfas de desarrollo ............................................................ 4,2 
África subsahariana .......................................................................... 4,9 
Estados árabes .................................................................................. 6,6 
América Latina y Caribe .................................................................. 4,3 
Asia del Este ...................................................................................... 3,1 
Asia del Sur ........................................................................................ 3,5 
Oceanía .............................................................................................. 6,5 
Países desarrollados .......................................................................... 5,9 

TOTAL mundial ·······--····· ............................................................. 5,6 
UNESC0, 1990 
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adultos puedan lograr un nivel necesario de resultados del 
aprendizaje. De esa manera, la educación básica puede ayudar 
a reducir las disparidades sociales, culturales y económicas 
dentro de las naciones y entre naciones. 

2. Debe haber un empeño decidido en ayudar a las 
poblaciones desaventajadas, para quienes la educación básica 
es una forma de reducir las disparidades sociales, culturales y 
económicas: los desaventajados a causa del sexo (las niñas y las 
mujeres); de la situación económica (los pobres, los niííos de 
la calle y los niños que trabajan); del lugar (poblaciones rurales 
y remotas y barrios de tugurios); de la desubicación (los 
refugiados y los trabajadores migratorios); y de los impedimentos 
(los impedidos física o intelectualmente). 

3. El desafio más cr(tico de la nueva visión es reducir las 
diferencias debidas al sexo en el aprendizaje, especialmente en 
los palses en que las tasas de analfabetismo de las mujeres son 
mucho más altas que las de los varones. Esto puede hacerse 
concentrando especialmente la atención en la educación 
adecuada de las niñas y las mujeres como parte de un esfuerzo 
más amplio por mejorar la educación básica para todos. 

Artfculo IX. Desarrollo de un rontexto de apoyo. 

La aplicación de la nueva visión puede por s( misma 
mejorar la equidad y la eficacia de la educación básica. Pero si 
han de lograrse todas sus posibilidades, si ha de hacerse frente 
a los desatlos actuales y ha de moldearse el mundo del futuro, 
el esfuerzo global por satisfacer las necesidades básicas de 
educación deberá recibir apoyo de los adelantos en las esferas 
sociales, culturales y económicas. Estos determinan el oontexto 
dentro del rual se definen las neresidades b~ica5 de aprendiiaje, 
se motiva a las personas para aprender y se determina la 
capacidad de la sociedad para educar a la población. 

Artfculo X. Compromiso de realizar un esfuerzo sostenido. 
Para asegurar la educación para todos, de acuerdo con los 

principios de la nueva visión de la educación básica, se necesita 
un compromiso renovado de cooperación por parte de los 
gobiernos, las organizaciones, las instituciones y los particulares 
para realizar un esfuerzo nacional sostenido a largo plazo. 
Esto entrafia una revitaliz.ación de los sistemas existentes para 
hacer que funcionen eficazmente, una voluntad de ensayar 
nuevos sistemas y métodos y un reconocimiento de que es 
preciso movilizar nuevos recursos. 

ANALFABETOS ADULTOS Y TASAS DE ANALFABETISMO 

A.oolC.obdot (milkmal) T- ele --irobdiomo ( 

1985 1990 2IOOO 198S 1990 2IOOO 

Parses en v1as de desarrrollo 908,1 920,6 918,5 39,4 35,1 28,1 
África subsahariana ............ 133,6 138,8 146,8 59,1 52,7 40,3 
Estados árabes .................... 58,6 61,1 65,8 54,5 48,7 38,1 
Am&ica Latina y Caribe .... 44,2 43,5 40,9 17,6 15,2 11,3 
Asia del Este ........................ 297,3 281,0 233,7 28,7 24,0 17,0 
Asia del Sur .......................... 374,1 397,3 437,0 57,7 53,8 45,9 
Parses desarrollados ............ 57,0 42,0 23,5 6,2 4,4 2,3 
Total Mundial ...................... 965,1 962,6 942,0 29,9 26,9 22,0 

Moyora ele quince 1f>oo. UNESCO, 1990 
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Simposio Internacional de 
Alfabetización Popu 1 ar 
por Radio 

1 - 3 de julio 1990 
Santo Domingo - República Dominicana 

Convocado en 1990, Año Internacional de la Alfabetización, este 
Simposio tuvo como objetivos revisar las posibilidades de la radio 

para la alfabetización y postalfabetización de adultos. 

1 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN POPUIAR 

POR RADIO 

Crónica de un 
Simposio Internacional 
para expertos 

Revisar las posibilidades reales 
de la radio para la alfabetización y la 
post-alfabetización de adultos fue el 
objetivo más directo del "Simposio 
Internacional de Alfabetización Popu
lar por Radio", celebrado en la Repú
blica Dominicana del 1 al 3 del pasado 
mes de julio. La utilidad real de la radio 
para estos cometidos quedó muy 
detalladamente demostrada en las 
exposiciones teóricas y en las expe
riencias prácticas presentadas en el 
Simposio. 

L 
a convocatoria del Simposio había sido realizada por 
el Consejo de Educación de Adultos para América 
Latina (CEAAL); por Radio Santa María, de la 
República Dominicana; y por Radio ECCA, de España. 

La organiz.ación del Simposio contó, además, con el apoyo 
institucional y económico de la UNESCO, de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), de las Comisiones para la celebración del V 
Centenario de Santo Domingo y de España, del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (JCI) y con el importante sufragio 
económico de una institución bancaria-benéfica canaria, la 
Caja Insular de Ahorros. La Secretaría de Educación, Bellas 
Artes y Cultura de la República Dominicana estuvo presente 
en todos los actos del Simposio, presidiendo además Ja sesión 
oficial de clausura el propio Secretario de Estado, profesor 
Nicolás AJmánzar. 

El Simposio no pretendía una asistencia masiva, sino que 
convocaba tan sólo a los expertos y responsables de la educación 
radiofónica. Las instituciones de hecho presentes fueron 35, 
con una cifra total de 70 participantes procedentes de 20 
países. Aunque la representación latinoamericana era 
mayoritaria, el Simposio contó con traducción simultánea 
espaf\ola e inglesa dado que contaba también con la asistencia 
de representantes de ünadá, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra 
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y Holanda. La celebración del Simposio se llevó a cabo en 
salones del Hotel El Embajador, en la capital de la República, 
Santo Domingo. 
Ponencias teórica&. 

Seis fueron las ponencias teóricas, introductorias a la 
problemática del Simposio. Estas exposiciones formularon las 
exigencias actuales de la alfabetización de adultos y plantearon 
las posibilidades reales que la radio ofrece para esta tarea 
alfabetizadora. 

Amarilis de Zapata, de la Universidad Católica Dominicana 
Madre y Maestra, trazó un detallado panorama de la poco 
halagüefia situación educativa de la República Dominicana y 
de toda Latinoamérica. 

Jorge Osorio y César Picon, del CEAAL, y Eugenio 
Rodríguez Fuenzalida, de la OEI, plantearon con rigor la 
situación actual de la tarea alfabetiz.adora de adultos y los 
retos con los que debe enfrentarse para que se convierta de 
verdad en una "educ 1ción popular", en un servicio real a los 
sectores más desprotegidos del mundo. 

Las posibilidades y las limitaciones de la radio para la 
alfabetización y la postalfabetización de adultos fueron 
directamente abordadas por Luis Espina, de Radio ECCA, y 
por Anthony Bates, ex-profesor de la Open Universityyactual 
investigador en la Open Leaming Agency de Vancouver, 



SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN POPUIAR 

POR RADIO 

Canadá. Este último aportó el dato de que, sólo hasta 1974, 
llegaban ya a 40 los países en los que se habfa usado la radio y/ 
o la televisión en proyectos de alfabetización de adultos. 
Ambas ponencias destacaron con detalle el campo de 
posibilidades que la radio ofrece para extender y para hacer 
eficaz la alfabetización de adultos, basta llegar incluso una 
emisora de radio a poder constituirse en un centro de educación 
de adultos de insuperables características. 

&periencm prácticas. 
La riquei.a mayor del Simposio la constituyó la exposición 

práctica de experiencias concretas de alfabetización y 
postalfabetización por radio, presentadas por los representantes 
directos de cada una de estas instituciones. En total fueron 22 
las experiencias dadas a conocer, pertenecientes a contextos 
socioeconómicos muy diversos por proceder de quince pafses 
muy diferentes entre sí: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

Casi todas las experiencias presentadas tienen cursos 
espedficos de alfabetización por radio, la gran mayorfa 
(exactamente, trece) dirigidos sólo para la población adulta; 
dos instituciones admiten también en sus cursos radiofónicos 
a la población infantil, dada la imperiosa necesidad que produce 
la falta de suficientes escuelas para niños (Bolivia y El Salvador); 
otras dos instituciones, impulsadas por la AID, trabajan en el 
llamado "método interactivo" encaminado a ofrecer 
alfabetización y primera docencia por radio como ayuda a las 
propias escuelas infantiles. aneo de las experiencias radiofónicas 
presentadas desbordan el limitado campo de la alfabetii.ación, 
por ofrecer cursos complementarios a lo queserfa la educación 
básica inicial dirigidos a la enseñanza de contenidos nonnalmente 
no incluidos en los curricula académicos. Exactamente la 
mitad de las instituciones presentadas cuentan con emisoras 
propias para la emisión de sus programas educativos, mientras 
que la otra mitad son instituciones educativas que imparten 
sus cursos en espacios radiofónicos cedidos por emisoras no 
directa ni exclusivamente dedicadas a las tareas educativas. 

La forma concreta de emplear la radio en todas estas 
veintidós experiencias no es exactamente la misma. El 
representante de la Asociación latinoamericana de Enseñanza 
Radiofónica (ALER) preconizaba un uso de la radio siempre 
dirigido a las masas, noexclusivamenteenfocado a los alumnos 
matriculados en un determinado curso sino abierto también a 
la posible audiencia no vinculada a este curso; esto es, defendía 
más los "programas abiertos" que las clases sólo dirigidas a los 
seguidores de un curso. Los representantes de Radio ECCA, 
en cambio, reivindicaron la necesidad de ofrecer auténticas 
"clases radiofónicas", diversas por supuesto a las que se imparten 
en un aula pero concretando todas las virtualidades potenciales 
de la emisora de radio en el momento de la clase en la audiencia 
selectiva que constituyen los seguidores de un determinado 
curso: la dedicación de la emisora a audiencias más abiertas, 
los "programas abiertos", se deben realii.ar en otros momentos 
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de la programación, pero no en los espacios dirigidos a los 
seguidores de un curso. 

Todas las experiencias presentadas coincidfan, sin embargo, 
en aceptar que la radio, para abordar una tarea especUicamente 
educativa, debe apoyar sus clases o programas en materiales 
impresos-especialmentedisefiados paraservirdesoportealas 
emisiones radiofónicas- y, debe contar, sobre todo, con una 
infraestructura diseminada de base que baga posible la atención 
personal y la participación en grupos para que todos los 
implicados en el proceso educativo dinamizado por la emisora 
de radio. El ideal es que la infraestructura educativa no sea 
ajena a la propia estructura de la emisora, sino que las dos 
ooincidan y se autopotencien en una única estruaura organizativa. 

Conclusiones. 
El Simposio convocado en Santo Domingo -como 

expresamente hizo notar en la sesión de clausura César Picón, 
el representante del CEAALpara su organización-cumplió su 
objetivo de "secundar los propósitos trazados por la UNESCO 
para 1990, como Afio Internacional de la Alfabetizacic)n". Al 
"propiciar la puesta en común de diversas experiencias de 
alfabetización y postalfabetii.ación", se cumplió también con 
el doble objetivo "posibilitar la comparación de resultados 
entre diversas tecnologfas de aprendiz.aje radiofónico" y "ofrecer 
a los responsables de la educación popular una visión práctica 
de las posibilidades de la radio para la alfabetización, en el 
marco de la "educación para todos". Las frases entrecomilladas, 
tomadas de los objetivos previos al Simposio, se convirtieron 
durantesu realización en realidad para todos los participantes 
en el mismo. 

El uso de la radio para los primeros pasos de la educación 
de adultos fue presentada con el más riguroso realismo 
profesional, sin la ampulosidad de las grandes declaraciones 
de principios sobre el empleo de los medios de comunicación 
y con la concreción a la que obliga la presentación de los 
resultados de las diversas experiencias. 

El Simposio, además, contribuyó a hacer más clara la 
realidad deque la radio, al impartir cursos y al organii.ar tareas 
educativas, puede contribuir seriamente al proceso continuo 
que supone una educación auténticamente popular: la 
alfabetización, la po.stalfabetización, la educación básica formal . 
o las actividades de educación no formal, pueden y deben 
todas situarse en este permanente y continuo proceso de la 
educación popular. La actividad educativa se suma asr a la 
misma tarea realizada -en distintos momentos, con distintos 
formatos, pero con los mismos objetivos-por otros programas 
y actividades de las emisoras populares. 

Las entidades convocan tes del Simposio tienen anunciada 
la publicación de un volumen, con los textos de las ponencias, 
las experiencias y las conclusiones de los grupos de trabajo. La 
publicación de este volumen resultará muy oportuna para 
poder ofrecer a públicos más amplios los frutos ya recogidos 
por los participantes en el Simposio. 

LUIS ESPINA CEPEDA 



En primer lugar, es un 
gran placer y un honor 
participar en este Simposio. 
Hace tiempo que admiro el 
ex celen te trabajo de las 
escuelas de radio latinoame
ricanas y la labor magistral de 
Radio ECCA en el uso de la 
radio para ensefiar a leer a los 
adultos. 

Dado que César Picón 
presenta, en otra ponencia, 
una visión general de la 
alfabetización popular por 
radio en Latinoamérica, esta 
conferencia se centrará en las 
experiencias que han tenido 
lugar fuera del ámbito latino
americano. Al hacer eso, soy 
oonscientede las importantes 
diferencias Jingüfsticas, cultu
ráles y politicas que existen 
entre Latinoamérica y otras 
partes del mundo. Y aunque, 
con frecuencia, es de gran 
utilidad saber lo que está 
plSando en otros lu~ estoy 
convencido, sin embargo, de 
que los mayores aciertos en el 
campo de la radio educativa 
se han producido cuando, una 
vez identificadas las necesida
des locales, se han ofrecido 
soluciones espedficas para 
satisfacer esas necesidades. 
Éste es un requisito fundamen
tal para los proyectos de 
alfabetii.ación por radio y, en 
este punto, es el resto del 
mundo el que necesita escu
char a Latinoamérica, y no al 
revés. 

Una vez advertido esto, 
voy a tratar de condensar un 
gran número de experiencias 
de todo el mundo, fijando la 
atención en las principales 
consecuencias que, a mi pare
rer, se extraen de estos intentos 
de alfabetización por radio. 

Los adultos analfabetos: 
un problema mundial. 

La alfabetización de adul
tos no es solamente un pro-
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La Alfabetización por Radio 
Enseñanzas de todo el mundo 

Anthony W. Bates 

Aunque esto no es exacto 
para todos Jos adultos anal
fabetos en todos los paises, ta 
incapacidad lectora es, para 
mucbos,algovergonzoso que 
debe ocultarse a la familia y a 
bs amigos; as( romo a los oom
pafieros de trabajo y empre
sarios. En realidad, muchos 
analfabetos hacen auténticos 
esfuerzos y muestran una gran 
ingenuidad en sus intentos por 
esconder su incapacidad (tal 
y como ellos lo ven). 

(fraducción íntegra de la primera de las ponencias) 

blema de los paises en vías de 
desarrollo. Se estima que en 
Gran Bretaf\a -a pesar de tener 
uno de los sistemas educativos 
más avanzados y de mayor 
alcance del mundo- hay dos 
millones de analfabetos fun
cionales, incapaces de leer los 
textos simples de la prensa 
sensacionalista, y con una 
capacidad lectora equivalente 
a la de un niño de siete años. 

Los estudios realizados 
por el Gobierno Federal de 
Canadá sefialan que casi la 
mitad de las compafiías cana
dienses pierden productividad 
y tienen que incrementar los 
costes de formación de per
sonal por los problemas de 
analfabetismo que hay entre 
sus trabajadores. Estos estu
dios estiman que cinco millo
nes de personas en Canadá 
son "incapaces de manejar 
información impresa y escrita 
para funcionar de forma efec
tiva en la sociedad", y que el 
23% de la mano de obra de la 
Columbia Británica tiene pro
blemas en el trabajo por los 
niveles tan bajos de alfabe
tización (Empleo e Inmigra
ción, Canadá, 1989). 

Estos estudios indican 
que las exigencias de los 
empleos modernos hacen 
imprescindibles las siguientes 
cualificaciones básicas: 

- Leer y escribir 
- Competencia en el 

cálculo. 
- Comunicación verbal. 
- Sociabilidad (trabajo 

en equipo, servicio). 
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La misma publicación 
también indicaba que, en la 
actualidad, los trabajadores 
de fábricas y tiendas tienen 
que dedicar, respectivamente, 
una hora y media y tres horas 
a la lectura para poder realizar 
su trabajo. 

Por lo tanto, el analfa
betismo de adultos no es un 
problema confinado a un nú
mero limitado de países en 
vfas de desarrollo. 

Un 
grupo-objeto 
problemático 

De todos los grupos -
objeto que se distinguen en el 
área educativa, el de los adultos 
analfabetos es, quizás, el que 
más problemas -no sólo de 
enseiíanza sino también de 
accesibilidad- presente. hay 
varias razones que explican 
esto: "El analfabetismo ( ... ) 
se ha caracterizado por la 
vergüenza, et azoramiento y 
el disimulo". (Hargreaves, 
1980). 

Además, por definición, 
los no lectores no pueden 
establecer contactos directos 
con textos; de manera que mu
chos de los medios de co
municación y publicidad más 
frecuentes no son apropiados 
para este grupo. 

Quizás, lo más serio de 
todo sea la dificultad -si no 
imposibilidad- de llegar a los 
adultos analfabetos a través 
del sistema de educación for
mal. En Canadá y en el Reino 
Unido, del 70 a 75% de los 
que abandonan la escueta 
nunca vuelven a ningún tipo 
de educac~n forma~ y aquéllos 
que lo hacen son los que han 
tenido t.xito en el oolegio. Para 
muchos analfabetos, el sistema 
de educación formal repre
senta el fracaso y el dolor de 
la juventud; y, por to tanto, 
escuelas y colegios se evitan a 
toda costa. 

Anthony BW. Bates fue profesor de Investigación 
sobre Medios Educativos en la Open University de 
Gran Bretafla durante varios arios, ocupa actualmente 
el puesto de Director Ejecutivo, encargado del Área 
de Investigación y Desarrolo lnternaciona~ en el Centro 
de Aprendizaje a Distancia de la Open University 
radicada en Columbia Británica, Canadá. Autor de 
una de las más importantes publicaciones recientes 
sobre educaci6n por radio y por televiskSr'l, 8toaá;asti1g 
in EdUC81ion - An Evaluation, cuenta con una gran 
experiencia internacional por haber trabaJado cómo 
experto sobre educación a distancia en más de 30 
países. 



Lamentablemente, inclu
so en el trabajo, parece haber 
menos ayuda para aquéllos 
que oo saben leer. Sólo el 15% 
de los trabajadores canadien
ses reciben formación de 
alguna clase (y esto sólo ocurre 
en las compañfas más impor
tantes). Sólo un puñado de 
compañías están suficiente
mente concienciadas para 
entender que la productividad 
puede aumentar considera
blemente, si la propia empresa 
proporciona programas de 
alfabetización para sus em
pleados; aunque, a medida que 
la mano de obra escasea, son 
más las compañfas que empie
zan a darse cuenta del valor 
que esto supone. 

Sobre todo, muchos adul
tos analfabetos sufren debido 
a su baja autoestima. Tienden 
a culpar a su propia torpeza, 
más que a la ausencia de un 
sistema educatim eficaz y, ron 
frecuencia, se consideran inca
paces de aprender ,cualquier 
cosa. Y, ciertament~ nada tan 
"dificil" como leer y escribir. 
Radio y televisión en la 
alfabetización de 
adultos 

Dada la dificultad de acce
der a este grupo -objeto, y 
dado que la radio (y, cuando 
es posible, la televisión) goza 
de gran aceptación entre la 
población con nivel cultural 
e ingresos más bajos; no es 
sorprendenteque,entre 1960 
y 1974, se produjeran intent~. 
en más de 40 pafses, de alfabe
tizar a la población adulta por 
medio de la radio y/o la 
televisión (Maddison, 1974). 
Telescuola fue, en 1960, una 
de las primeras en hacer uso 
de la televisión. Iba dirigida a 
los pastores del sur de Italia y 
su lema era: "Non e mai troppo 
tardi" (Nunca es demasiado 
tarde). 

En general, el papel 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN POPUIAR 

POR RADIO 

TASA DE 
ANALFABETISMO 
COMPARADA 
CON EL PRODUCTO 
NACIONAL 
BRUTO/HABrTANTE 

.. % IDlaJ de analfabetce mayooee de 15 alloa 

CJ %hombfea 

.. %mu}el99 

fundamental de la radio y la 
televisión en Ja alfabetización 
de adultos dentro de este perí<>
do está gráficamente ilustrado 
por el Instituto Internacional 
de Métodos para la Alfabeti
zación de Adultos (lnterna
tional Institute Cor Adult 
Literacy Methods), basado 

entonces en Irán (1974), que 
defin[a los proyectos de alfa
betización a través de la radio 
y la televisión como: "una ope
ración militar en la que radio 
y televisión representaban la 
artillería que preparaba el 
terreno para el avance; y, en
tonres, la infantería (los profe-

ESTADO DEL ANALFABETISMO EN ELMUNDO EN 1985. 
POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS 

T-de 
Hoenahbebl ~ ~ 

Región (millo.-) (mllk>Ms) (porcenlaje) 

Mundo 2.314 889 27,7 

Palt es desasrrollados 911 20 2.,1 

Paises en desarrollo 1.403 869 38,2 

África 138 162 54 

Asia 1.168 666 36,3 

América Latina y el Caribe 209 44 17,3 

Paises menos desarrollados 58 121 67,6 

(Fuente; Oficina de Estadistica de la UNESCO. 
CAkulos y p.oyecc:lones publicados en fullo de 1985) 
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sores particulares) se movían 
para consolidar la posición". 

El uso más importante 
de radio y televisión en la 
alfabetización de adultos en 
Gran Bretafia fue el proyecto 
de la BBCentre 1874y1979. 
De éste hablam~ ~detalla
damente en otra ponencia del 
Simposio (Bates, 1990), pero 
sus principales caracterfsticas 
son las siguientes: 

- TV/radio se usaron pri
mariamente para reclutar 
estudiantes/voluntarios. 

- Los voluntarios daban 
clases particulares a los 
estudiantes, y también en 
grupos. 

- La BBC trabajó en cola
boración con las univer
sidades, el gobierno local 
y la Agencia Nacional de 
Realfsos para la Alfabe
tización de Adultos 
(Aduh Literacy Resource 
Agency). 

- Se desarrolló un nuevo 
plan de estudios dirigido 
especfficamente a los 
adultos. 
Es interesante apuntar 

que la BBC está desarrollando 
otro proyecto de alfabeti1.ación 
de adult~ en 1990, romo parte 
de su contribución al Año 
Internacional de la Alfabeti
zación. 

Otra experiencia impor
tante en Europa fue la Open 
School danesa (1979-80). Fue 
un intento de ofrecer una 
alfabetización funcional por 
medio de la radio y la televisión. 
Los programas abordaban pr<>
blemas romunes de ortograffa 
y proporcionaban a oyentes y 
telespectadores información 
sobre dónde acudir para más 
educación de adultos. Inten
taban alfabetizar a través de 
temas que guardaran algún 
interés para la población 
adulta romo la decoración del 
hogar; juegos infantiles para 
los hijos; derech~ personales; 
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política y sistema judicial 
daneses. 

Podrían darse muchos 
más ejemplos. Sin embargo, 
seria de más ayuda juzgar y 
resumir todas estas experien
cias, descubriendo algunas de 
las lecciones que se han 
aprendido y los temas espe
cfficos que deben tratarse 
cuando se usa la radio como 
medio de alfabeti7.ación (mirar 
Bates, 1984, para una discusión 
completa sobre las ventajas y 
desventajas del uso de la radio 
y la teleWión en la educación). 

Cuestiones relativas a 
las emisoras. 
/Se puede al~ porradK> 
o televisión? 

Muy pocos proyectos, 
fuera de Latinoamérica y 
Radio ECCA, han intentado 
usar la radio como medio de 
instrucción primario en la 
alfabetización; aunque mu
chos han considerado la radio 
(y la televisión, en aquellos 
lugares donde ésta resulta 
accesible para toda la pobla
ción) un elemento esencial 
para llegar a este grupo-0bjeto. 
Virtualmente, todos los pro
yectos en los que se ha usado 
la ooio, han tenido un soporte 
de material impreso especial
mente aeado para tal fin, oomo 
los libros de los alumnos y el 
manual del tutor. 

En general, los logros 
fundamentales de los medios 
de comunicación, en estos 
proyectos de alfabetización, 
han sido los siguientes: 

- Creciente concienciación 
de polltica; y altos cargos 
de la necesidad y de los 
beneficios de la alfabeti
zación de adultos. 

- Reclutamiento de estu
diantes potenciales y vo
luntarios para los pro
yectos de alfabetización, 
i.e. ensefianza presencial 
de apoyo. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN POPULAR 

POR RADIO _.,., 
Enseña al marido a leer y 

habrás enseñado a una sola 
persona; enseña a la esposa a 
leer y habrás enseñado a toda la 
familia. ____ .,.,_ 

- Provisión de materiales 
audiovisuales para ayu
darse en las clases 
presenciales (teatro, ani
mación). 
E.s evidente, por lo tanto, 

que Radio ECCA ylas escuelas 
de radio latinoamericanas -
en las que la radio ha supuesto 
el principal medio de instruc
ción- difieren, considerable
mente, de muchos de los demás 
proyectos de alfabetización de 
adultos que han hecho uso de 
los medios de comunicación 
de masas. 

Hay varias pooibles expli
caciones para estas diferenc~ 
de aproximación. Muchos edu
cadores de adultos en Europa 
creen que la radio, al ser un 
medio efímero, es dificil de 
aplicar como medio de ense
ñanza directo, especialmente 
para ensefiar a leer. Además, 
las organizaciones europeas 
de radiodifusión han cuidado, 
por lo general, de no traspasar 
las funciones del profesorado 
a la radio educacional, consi
derando la radio como un 
suplemento, una ayuda para 
los profesores, más que como 
un sustituto directo. E.sto su~ 
ne, por supuesto, un cuerpo 
de profesores altamente cuali
ficado y eficiente, que no 
siempre pueda encontrarse en 
Latinoamérica. Incluso donde 
esto es asf, no siempre resulta 
que los profesores estén 
convenientemente preparados 
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para enseñazar a leer a perso
nas adultas. 

lUno o varios tipos de 
receptores? 

Una de las principales 
consecuencias que se derivan 
de las experiencias en los 
distintos pafses es el creciente 
reconocimiento de que no 
existe un público único, ho
mogéneo¡ sino que, por el 
contrario, los programas de 
alfabetización de adultos tie
nen una audiencia muy 
variada. 

Una distinción importan
te es la que encontramos entre 
las audiencias "abiertas" y 
"cerradas". Las "audiencias 
abiertas" remiten a aquellos 
adultos analfabetos que aún 
no han sido "reclutados" o 
que aún no se han compro
metido a mejorar su capacidad 
de lectura y escritura, pero 
que podrfan estar interesados 
en b.acerk>. E.ste tipo de audien
cia se siente más atraída por 
la "calidad de la emisión", 
por una programación entrete
nida, pero huye de un trato 
paterna lista. Precisan seguri
dad yconfianza en sr mismos¡ 
y también necesitan informa
ción (qué hacer, a dónde 
acudir). E.stos progran .as tie
nen que emitirse a las bon s 
de mayor audiencia y deben 
ser de interés general, más 
allá del que pueda tener para 
los analfabetos. 

Una "audiencia cerrada" 

es muy diferente. Se trata de 
adultos que ya han sido 
"reclutados" o que ya se han 
comprometido con la alfabe
tización de adultos. Este tipo 
de audiencia quiere "instruc
ción". Para este grupo, los 
programas de radio deben 
servir de apoyo y formar parte 
de otro material, y adoptar un 
enfoque mucho más didáctico. 
Aunque los pro gramas dirigi
dos a este tipo de audiencia 
deben resultar atractivos, el 
interés principal es intrínseco 
y está determinado por su 
deseo de leer y escribir. Otra 
audiencia cerrada es la de los 
tutores, que también son parti
darios de una programación 
más seria y didáctica. 

Hay, además, otras dife
rencias de interés entre las 
distintas audiencias: 

- Urbana/rural: en muchos 
pafses, la mayorfa de los 
analfabetos -en cifras 
reales- se localizan en los 
barrios de las grandes 
ciudades y no en el campo. 

- Hombres/mujeres: el pa
pel de la mujer en el 
desarrollo se está rea:>n~ 
ciendo cada vez más. 
Enseña al marido a leer y 
habrás enseñado a una 
sola persona; enseña a la 
esposa a leer y habrás 
mseñado a toda la familia. 

- JóvenesMejos: los jóve
nes que abandonan la 
escuela a los 14 afios son 
un importante grupo
objeto para la alfabeti
zación de adultos; pero 
un grupo partirolarmente 
düicil de alcanzar, debido 
a la enorme variedad de 
ro¡as que atraen a la gente 
de esta edad. La progra
mación que pueda atraer 
a este grupo será muy 
diferente de la dirigida a 
otros grupos de mayor 
edad, q uellevan una vida 
más estable. 
El hecho de reconocer 



que existen diferentes tipos 
de audiencia, con diferentes 
intereses, conduce a un reto 
aún mayor en lo que respecta 
a la producción del material 
dirigido a la alfabetización de 
adultos. Una solución serta la 
de procurar una mayor 
implicación de los grupos
objeto en la programación y 
realización del material, y 
hacer todo lo pooble por seguir 
la opinión y la reacción del 
público ante los programas. 

lCurriculum especial o 
equivalente? 

Una de las principales 
diferencias entre el norte de 
Europa y Latinoamérica (y 
Norteamérica) es que en los 
programas de alfabetización 

- del norte de Europa no hay 
calificaciones y, consecuen
temente, tienen un airriculum 
especialmente diseñado para 
adultos (como ocurre en el 
Proyecto de Alfabetiiación de 
Adultos del ReinoUnido). En 
Latinoamérica (y Norteamé
rica), la alfabetización de 
adultos sigue, generalmente, 
los planes de estudio oficiales 
adoptando sus sistemas de 
calificación (ej. La madurez 
en Brasil). 

La ventaja de desarrollar 
un currículum que se adapte 
a las necesidades especificas 
de los adultos es que su 
contenido resulta más intere
sante; por otra parte, la 
oon.secución de una nota puede 
ser más importante como 
incentivo. La soluetón ideal 
serla la de desarrollar cursos 
especfficos para adultos, con 
su propio sistema de evalua
ción convalidable; aunque las 
materias de estudio fueran 
diferentes. 

La decisión también de
penderá de los objetivos estra
tégicos de cada organización. 
Si la alfabetización es un fin 
en sf mi5ma, todo esto es meros 
importante; sin embargo, si 
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la alfabetización se comidera, 
primariamente, como un me
dio de afirmación individual y 
social, el desarrollo de un 
currículum para la alfabeti
zación de adultos es mucho 
más significativo. 

Un punto clave es saber 
qué tipo de contenidos juzgan 
más interesantes los oyentes 
de los programas de alfabe
tización por radio. La nece
sidad de una capacidad num~ 
rica básica es, para muchos, 
tan importante como saber 
leer y escnl>ir; sobre todo, en 
los países industrializados. En 
los paises desarrollados, los 
programas y proyectos de 
educación básica de adultos, 
hoy, tienden a incluir: 

- Comunicación verbal. 
- Témicas sociales (trabajo 

en equipo, servicio). 
- Saber operar con un 

ordenador. 
- Derechos individuales y 

subsidios: subsidio de 
para, derechos legales, 
servicios de educación, 
etc. 
Hoy se tiende a englobar 

todos estos aspectos de la 
educación básica de adultos 
en un curriculum integrador 
común. 

Colaboración con otras 
organizaciones. 

Otro factor oomún en los 
proyectos de alfabetización 
por radio y televisión de 
Europa y otras zonas es la 
importancia de una estrecha 
coordinación y cooperación .,., 

entre las erni.5oras y otro; orga
nismos, como organismos gu
bernamentales, instituciones 
educativas y organizaciones 
voluntarias. Con frecuencia, 
esto no fue fácil de llevar a 
cabo; pero los proyectos que 
más éxito tuvieron fueron 
aquéllos que involucraron a 
un vasto conjunto de organi
zaciones, donde la emisora era 
un elemento importante; pero, 
en modo alguno, el único 
jugador del equipo. Una vez 
más, observamos una diferen
cia importante con las esaielas 
de radio, que tienden a contar 
no sólo con los program~ sino 
también con un soporte de 
material didáctico; e, incluso, 
ron los elementos propios del 
medio. 

La razón por la que, en 
Europa, se han realizado tan
tos proyectos con la coopera
ción y colaboración de un gran 
número de organizaciones es 
que resulta muy dificil, para 
una sola organización, ofrecer 
-a la vez- todos los conocimien
tos técnicos y teóricos, además 
de los recursos financieros, 
para hacer el programa efecti
vo a gran escala y sobre una 
base de continuidad. No 
obstante, estos proyectos tam
bién exigen u na experta 
dirección; un buen equipo de 
trabajo en el que todas las 
funciones estén bien delimita
das; y buena voluntad para 
compartir objetivos, puntos 
de vista y responsabilidades 
con otras organiz.aciones sobre 

... El éxito de las aplicaciones de 
la radio a la aplicación de 
adultos depende muchísimo del 
contexto político particular en 
el que opera la emisora. ____ .,.,_ 
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las que no se tiene control. 
Confianza y respeto mutuos 
son esenciales y esto, en 
algunos contextos, puede ser 
pedir demasiado. 
lPrograma permanente o 
campafta Wüca? 

Algunos proyectos de 
alfabetización por radio han 
sido concebidos para un perio
do limitado de tiempo, como 
la Campaña de Alfabetización 
de Adultos de la BBC. Un 
montón de recursos y de 
esfuerzo se concentran, en un 
periodo de tiempo relativa
mente cocto, para alcanzar una 
meta muy alta. 

El principal problema es 
que, a pesar de las grandes 
cifras obtenidas, estas campa
ñas de "los medios de comuni
cación de masas" apenas han 
k>grado llegar a las cantidades 
"masivas" deadultosqueaún 
necesitan ser alfabetizados. 
Por eso, al mismo tiempo que 
las distintas campañas van y 
vienen, es preciso que existan 
programas de alfabetización 
permanentes; por lo menos 
hasta que los sistemas de 
enseñanza sean tan eficaces 
que logren erradicar el 
analfabetismo. De momento, 
eso es algo que ningún pafs 
parece haber conseguido. 
lQué medio usar? 

Aunque la radio sigue 
siendo, en muchos paises en 
vías de desarrollo, el único 
medio práctico de llegar a los 
grupos de población más 
pobres, otros medios, particu
larmente la televisión y el 
cassette, se están haciendo 
cada vez más asequibles, en 
especial para el trabajo en 
grupo. Una desventaja de la 
radio, que ya ha sido mencio
nada antes, es que es etlmera. 
Los alwnnos sók> pueden esai
char la clase una vez; de manera 
que no tienen oportunidad de 
practicar. Además, todo de
pende de que estén o no 



disponibles a la hora de la 
emisión. 

El cassette, bien oomo 
grabación de la emisión radio
fónica, o aún más significati
vamente, di5efiado para explo
tar las caracteñsticas de control 
e interacción del medio, puede 
ofrecerseoomo una poderosa 
alternativa de bajo coste. La 
televisión, por su parte, se 
presenta como un medio más 
atractivo para ganar adultos 
analfabetos. 

Según se asciende en la 
escala de medios, aumentan 
los costes y la complejidad de 
la organización. No obstante, 
los alumoos se están volviendo 
cada vez más sofisticados en 
todas partes y podría resultar 
peligroso ignorar las posibili
dades de estos nuevos medios 
en la alfubetimción de adultos. 

Los alumoos: l.solos o en 
grupo? 

¿El adulto aprende solo 
(ej. "On the move") o en grupo 
(ej. Radio Sutatenza)? Los 
estudios señalan que, en el 
pasado, los grupos deesaicha 
de clases obtenían, por lo 
general, mejores resultados 
que el radioyente individual o 
que los grupos sin radio. No 
obstante, en la actualidad, la 
televisión -que se ha extendido 
a la mayorfa de los países
también ofrece la oportunidad 
de realiz.ar actividades en 
grupo. 

Sin embargo -dado que 
el analfabet ismo es, por lo 
general, motivo de afrenta- la 
radio posibilita el estudb ilXli
vidualizado: a solas la vergüen
za es menor. Pero aprender a 
leer es una actividad compleja, 
y el alumno ganaría mucho si 
-una vez alcanzado un cierto 
grado de confianza- consintie
ra en irse incorporando, gra
dualmente, a los grupos de 
trabajo. Una vez más, la relati
va importancia del estudio 
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individual o en grupo depende 
del contexto. Si todos los 
miembros de un grupo están 
en la misma situación, las acti
vidades en grupo pueden ser 
la via más efectiva de a5egllrar, 
no sólo la participación, sino 
también el aprendiz.aje en su 
totalidad. La combinación del 
estudio individual yel trabajo 
en grupo -en relación directa 
con radio, cassettes o televisión 
(según las posibilidades)- pare.
ce ser la mejor solución. 

lQuién poooe las emisoras? 
En relación al control y 

a la propiedad de las emisoras, 
el panorama mundial sugiere 
cuatro modelos básicos: 

- Emisoras comerciales: los 
gobiernos conciben las 
frecuencias de radio como 
un producto que se vende 
al mejor postor. Aunque 
hay ejemplos de emisoras 
comerciales que han coo
perado, muy positivamen
te, oon organizaciones edu
cativas en la alfabetización 
deadultCli, el acceso a éstas 
puede ser muy dificil y/o 
caro de negociar. 

- Emisora públicas ( e.g. BBC 
o servicio del gobierno): 
aunque éstas podrían tener 
un fuerte compromiso con 
la radio educativa; es 
evidente que, en algunas 
circunstancias, las llamadas 
emisoras públicas resultan 
menos accesibles para las 
organizaciones educativas 
que las estaciones comer
ciales. 

- Emisoras de libre acceso 
(e.g. K.nowledge Network. 
Canadá; EUROSTEP, 
Europa): se trata de canales 
educativos que ofrecen 
distrubución gratuita o 
muy barata a t~ aquellas 
organizaciones o institu
ciones que deseen hacer 
uso de ellos, pero los inte
resados son responsables 
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deldisefioydela financia
ción de sus producciones. 

- Escuelas de radio ( e.g. 
Radio ECCA): se trata de 
instituciones educativas 
que poseen su propia 
emisora de radio y 
capacidad para cubrir, por 
sf mismas, todos los 
servicios. 

Estos sistemas no repre
sentan opciones muy claras 
en términos de polltica educa
cional, pero sirven para refle
xionar sobre las diferencias 
de regulación y organización 
de las emisoras en las distintas 
partes del mundo. No obstante, 
entre ellas existen profundas 
implicaciones por el hecho de 
U5af o poder usar la radio para 
la alfabetización de adultos. 

Conclusiones 
Lamentablemente, no 

hay demasiados datos publica
dos sobre la efectividad de las 
escuelas de radio en el terreno 
de la alfabctización de adultos. 
Si los hubiera, es posible que 
muchos de los supuestos 
básicos de Europa sobre este 
tema enttarán en tela de juicio. 
No obstante, es evidente que 
los educadores tienen, por lo 
general, escaso control sobre 
el acceso o la regulación de 
los servicios de la emisora. 
Consecuentemente, el éxito 
de las aplicaciones de la radio 
a la alfabetización de adultos 
depende muchísimo del con
texto poUtico particular en el 
que opera la emisora. Las 
escuelas de radio latinoame
ricanas han logrado sacarle el 
máximo partido a su peculiar 
contexto. Para otros contextos, 
han tenido que encontrarse 
otras soluciones diferentes. 

En segundo lugar, las 
distintas experienci~ de todo 
el mundo sugieren que el éxito 
de la alfabetiz.ación por radio 

nunca es suficiente si ésta no 
se acompafia de una reforma 
social, política y económica. 
Tenemos lCli ejemplos de Chi
na (reforma económica sin 
reforma política) y Rusia 
(reforma política sin reforma 
económica). En ambos casos, 
se derivó hacia el malestar 
social. La educación es un 
componente esencial de la 
reforma social y la alfabe
timción de adultos es la piedra 
angular del progreso educa
tivo. Pero ésta debe formar 
parte de un proceso de 
desarrollo integral que incluya 
también la reforma polftica y 
económica. 

No obstante, existen llmi
tes en lo que una sola organiza
ción puede hacer, y la alfa
betización de adultos por radio 
es un paso importante en el 
camino hacia un mundo más 
justo y equitativo. 
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Radio Educativa, 
un camino sólo iniciado 

Luis Espina Cepeda 
(Resumen de la ponencia) 

El ponente sitúa su exposición en el campo de la 
radio, dejando muy claro que, aunque la radio 
educativa implica otros muchos factores no 
estrictamente radiofónicos, el acercamiento al tema 
que se plantea lo hace desde la perspectiva de una 
emisora de radio y, por tanto, su intención es la de 
precisar, con el mayor detalle posible, el servicio que 
puede prestar a la educación una emisora de radio. 

puede hacer una radio educativa, de ahí que mencione, 
en primer lugar, los programas abiertos, los cuales, 
explica, sólo aspiran a cumplir los objetivos de la 
educación informal. 

Continúa con los programas especializados a los 
que presenta, en su decidido afán clasificatorio, 
como contrapuestos a los programas abiertos ya que 
se dirigen sólo a un sector de la audiencia, a un 
segmento concreto de la población teóricamente 
abierta por la antena. 

En una primera parte analiza -bajo el epígrafe 
"Factores determinantes de la actividad educativa" -
el serio obstáculo que constituye la barrera 

Se ocupa, después, de las clases radiofónicas, de 
terminológica cuando se trata de trasvasar 
informaciones y dato~ sobre la radio educativa, de las que subraya el cambio de objetivo, que no es 
un país a otro, 0 de un autor a otro; para pasar ahoraeldecaptarmásaudienciaohacerdivertidala 

comunicación, sino lograr que el oyente-alumno 
después a realizar una descripción minuciosa de los 

consiga, de la mejor manera posible, los objetivos 
factores que, a su juicio, reúnen esa condición de 
determinantes y que nosotros únicamente propuestos para esa determinada comunicación 

radiofónica. Las diferencias entre clases para seguir 
enumeramos: 

en grupo y para ser seguidas individualmente se 
l. Legislación. analizan, minuciosamente, en base a realizaciones 
2. Intencionalidad educativa. de instituciones y países concretos. 

3. Población meta-elegida. La parte final d~ su exposición la dedica el autor 
4. Elección de contenidos. a dejar clara constancia de que cualquier tipo de 
5. Características estructurales de la emisora. enseñanza puede ser impartida por radio y con 

6. Opciones ideológicas. ---------------.,--.<-.-: - costos muy bajos siempre 
En la segunda parte . E. ,...~ · · · e ·· d que la emisora encargada 

Luis .spina ~,.,-..va: Licenciado en. iencías .e la de la tarea cuente con la 
de su exposición Espina Información. · · ... .... "" . == / : 
Cepeda ofrece una expo- ··. Laexpenencla en el campo de Educació~ de ÁdÚltoo participación de personas 

· po. r ... radio. le viene dada por veinte añ0s de trabajo compromet1"das con la 
sición ordenada y sistemáti- · 
e.a, acompan-ada de nume- iiill'niefuJrppidooen RadGo ECCA, éjercie"ci? ~actualniertle educación, conocedoras de 

e puesto de irector eneral de las actividades.de a 
rosos ejemplos, de lo que f'undación ECA. Ha visitado casi todas las iOstitúcionés los procedimientos educa
la radio hace en el campo · que. sigi..len el Sistema''ECCA en Latínoaméric;i y ha · tivos y conscientes de su 

asíStido y pres.entado panencias o comunicaciones función social. 
educativo Y comienza, eri más de veinte Congresos lntemadonales sobre 
según sus propias palabras, Educación a Distancia y/o Educación de Adultos. 
"de lo menos a más" que '--------------------..J 
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Educación Popular para una democracia en 
América Latina en los años noventa 

Jorge Osario 

El ponente comienza definiendo la Educación 
Popular (E.P.) como una "práctica política ... que 
pretende generar una transformación social, que 
conduzca a la construcción de una sociedad 
democrática que responda a las aspiraciones de los 
sectores populares" y se presenta como un practicante 
más de la E.P. cuya gran preocupación es encontrar 
un modelo educativo profundamente democrático 
que termine con el autoritarismo y que destine las 
prácticas bancarias en la de la relación pedagógica. 

valorar la acción innovadora y comprometida de los 
centros no gubernamentales de E.P., así como la 
acción de los intelectuales y profesionales que trabajan 
en el apoyo a los movimientos sociales y populares". 

En este mismo orden de desafíos constituye otra 
exigencia principal, la formación de los practicantes 
de la E.P. para que las acciones de éstos sean so
cialmente significativas y contribuyan al fortaleci
miento democrático que se desea y, por ello, se 
demanda una formación de los educadores populares 

Todos los sectores integrados en la E.P. se que promueva una estrategia de acumulación crítica 
encuentran -según Osario- implicados en un proceso de las metodologías utilizadas, así como la necesaria 
crítico con la intención de mejorar sus prácticas, contextualización histórica que dote de sentido de 
buscando dinamizar la propia Educación Popular y dimensión técnica de los procedimientos. 
tratando, al mismo tiempo, de dibujar un proyecto En la parte final de la ponencia expone el autor 
estratégico de profundización democrática para los las razones de la E.P. para desear una renovación 
países latinos. De ese proceso crítico se desprende política de América Latina que no se agote sólo en 
que la E.P. está necesitada de un proceso participativo la dimensión puramente política, sino que, además, 
de sus practicantes que hagan generar y acumular desea desarrollar una política que articule la noción 
nuevos conocimientos y validen sus prácticas de ciudadanía con la noción de cultura democrática. 
metodológicas para que sean aplicables a distintos En la década de los noventa se trata de recuperar la 
contextos y quegeneren una producción teórica capacidad de la gente" ... para controlar su propia 
adecuada a la perspectiva -----------------~ vida, de promover los me-
liberadora y transfor- dios adecuados para una 
madora del movimiento. Jorge Osorio Licenciado en Historia ha sido participación democrática 

Coordinador Nacional del Servicio de P~ y Justicia verdadera, de resguardar 
(SERPAJ) de Chile entre losaños 1980 y"1984. Desde la soberanía de los colecti
esta última fecha hasta la actualidad es Coordinador vos y de las individualidades 

Para afrontar tamaño 
desafío señala el autor la 
necesidad perentoria de 
"pensar la educación como 
un contribuyente al forta
lecimiento del protagonis
mo de la gente, lo que 
significa redimensionar la 
acción educativa de la 
sociedad civil y en el estado, 

Latinoamericano del Programa de Capacitación de 

Educadores Populares de CEAAL y Coordinador de 
Programas. Además, es autor de los libros La Fuerza 
del Aroo Iris. Movinient.os Sociales. Derechos HtmalOS 

y Nuevos Parad~ Culturales y Educar para la Paz 
y los Derechos Humanos, además de 9Scribir varios 
artículos sobre Educación Popular. ·=< 
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frente a cualquier intento 
autoritario que provenga 
del Estado, de promover y 
colocar en el centro de la 
política democrática los 
derechos humanos, la no 
intervención y la paz". 
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Los desafíos de la Alfabetización 

Popular en América Latina 
César Picón 

El autor centra su atención preferentemente en esta 
ponencia en el carácter, exigencias estratégicas y metodológicas 
y principales retos presentes y futuros de la actuación de las 
organizaciones populares y organiz.aciones no gubernamentales 
en el ámbito de la Educación Popular, y por ello de la 
Alfabetización Popular, en América Latina. 

Comienza sefialando la importancia que un adecuado 
análisis de la realidad, un correcto diagnóstico actualizado, 
tiene para la toma de decisiones. Muestra cómo, interactuando 
con los que sean los rasgos ideológicos de la administración 
gubernamental, de ese análisis va a emerger una determinada 
opción operativa de la alfabetización. 

Señala también, al respecto, la importancia del diagnóstico 
como contribución al desarrollo teórico, estratégico y 
metodológico de la acción alfabetizadora. 

A continuación, presenta una serie de reflexiones acerca 
de distintos elementos estratégicos, tales como: 

- El cuándo de la alfabetización. 
- Apoyo y seguimiento a la acción alfabetizadora. 
- Atención focalizada a los distintos grupos de analfabetos. 
- Definición de prioridades en la acción alfabetizadora. 
- Alfabetización y cultura popular. 
- Estrategia organizativa de la alfabetización. 
Se detiene también en una consideración del método en 

relación al análisis de la realidad, la participación, el aprendizaje 
y los materiales educativos. 

Por último, ya en la segunda parte de la ponencia, el autor 
relaciona, y analiza uno a uno, los distintos retos que tiene 
planteados hoy la Alfabetización Popular. 

César Picón:Nacido en Perú y Doctor en Educación, 
fue Coordinador de la Reforma de la Educación de su 
país en los setenta y ha desempeñado también la 
Dirección General de Educación de Adultos y otras 
altas funciones directivas de la Educación en el Perú. 
En los últimos años ha ejercido como Especialista 
Internacional en Educación de Adultos. Ha sido Vice
p-esiderte del ICAE. miembro del Corn~é lrteramericaoo 
de la OEA y de otros organismos regionales e 
internacionales. Autor dé ribros y artículos 'sobre 
Educación Popular. En la actualidad, es Coordinador 
del programa de Alfabetización Popular del CEAAL · 

Evolución de los contenidos 
de la Alfabetización y 

Postalfabetización 
en América Latina 

Eugenio Rodríguez Fuenlizada 
Se centra esta ponencia en el estudio de los contenidos de 

la alfabetización y postalfabetización y su evolución según las 
distintas formas de concebir la alfabetización que el autor 
distingue a lo largo del tiempo desde los aiios cuarenta hasta 
nuestros días; si bien advierte de que más que de estapas, se 
trata de "énfasis o enfoques que pueden retomarse en distintos 
momentos". 

Toma como punto de Jmlida aquello que, en cada propuesta 
alfabetizadora, el adulto lee directamente. 

Las categorías a las que se atiende en el análisis son: 
-Proceso de producción de los contenidos y participación 

de los adultos. 
- Relación de los contenidos con la vida cotidiana. 
- Marco referencial interpretativo de la realidad. 
- Vinculación entre los distintos tipos de contenido. 
Son cuatro los distintos hitos o distintas concepciones de 

la alfabetización que a lo largo del tiempo se sefíalan: 
l. Alfabetización culturizadora. 
2. Alfabetización funcional. 
3. Alfabetización liberadora. 
4. Alfabetización comprometida. 
Después de centrar cada una en el tiempoy/oensusrasgos 

más definitorios, el autor desciende a considerar lo que en el 
tratamiento, proceso y sobre todo elección de los contenidos 
hay en cada caso que pueda resultar más singular, característico 
y relevante. 

Acaba la ponencia con unas consideraciones finales arerca 
de la evolución que, en el análisis, se observa respecto de la 
alfabetización y postalfabetización; y, muy especialmente, 
respecto de los temas y su tratamiento. 
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Eugenio Rodrfguez Fuenza/ida: Representante 
oficial de la Oficina de Educación Iberoamericana en 
este Simposio, como actual Director de Programas de 
esta organización Internacional, es erfs.~ propio país 
proie5or ordinario dé''''EdÚcación cJJ''Aliu1tos en la 
Universidad Católca de Chile. Autor de dos irrportart~ 
vólúmenes relacionados con la alfabetización: 
Metodologla de Alfabetización en América Latina, 
publicado en Méjico por CREFAL. y Postalfabetizacíón 
de Adultos en Amárica Latina, publicadc)' e'rf Chile por 
la Ecfrtorial Universitaria y la UNESCO. o: 
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Situación cultural de la República Dominicana 

y de América Latina 
Amarilis de Zapata 

Esta es una ponencia que en una forma muy documentada 
hace una descripción y un anámis muy completo de la situación 
educativa en la República Dominicana, con algunas referencias 
a la realidad más general de América Latina y el Caribe. 

Tras unas primeras consideraciones generales y una 
presentación somera de la situación educativa en América 
Latina y el Caribe, la autora comienza situándonos en la 
realidad dominicana mediante algunos datos de carácter 
demográfico y educativo. 

A continuación, nos presenta el sistema educativo 
dominicano tanto desde el punto de vista de sus fundamentos 
legales como desde el de su estructura. 

Hace después un detallado recorrido por la situación 
escolar actual del país desde la educación primaria, pasando 
por la media o secundaria hasta llegar a la post-secundaria o 
superior. Asimismo se detiene en la situación de los docentes 
y en la educación de adultos y analfabetismo. 

EXPERIENCIAS PRESENTADAS 
en el Simposio Internacional 

1 il de Santo Domingo 

ALFABETilAOOH - POSTALFABETilAOOH 

PWll~ 

1. ALER • LllllllOlllll6rlc:a + + 
2. N:RO . Colombia + + 
3. eec -Gnin 8telailla + 

4. ICER • C- Flca + + 

5. IGER • Gual9mala + + 
11. IHER - Hondu- + + 
7. INCUPO • Algendna + + 
e. IRFA·Y~ + + 
l. IRFEY Al • Ecuedot + + 

10. lA VOZ OE UPANO • Ecuedot + + 
11. fW>IO ECCA - &palla + + 
12. fW>IO STA. MARIA • Aep, Dominicana + + 
Pwa~ynMoe 

14. IRFA • 8olMa + + 
15. PEBA • e 8elll9dot + + 

,._nMoe 

18. AJO • EIClldoe Unldoe + + 
17. RAOEOO · República Dominicana + 

ENSEÑAHlA9 OOMA.EM9lTNIAS 

18. aN . E9COCla 

19. EOCA·~lco 

20. EOCA • UÑguay 

21 . IPSICOL • ECCA ·Colombia 

22. fW>IO ECCA . e.p.r.. 

Termina la ponencia con unas consideraciones finales "a 
modo de conclusiones y recomendaciones" y un colofón. 

Es de destacar que, aparte de la bibliografia propuesta, se 
aoompaftan treinta páginas de documentación estadfstica como 
anexos. 

Amarilís de Zs.patfr Pertenece al Centro de 
lrnestigaciones de la Ul'Wersetad Cat~ de~. 
Domicana1= ~ Ucencid:er. EciJcacilrt(Admn~ 
Escolar y Maemáti~). ;::Aá.mula uná larga experieOcla 
educativa, treinta ai"los, habiendo trabajado en Primaia, 
Normal y Universitaria Pertenece al Directorio del 

Centro de.. lnvestigaciorlé$ Educáivoo ~]a PlanificaciQn 
Pontifici~'Ühtversldácfcatóllca · · ·==.:::: · ' ,. 

CONTENIDOS METOOOl..OGIA 
Tfrut.oe EMISOAA 

ACAOt:MICOS PROPIA 

i1t 11 
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Artículo XI. Establecimiento de alian7;3S internacionales. 

La comunidad mundial debe proporcionar asistencia externa 
considerable y continuada a los pafses económicamente menos 
adelantados que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de sus poblaciones. Mediante esas alianzas, cada 
pafs puede desarrollar la capacidad autóctona para la 
autosuficiencia educacional a que aspiran todas las naciones. 

Toda la historia y la experiencia nos han enseñado una 
verdad inmutable: b> seres humanos tienen sed de conocimientos. 
Nuestro reconocimiento del derecho de todas las personas al 
aprendizaje, asf como a otras formas de sustento, es la base de 
nuestra determinación, individual y colectiva, de asegurar la 
educación para todos. 

Nosotros, los representantes de los gobiernos participantes 
en esta Conferencia, afirmamos nu~tra determinación de: 
Promover nuevas alianzas y asociaciones nacionales para la 
causa de la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje; 
Establecer poHticas, programas y estrategias de aplicación 
nacional, respaldados por recursos adecuados, para asegurar 
que se satisfagan las necesidades de aprendizaje de todos 
nuestros ciudadanos; 
Intercambiar información, experiencia y opiniones con todas 
las naciones y organizaciones que comparten nuestros objetivos 
de lograr la educación para todos. 

Nosotros, los representantes de las organii.aciones intergu
bernamentalesy los organismos de desarrollo participantes en 
esta Conferencia, nos comprometemos a elaborar polfticas y 

planes apropiados y a obtener compromisos de recursos a 
largo plazo de nuestras propias organizaciones y de otras 
fuentes para apoyar los esfuerzos encaminados a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje de todos. 

Nosotros, los representantes de las organizaciones 
voluntarias y privadas que participan en esta Conferencia, nos 
comprometemos a trabajar a través de nuestras respectivas 
organizaciones para establecer nuevas a~ a fin de promover 
la educación básica. 

Nosotros, los participantes en esta Conferencia a thulo 
personal, nos comprometemos a utilizar nuestros conocimientos 
y a tratar de lograr la participación de nuestras comunidades y 
organizaciones profesionales para fomentar la educación para 
todos y para ampliar y aplicar los conocimientos y las investi
gaciones en apoyo de los esfuerzos encaminados a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje. 

Aprobamos esta Carta Mundial sobre la Educación para 
Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje 
y nos comprometemos a aplicar el Marco de Referencia de 
Acción Mundial para alcanzar los objetivos establecidos en 
esta carta. 

Exhortamos conjuntamente a todos los gobiernos, las 
organizaciones interesadas y los particulares a que se sumen a 
nosotros en esta empresa humanfstica y sumamente necesaria, 
reconociendo que es preciso que deseemos la misma educación 
que deseamos para nosotros y para nuestros niños para todos 
los pueblos y para todos los nifios. 

Marco de Referencia para la Acción Encaminada a Lograr la 
Satisfacción de las Necesidades básicas de Aprendizaje 

UAMADA A LA ACCIÓN. 

l. El suministro de educación básica en el mundo de hoy 
es alarmante: no se satisfacen o no se satisfacen de manera 
adecuada las necesidades básicas de aprendizaje de millones 
de personas. Están en juego problemas importantes. Los 
pafsesde todos los continentes reconocen la necesidad urgente 
de mejorar la calidad de la ensefianza primaria y el nivel de los 
resultados reales del aprendizaje. La necesidad de seguir 
ampliando los servicios educativos para mantenerse a la par 
del crecimiento demográfico, para lograr una educación primaria 
universal y para llegar a los distintos grupos desaventajados es 
una preocupación constante de muchos pafses. Hay también 
un interés general en reducir el número de personas que 
abandonan la escuela y otros programas de educación, por 
razones de equidad y de eficiencia. Las grandes posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de las comunicaciones y de la 
información para educar al público en cuestiones importantes, 
como la salud y la protección del medio ambiente, no se han 
aprovechado todavía en forma significativa. 

2 Además, el nivel de recursos de que se dispone actualmente 
para la educación básica dista mucho de ser suficiente. Si 

continúan las condiciones y las tendencias actuales, se perderán 
gradualmente los progresos alcanzados en la ampliación de las 
oportunidades de educación para los niños y los adultos a lo 
largo de varios decenios, y la base misma de la educación y la 
capacitación seguirá deteriorándose en muchos países. 

3. Hay fuerzas económicas, sociales y culturales importantes 
que limitan los esfuerzos por satisfacer las necesidades básicas 
de aprendizaje: el estancamiento y la decadencia económica 
generalizados; las disparidades crecientes entre los pafses y 
dentro de los paises; la marginalización aecientede poblaciones; 
el grave deterioro del medio ambiente; y el rápido aumento de 
la población. Sin embargo, la educación básica puede ser un 
factor poderoso para hacer frente a estas fuerzas y a sus efec
tos: ayuda a satisfacer otras necesidades básicas del ser humano, 
aumenta la productividad, eleva la conciencia social y cultural 
y promueve la comprensión internacional. 

4. Actualmente, el desafio para la comunidad mundial 
consiste en superar estas limitaciones mediante un esfuerzo 
mundial, sostenido y a largo plazo, para satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos los niños y los adultos. Sin 
embargo, no bastará con una dedicación renovada a la educación 



básica tal como existe actualmente. En la Carta Mundial sobre 
la Educación para Todos se presenta una nueva visión de la 
educación básica, que se basa en las mejores políticas y prácticas 
actuales pero va más allá de las estructuras institucionales, los 
enfoques convencionales y los niveles de recursos existentes. la 
aplicación de esta nueva visión entrañará: 

- la concentración de la educación básica para todos en el 
logro de resultados del aprendizaje; 

- la ampliación del alcance de la educación básica para 
abarcar una amplia gama de sistemas de prestación y de 
grupos especialmente designados; 

- la movilización de niveles oonsiderables de nuevos recursos 
gubernamentales, privados y de la comunidad; 

- el establecimiento de nuevas alianzas entre las distintas 
organizaciones y organismos que participan o podr(an 
participar en la educación básica; 

- el desarrollo de una interacción más eficaz entre la educación 
báska, el hogar y la oomunidad, y el oontexto socioeconómioo 
general. 
5. Este es el momento de actuar. La comunidad mundial 

ha decidido concentrar la atención en el decenio de 1990, el 
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
el desarrollo humano. El Decenio Mundial para el Desarrollo 
Cultural (1988 - 1997) está atrayendo la atención hacia las 
dimensiones culturales del proceso de desarrollo, y el Año 
Internacional de la Alfabetización (1990) dará nuevo impulso 
a los esfuerzos por promover la alfabetización. La educación es 
el denominador común de estas tres iniciativas mundiales. 

6. El Marco de Referencia para la acción encaminada a 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje está basado 
en la Carta Mundial sobre la Educación para Todos. Tanto Ja 
Carta como este Marco de Referencia son producto de consultas 
amplias entre los gobiernos, los organismos de desarrollo 
internacionales y bilaterales y diversas organizaciones no 
gubernamentales. Sobre la base del compromiso colectivo de 
estos participantes, el Marco de Referencia debe servir como 
referencia y como gufa para concentrar la acción y los recursos 
en ciertas esferas crfticas con el fin de alcanzar resultados 
óptimos. Se proponen tres niveles amplios de accion ooncertada: 
i) medidas directas dentro de los distintos paises, it) cooperación 
entre grupos de países que comparten ciertas características y 
preocupaciones,yiii) cooperación multilateral y bilateral en la 
comunidad mundial. 

7. Se invita a los distintos pafses y grupos de pafses, asf 
como a las organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales, a utilizar este Marco de Referencia para elaborar 
planes de acción y programas especfficos de acuerdo con sus 
mandatos y sus necesidades. Son ejemplos de iniciativas oonexas 
el Plan de Acción para la Alfabetización de la UNESCO, 1990-
1999 (que será) aprobado por la Conferencia General de la 
UNESCO en su 25a. reunión (1989); el proyecto de Programa 
para el Desarrollo Acelerado de la Educación del Banco 
Mundial; y el programa de la AID para el Fomento de la 
Educación Básica y la Alfabetización. En la medida en que esos 
planes de acción y esos programas estén de acuerdo con este 
Marco de Referencia, los esfuerzos en todo el mundo por 
satisfacer las necesidades básicas de ?prendizaje deben ser 
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convergentes, de acuerdo con el principio básico del Marco de 
Referencia y su estrategia para la cooperación. 

METAS Y OBJETIVOS. 

8. El objetM> final es satisfarer I~ necesidades de aprendi:taje 
de todos los nifios, los jóvenes y los adultos de acuerdo con la 
nueva visión de la educación para todos. Esto requerirá un 
esfuerzo a largo plazo cuidadosamente planificado en cada 
pafs, con la asistencia de colaboradores externos cuando sea 
necesario. Será más fácil sostener ese esfuerzo y medir los 
progresos alcanzados si se establecen objetivos intermedios. 
Las autoridades interesadas deben establecer esos objetivos 
intermedios teniendo en cuenta la situación actual de los 
servicios de educación básica en el país, los cambios necesarios 
para aplicar Ja nueva visión de la educación para todos y los 
objetivos y prioridades globales de desarrollo. 

9. Los objetivos inmediatos deben incorporarse en un 
plan de acción a largo plazo para lograr la educación básica 
universal y para elevar los resultados del aprendizaje hasta un 
nivel aceptable. Los países deben revisar y actualizar en caso 
necesario sus planes de educación básica, de acuerdo con los 
objetivos intermedidos establecidos. En los objetivos puede 
especificarse la proporción de la población o el número de 
personas o de "grupos prioritarios" que se espera que alcance 
un nivel estipulado de aprendizaje. En la medida de lo posible, 
los objetivos deben expresarse en términos medll>les u observables 
durante el proceso de vigilancia de los progresos a lo largo del 
tiempo. Los primeros objetivos intermedios no deben ser 
simples proyecciones de las tendencias y los recursos actuales, 
y deben reflejar en cambio una evaluación realista de logros 
alcanzables basados en un esfuerzo decidido por aplicar la 
nueva visión de la educación para todos. Es posible que sea 
necesario reajustar periódicamente los objetivos intermedios 
de acuerdo con la evolución de las necesidades, las prioridades 
y los recursos. 

10. A fin de fomentar cierta comunalidad en los objetivos 
nacionales, se proponen para su examen los siguientes objetivos 
intemedios indicativos para el afio 2000: 

1) El suministro universaldeeducación primaria, con una 
mejora significativa en la continuación de la participación de 
los alumnos y en los resultados del aprendizaje, de modo que 
por lo menos el 80% de todos los niños y nifias de 14 años o más 
alcancen o superen el nivel oficialmentedefinidode resultados 
necesarios del aprendizaje. 

2) La reducción de la tasa de analfabetismo a menos de la 
mitad de su nivelen 19SX>,con suficienteénfao;is en laalf.abctii.ación 
de las mujeres para eliminar la disparidad actual entre los 
niveles de alfabetización de hombres y mujeres. 

3) La ampliación del suministro de capacitación en otros 
conocimientos básicos que necesitan los jóvenes y los adultos, 
con medidas demostrables de los resultados del aprendizaje 
que han de establererse, según ~ulte apropiado, para programas 
y actividades de aprendizaje concretos. 

PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN. 

11. La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
de todos entraña el suministro de enseñanza escolar primaria 



de buena calidad o de educación equivalente fuera de la 
escuela a todos los niiíos, as( como de alfabetización, 
conocimientos básicos y técnicas para la vida a los jóvenes y a 
los adultos. Estas formas complementarias de educación básica 
deben tener un accew equitativo, una participación continuada 
y resultados efectivos. Deben utilizarse los medios de informa
ción y las tecnolog{as modernas y tradicionales para educar al 
público sobre cuestiones de interés social y para apoyar otras 
actividades de educación básica. La satisfaccijn de las necesidades 
básicas de aprendizaje entrafia también la adopción de medidas 
para mejorar el medio familiar y comunitario para el aprendizaje 
y para vincular la educación básica y el contexto socioeconómico 
mAs amplio. 

12. En razón deque las necesidades básicasdeaprendizaje 
son complejas y diversas, es mejor satisfacerlas mediante 
estrategias y medidas multisectoriales como parte integral de 
Ja; esfuerzos globales de desarrollo. Esto entraña la participación 
activa de una amplia gama de participantes (familias, comu
nidades, distintos tipos de asociaciones e instituciones y 
departamentos gubernamentales) en la planificación, la 
administración y la evaluación de distintas formas de educación 
básica. En los esfuerzos futuros debe procurarse superar las 
limitaciones del actual suministro sectorial de la educación 
básica, que depende fundamentalmente de las autoridades 
educacionales, con una participación solamente tangencial de 
otros interesados. La educación básica debe desarrollarse 
mediante los esfuerzos colectivos de muchos participantes 
dentro y fuera del gobierno y convertirse una vez más en la 
responsabilidad de toda la sociedad. 

13. Las prácticas y los arreglos institucionales actuales 
para el suministro de la educación básica, y los mecanismos 
existentes para la cooperación a este respecto, deben evaluarse 
cuidadosamente antes de crear nuevas instituciones o 
mecanismos. Es probable que mediante la rehabilitación de 
las escuelas en mal estado, Ja capacitación de maestros y 
administradores poco calificados y la mejor utilización de 
instituciones poco productivas o subutilizadas sea posible 
lograr beneficios mayores y más inmediatos de las inversiones 
que a través de esfuerzos por empezar de nuevo. 

14. El objetivo fundamental de Ja acción colectiva de los 
paises y de las medidas de a poyo de los colaboradores externos 
debe ser ayudar a desarrollar la capacidad endógena de las 
autoridades nacionales y sus colaboradores internos de satisfacer 
eficazmente las necesidades básicas de aprendizaje. Deben 
utilizarse las medidas y los recursos para fortalecer Ja; elementos 
esenciales de los servicios de educación básica, concetrándose 
en catalizadores tales como la capacidad administrativa y 
analítica, que pueden estimular un mayor desarrollo. La 
cooperación y el financiamien10 externos pueden ser 
especialmente valiosos para apoyar reformas importantes o 
ajustes sectoriales; pueden también desempeñar un papel 
importante en el desarrollo y el ensayo de enfoques innovativos 
de la ensefiaza y la administración, en situaciones en que hay 
riesgos y niveles extraordinarios de gastos y en que suelen ser 
útiles las experiencias de otros. 

15. En la cooperación internacional debe darse prioridad 

a los paises que están actualmente en peores condiciones de 
satisfacer las necesidades tmicas deaprendiiaje de su población. 
Debe también ayudarse a los paises a corregir las disparidades 
en las oportunidades educacionales. Dado que las dos terceras 
partes de los adultos analfabetos y de los niños que no asisten 
a Ja escuela son mujeres, debe hacerse especial hincapié en la 
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de las 
niñas y las mujeres. 

MEDIDAS PRIORITARIAS A NIVEL NACIONAL 

16. El éxito o el fracaso de los esfuerzos por satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje de todos dependerá en 
última instancia de las medidas que adopten los distintos 
paises. La cooperación y la asistencia financiera regional e 
internacional pueden apoyar y facilitar esas medidas, pero los 
gobiernos nacionales y sus colaboradores internos son las 
fuerzas clave para el cambio. Dada la diversidad de situaciones, 
capacidades y objetivos sociales entre los países, en el Marco 
de Referencia sólo es posible indicar en términos generales 
a 1 gu nas esferas que merecen atención priori ta ria en la mayo na 
de los paises en desarrollo e industrializados. Cada pals deberá 
determinar por sf mismo qué medidas concretas pueden ser 
necesarias dentro de cada una de las esferas. 
A Evaluación de las necuidadu y planificaci6n de la acción. 

17. Para lograr los objetivos establecidos, cada pals deberá 
tener un plan de acción amplio y a largo plazo para satisfacer 
las necesidades de aprendizaje que haya definido como "básica5". 
Ad iferencia de Ja mayoría de los planes del sector de educación 
existentes, un plan de acción para la educación básica para 
todos será necesariamente multisectorial, a fin de guiar las 
actividades en los sectores participantes (a saber, educación, 
información, traba jo, agricultura, salud, etc.). En el plan deberán 
especificarse: 

- las necesidades básicas de aprendizaje que habrán de 
satisfacerse; 

- las metas intermedias y los objetivos especlficos; 
- los indicadores y los procedimientos que se utilizarán para 

vigilar los progresos alcanzados en el logro de las metas 
intermedias; 

- las prioridades para Ja utilización de los recursos y para el 
desarrollo de los servicios y los programas a lo largo del 
tiempo; 

- los grupos prioritarios que requieren medidas especiales; 
- los arreglos institucionales y administrativos necesarios; 
- los gastos de capital y las necesidades de recursos ordinarios; 
- la estrategia y el calendario de ejecución. 

Será preciso actualizar periódicamente el plan de acción, 
as( como las metas intermedias, en respuesta a nuevas condiciones 
y prioridades. 
B. Creación de un medio políJü:o positivo. 

18. Un plan de acción multisectorialentrafiaajustes en las 
poHticas sectoriales de modo que los distintos sectores se 
apoyen y se beneficien mutuamente, de acuerdo con la. objetivos 
globales de desarrollo del pals. Las medidas encaminadas a 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje deben 
considerarse parte integral de la estrategia general de desarrollo 
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del pais. & posible que se necesiten medidas legislativas y de 
otra índole para promover y facilitar la cooperación entre los 
distintos participantes. La educación del público acerca de la 
educación básica es importante para la creación de un medio 
polftico al nivel nacional, subnacional y local positivo para la 
educación básica. 
e Disdío de estrategias para mejorar la pertine.. :ia, la eo6dad,, 
la sequidad y la eficiencia de la educación básica. 

19. La educación básica debe responder a las necesidades 
reales de aprendizaje como condición previa para la calidad, la 
equidad y la eficiencia. Con imaginación, los educadores pueden 
mejorar la pertinencia de los planes de estudio, por ejemplo, 
aplicando principios cientfficos o conocimentos de alfabetización 
o aritmética a los intereses de los estudiantes en esferas como 
la salud, la crfa de animales y la preparación de alimentos. Sin 
embargo, es preciso aplicar con cuidado el concepto de la 
pertinencia, manteniendo un equilibrio en el contenido y los 
métodos didácticos a fin de satisfacer las necesidades y las 
condiciones locales inmediatas, por un lado, y las necesidades 
a largo plazo y generales de la sociedad, por otro. 

20. Debe diseiíarse una estrategia específica para mejorar 
la calidad y la pertinencia de los servicios y los programas de 
educación básica, con concentración, como mfnimo, en tres 
aspectos cruciales: el personal encargado de la instrucción y la 
supervisión, los materiales didácticos y el tiempo dedicado al 
aprendizaje real. (En algunos paises, un cuarto aspecto, las 
instalaciones físicas para el aprendizaje, requerirá también 
atención urgente). En la estrategia relativa al personal encargado 
de la instrucción y la supervisión deben preverse mejoras en los 
progra~as de capacitación previa al servicio e incentivos y 
oportunidades de mejorar los conocimientos y las técnicas 
mediante capacitación en el servicio; deben incluirse también 
medidas para elevar la categoría y mejorar las perspectivas de 
carrera Oianclo los materiales didácticos son esca.50S, la estrategia 
debe incluir medidas para suministrar libros de texto y otros 
materiales didácticos adecuados. & preciso hacer también 
hincapié en un mayor uso de los medios de información para 
la educación del público. La estrategia debe prever formas de 
reducir el ausentismo de los maestros y los alumnos y de 
permitir que los alumnos dediquen más tiempo al aprendizaje 
real. Por último, en algunos países, la estrategia debe incluir 
medidas para mantener y, cuando sea necesario, rehabilitar las 
instalaciones y el equipo existentes, y prever la expansión y la 
mejorar gradual de las instalaciones físicas para satisfacer las 
necesidades futuras, recurriendo siempre quesea posible a la 
participación y la responsabilidad de la comunidad. 

21. La ampliación del acceso a la educación básica es una 
forma eficaz de mejorar la equidad, siempre que la calidad de 
la educación ofrecida sea satisfactoria. & preciso lograr que 
las niñas, las mujeres y otros grupos desaventajados participen 
en las actividades de educación básica hasta que hayan alcani.ado 
por lo menos un nivel satisfactorio de aprendizaje. Esto debe 
fomentarse mediante medidas especiales, elaboradas en consulta 
con representantes de estos grupos siempre que sea posible. 
Además, deben introducirse mejoras en la calidad y la pertinencia 
de la educación a fin de asegurar una mayor equidad. 

f 5 / FIMllo y Edut»cJ6n de k*/llos 

22. Las medidas encaminadas a mantener a los alumnos 
en los programas de educación básica pueden también ayudar 
a mejorar la eficiencia, al utilizar los recursos disponibles para 
obtener los resultados deseados con el menor costo posible 
por unidad. Tanto los educadores como los administradores 
deben tratar de asegurar que el mayor número posible de 
estudiantes completen los programas de educación en el tiempo 
previsto; que logren por lo menos el nivel estipulado de 
aprendizaje; y que todos los recursos disponibles se utilicen de 
manera cabal y eficiente. 
D. Mejora de la capacidad anaJíJica y admúiistraliva. 

23. Se necesitarán más analistas y administradores 
capacitados para llevar a cabo estas iniciativas. Los 
ad ministradores escolares y de distrito y el personal de supervisión 
son elementos clave en cualquier estrategia para mejorar la 
enseñanza primaria, pero pocos países en desarrollo 
proporcionan la capacitación especializada para prepararlos 
para sus responsabilidades; lo mismo se aplica a sus oontrapartes 
en las actividades de educación básica fuera de la escuela. 
Deben iniciarse o fortalecerse, donda ya existan, programas de 
capacitación previa al servicio y en el servicio para funcionarios 
clave y para ciertas categorfas de personal. Esa capacitación 
puede ser especialmente útil en la introducción de reformas 
administrativas y técnicas innovativas de administración 
adecuadas a distintos programas y servicios de educación 
básica. 

24. Deben crearse o reforzarse los servicios técnicos y los 
mecanismos para obtener, procesar y analizar datos relativos 
a la educación básica. El mejoramiento de la base de infurmación 
y conocimientos del pafs es vital para la preparación y la 
ejecución del plan de acción. 
E. Movilización de recursos.. 

25. En el diseño del plan de acción y el establecimiento de 
un medio poHtico positivo para la promoción de la educación 
básica es preciso crear oportunidades de obtener la oolaboración 
de los distintos participantes o posibles participantes en la 
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje; por 
ejemplo, las familias y las organizaciones comunitarias, las 
asociaciones voluntarias, las entidades religiosas, los sindicata> 
de maestros y otros grupos profesionales, los empleadores, los 
medios de información, los partidos poHtioos, las cooperativas, 
las universidades y otras instituciones, as( como las autoridades 
de educación y otros departamentos y servicios del gobierno 
(trabajo, agricultura, salud, comercio, industria, defensa, etc.). 
Los recursos humanos y organizacionales que representan 
estos colaboradores nacionales deben movilizarse eficazmente 
para que desempeñen su función en la ejecución del plan de 
acción. Deben fomentarse las alianzas o colaboraciones a nivel 
de la comunidad y a los niveles intermedio y nacional a fin de 
facilitar la consulta y la cooperación; esto puede ayudar a 
armonizar las acúvidades, a utilizar más eficazmente los recursa> 
y a movilizar recursos adicionales cuando sea necesario. Las 
alianzas que incluyen colaboradores externos pueden ser útiles 
en la canalización de la ayuda externa para complementar y 
apoyar los recursos nacionales. 

26. Los gobiernos y sus colaboradores deben analizar la 



asignación yel uso actuales de los recursos financieros y de otra 
indole para la educación y la capacitación en diferentes sectores 
a fin de determinar si puede obtenerse apoyo adicional para la 
educación básica: i) mejoran la eficiencia, ii) movilizando 
recursos adicionales de fuentes dentro y fuera del presupuesto 
gubernamental y iii) reasignando fondos dentro de los 
presupuestos de educación y capacitación existentes, teniendo 
en cuenta el rendimiento de las inversiones y los intereses de 
la equmd. Por ejemplo, puede alentarse a que en los presupuestos 
de proyectos de desarrollo importantes y de algunos servicios 
gubernamentales ordinarios, romo los de divulgación agrícola, 
salud rural, defema, etc., se incluya un componente de educación 
y capacitación. Los países donde el financiamiento total para 
la educación es bajo deben explorar la posibilidad de reasignar 
fondos p6blicos utilizados para otros fines a la educación 
básica. 

27. Mediante la evaluación de los recursos de que se 
dispone o de que podría disponerse para la educación básica y 
su comparación con las estimaciones presupuestarias básicas 
del plan de acción puede ser posible identificar las deficiencias 
de recursos que podrían afectar con el tiempo la organización 
de las actividades previstas o podrían requerir la elección de 
opciones. Los países que necesitan asistencia externa para 
satisfacer las necesidades básicas de aprendii.aje de su población 
deben utilizar la evaluación de los recursos y el plan de acción 
romo base para las negociaciones con sus colaboradores externos 
y para la coordinación de la ayuda. 

28. Un recurso que muchas veces se olvida en la planificaáón 
dela educación es el estudiante, cuya participación voluntaria 
en las actividades de educación y capacitación generalmente se 
supone pero raramente se fomenta expHcitamente. Los que 
proporcionan educación básica, en especial para adultos, deben 
tener en cuenta los considerables "costos de oportunidad" 
para las personas y las familias en la forma de sueldos a que se 
renuncia y de tiempo dedicado al aprendizaje y no al trabajo, 
los quehaceres domésticos y el descanso. ~ niñas y las mujeres 
a menudo se ven disuadidas de participar en actividades de 
educación "no productivas" por éstas y por otras rawnes 
culturales, que pueden superarse mediante incentivos y enfoques 
imaginativos en el diseño de los programas. Lo esencial es que 
todo plan encaminado a movilizar recursos para educación 
básica debe proporcionar incentivos y tratar de reducir los 
costos de oportunidad para asegurar la disponibilidad del 
recurso más importante: el estudiante. 

MEDIDAS PRIORITARIAS A NIVEL REGIONAL 

19. ~necesidades básicas de aprendizaje deben satisfacerse 
mediante medidas dentro de los países, pero hay muchas 
formas de cooperación entre países con condiciones y 
preocupaciones similares que podrían ayudar y ayudan a los 
parses en esta empresa. Mediante los intercambios de información 
y experiencia, la reunión de conocimientos, la colaboración 

entre expertos, el uso de instalaciones rompartidas y la realil.aáón 
de actividades conjuntas, varios países, actuando ron juntamente, 
pueden aumentar su base de recursos y reducir los costos 
mediante economías de escala, en beneficio de todos. Esos 
arreglos suelen establecerse entre países vecinos (a nivel 
subregional), entre todos los paises de una región geocultural 
importante, o entre parses que comparten un idioma comón o 
tienen relaciones culturales o comerciales. Las organizaciones 
regionales e interregionales desempeñan a menudo un papel 
importante para facilitar esa cooperación entre países. En el 
siguiente examen, todos esos arreglos se incluyen bajo el 
término "regional". 

F. lnJercambio de infomwci6n, experiencia y conodmienlo.s. 

30. Varios mecanismos regionales, intergubemamentales 
y no gubernamentales, promueven la cooperación en materia 
de educación y capacitación, salud, desarrollo agrícola, 
investigación e información, comunicaciones y otras esferas 
que guardan relación con la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje. Dentro de las limitaciones de sus 
respectivos mandatos, recursos y clientes, pueden utilizarse 
esos mecanismos para intercambiar información, experiencia 
y conocimientos entre instituciones, organizaciones y servicios 
gubernamentales dedicados a la educación básica. Un ejemplo 
importante de esto son los cuatro programas regionales 
establecidos a través de la UNESCO durante el decenio de 
1980 para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados a 
lograr la enseñanza primaria universal y a eliminar el 
analfabetismo de los adultos: 

- El Proyecto Principal en Materia de Educación en América 
Latina y el Caribe; 

- El Programa Regional de Eliminación del Analfabetismo 
en África; 

- El Programa de Educación para Todos en Asia y el Pacifico 
(APPEAL); 

- El programa Regional de Generalización y Renovación de 
la Enseñanza Primaria y de Eliminación del Analfabetismo 
en los Estados Árabes para el Afto 2000 (ARABUPEAL). 

Los países industrializados deben considerar también la 
posibilidad de establecer mecanismos apropiados para cooperar 
en cuestiones de educación básica, incluida la alfabetización 
funcional. (en el ~nafo32sedan ejempla; de otros mecanismos). 

31. Además de las consultas técnicas y políticas organizadas 
en conexión con estos programas, pueden utilizarse otros 
mecanismos para reali:zar ronsullas sobre cuestiones de poUtica 
relacionadas con la educación básica. Pueden utilizarse, seg6n 
resulte necesario, las conferencias regionales de ministros de 
educación organizadas por la UNESCO y por varias 
organii.aciones regionales, algunas conferencias transregionales 
organizadas por la Secretarla del Comrnonwealth, la 
CONFEMEN (Conferencia permanente de ministros de 
educación de los paises de habla francesa) y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como las 



consultas entre organismos de financiamiento organizados 
por el Grupo de Trabajo de donantes para la educación en 
África, recientemente creado. Además, varias conferencias y 
reuniones organii.adas por entidades no gubernamentales ofrecen 
oportunidades para que los profesionales intercambien 
información y opiniones sobre cuestiones técnicas y políticas. 
Los organizadores de esas conferencias y reuniones deben 
considerar formas de ampliar la participación en ellas para 
incluir, siempre que sea apropiado, a representantes de otros 
sectores que participan en la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje. 

G. RealiztviAfa de actividades wnjuntas. 
32. Hay numerosas actividades que podrían realizarse en 

forma conjunta entre países en apoyo de los esfuerza; nacionales 
para aplicar los planes de acción para la educación básica. Las 
actividades conjuntas deben disefiarse para explotar las 
economías de escala y las ventajas comparativas de los paises 
participantes. Cinco esferas en que esta forma de colaboración 
regional parece especialmente apropiada son: i) la capacitación 
conjunta de personal clave, como planificadores, administradores, 
maestros normales, investigadores, etc.; ii) la> esfuerza; conjunta> 
para mejorar la obtención y el análisis de información; iii) las 
investigaciones conjuntas; iv) la producción conjunta de 
materiales didácticos y v) la administración y el uso conjuntos 
de servicios de educación a distancia. Hay también varios 
mecanismos existentes que podrían utilizarse para fomentar 
esas actividades, entre ellos las cinco redes de innovaciones 
educativas que funcionan bajo los auspicios de la UNESCO, 
los grupos consultivos de investigación y examen asociados 
con el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, 
la Red de lnvestigaC:ión establecida por el Consejo Internacional 
de Educación de Adultos y la Asociación Internacional de 
Evaluación del Rendimiento Escolar, que vincula instituciones 
nacionales de investigación importantes de35 países. Algunos 
organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales que han 
acumulado experiencias valiosas en una o más de esas esferas 
podrían estar interesados en participar en las actividades 
conjuntas. 

MEDIDAS PRIORITARIAS A NIVEL MUNDIAL 

33. l.a comunidad mundial tiene un historial bien establecido 
de cooperación en materia de educación y desarrollo. Sin 
embargo, la asistencia financiera internacional para la educación 
se estancó durante el decenio de 1980 y los fondos bilaterales 
disminuyeron. En razón de que las preocupaciones relativas a 
muchos aspectos de la educación básicas son comunes a los 
paises industrializados y los paises en desarrollo, la cooperación 
internacional puede ser una ayuda valiosa para los esfuerzos 
nacionales y las actividades regionales encaminados a aplicar 
la nueva visión de la educación básica para todos. Dada la 
importante contribución que pueda aportar la educación básica 
al desarrollo nacional y a la solución de los principales problemas 

mundiales, hay una solidaridad internacional para proporcionar 
cooperación técnica y asistencia financiera a los países que 
carecen de los recursos para satisfacer las rrecesidades básicas 
de aprendizaje de sus poblaciones. 
H. Apoyo conca1ado y so.rtaUdo a largo plazo para la adopcWn 

de medidas nacionaJa y~ 
34. l.a satisfacción de las necesidades bás~ de aprendizaje 

para todos en todos los paises es evidentemente una empresa 
a largo plazo. En este Marro de R.efe.rerx:ia se prevé la preparación 
de planes de acción nacionales para el desarrollo de la educación 
básica; esos planes entrafian un compromiso a largo plazo de 
los gobiernos y de sus colaboradores nacionales para alcanzar 
las metas y lograr los objetivos establecidos. Los organismos y 
las instituciones externos que convengan en participar en esta 
empresa mundial deben estar dispuesta; a harer planes conjuntos 
y a proporcionar apoyo a largo plazo a las medidas nacionales 
y regionales indicadas en las secciones anteriores. A continuación 
se presentan algunas esferas prioritarias para la cooperación 
in temacional. 

35. Es preciso suministrar asistencia interna incrementada 
y bien orientada a los paises menos adelantados para ayudarles 
a ejecutar sus planes de acción nacionales de acuerdo con la 
nueva visión de la educación básica para todos. Se necesitará 
un aumento considerable de la asistencia externa total para 
este subsector, con énfasis en las cuatro esferas siguientes: 

a) El apoyo del disef\o o la actualización de los planes 
multisectoriales de acción nacional (véase la sección A), que 
deben elaborarse a comienzos del decenio de 1990. Es posible 
que muchos de los pal'ses menos adelantados necesiten asistencia 
financiera y técnica, en particular para la obtención yel análisis 
de datos, asf como para organizar un proceso de consulta 
interna. 

b) El apoyo de los esfuerzos nacionales y la cooperación 
internacional conexa para alcanzar un nivel satisfactorio de 
calidad en la ensef\aza primaria. La experiencia acumulada en 
aianto al logro de la participación de las l3mi1ias y las romuni:lades 
para mejorar la calidad de la educación podria compartirse de 
manera provechosa entre los paises. 

c) El apoyo de los países económicamente más pobres en 
sus esfuerzos por lograr la educación primaria universal Los 
organismos internacionales de financiamiento podrían 
considerar la pa;ibilidad de negociar arreglos para proporcionar 
apoyo a largo plazo, caso por caso, para ayudar a los paises a 
avanzar hacia la educación primaria universal de acuerdo con 
un calendario convenido. 

d) El apoyo de los programas destinados a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje de los grupa; desaventajados, 
los jóvenes que no asisten a la escuela y los adultos que han 
tenido poco o ningún acceso a oportunidades de aprendiz.aje 
básico. Los colaboradores externos pueden compartir su 
experiencia y sus conocimientos en materia de disefío y ejecución 
de medidas y actividades innovativas y pueden concentrar su 



asistencia financiera en grupos especlficos (por ejemplo, las 
mujeres., los pobres de las zonas rurales, los impedidos) a fin de 
lograr una mejora significativa en sus oportunidades y sus 
condiciones para el aprendiz.aje. 

e) El financiamiento de programas de educación para los 
refugiados es una responsabilidad internacional reconocida. 
Sin embargo, los programas educacionales a cargo de 
organizaciones como el Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
(OOPS) y el Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) necesitan apoyo financiero a largo 
plaro más adecuado y confiable. Además, algunos países de 
refugio necesitan con urgencia ~istencia internacional financiera 
y técnica para hacer frente a las necesidades básicas, incluidas 
las necesidades de aprendiz.aje, de los refugiados. 

36. La coordinación del financiamiento externo para la 
educación es una esfera de responsabilidad en quelos ~biemos 
huéspedes deben tomar la iniciativa Evidentemente, los 
organismos de financiamiento del desarrollo deben coordinar 
la ayuda y cooperar en las iniciativas regionales, cc:>mo el 

TASA DE ANALFABETISMO EN EL MUNDO 
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Grupo de Trabajo de donantes para la educación en África. E.s 
preciso desarrollar otros foros en que los organismos de 
financiamiento y los paises en desarrollo puedan examinar 
posibles proyectos entre pafses y cuestiones generales 
relacionadas con la asistencia técnica. 
L Apoyo a las capacid.ada nacionaJa ~ duarrollo.. 

37. Debe proporcionarse apoyo internacional, a solicitud 
de ellos, a los paises que procuren desarrollar las capacidades 
nacionales necesarias para la planificación y la administración 
de programas y servicios de educación básica (véase la sección 
D). E.se apoyo podría incluir la capacitación y el desarrollo de 
instituciones para la obtención de datos, el análisis y las 
investigaciones, asf como la introducción de sistemas de 
información administrativa y otros métodos modernos de 
administración. Se necesitan formas innovativas de asistencia 
para ayudar a los palses a desarrollar sus capacidades de 
investigación y evaluación de la educación y para vigilar el 
funcionamiento de sus sistemas de educación. E.sas capacidades 
serán aún más necesarias para apoyar las mejoras en la calidad 
de la ensef\anza primaria y para introducir programas innovativos 
fuera de la escuela. Además de la ayuda directa a los pa(ses y las 
instituciones, la asistencia internacional puede también 
canalizarse de manera ú~il para apoyar las actividades de 
estructuras internacionales, regionales y de otra fndole que 
organizan actividades conjuntas de investigación y capacitación 
e intercambios de información. 
L Consu/J.as sobn cuestiones~ polltica.. 

38. Deben utilizarse plenamente en el decenio de 1990 los 
canales existentes de comunica.ción y los foros de consulta 
entre los distintos participantes interesados en la satisfacción 
de las necesidades básicas de aprendizaje a fin de mantener y 
ampliar el consenso internacional en que se basa este Marco de 
Referencia de Acción Mundial. Algunos canales y foros, como 
la Conferencia Mundial de E.ducación, funcionan a nivel mundiaJ, 
en tantoqueotrosseconcentran en regiones o grupos de países 
particulares o en categorías de participantes (véase el párrafo 
31 supra). En la medida de lo posible, los organizadores deben 
procurar coordinar esas consultas y compartir los resultados. 

39. Además, la comunidad internacional debe procurar,a 
través de arreglos existentes y previstos: i) continuar fomentando 
la nueva visión de la educación básica, aprovechando el impulso 
generado por la Conferencia Mundial sobre la E.d ucación Para 
Todos, ii) documentar los progresos alcanzados por los paCses 
en el logro desusobjetivosy la eficacia de las medidas de apoyo 
regionales e internacionales, üi)alentar a nuevos participantes 
a que se sumen a esta empresa mundial, y iv) garantizar que 
todos los participantes tengan plena conciencia de la importancia 
de proporcionar un apoyo firme a la educación básica. 

CALENDARIO PARA LA ACCIÓN. 

40. Cada pals, al determinar sus propios objetivos 
intermedios y al disefiar su plan de acción para lograrlo, 

establecerá evidentemente un calendario para armonizar y 
organizar las actividades concretas. De manera similar, deben 
organizarse medidas regionales e internacionales para ayudar 
a los paises a alcanzar a tiempo sus objetivos. En el calendario 
general que se presenta a continuación se sugieren etapas 
indicativas para las medidas más importantes: 
1190-19')1: Los paf.ses establecen objetivos amaetos y completan 
o actualizan sus planes de acción para sat~facer las necesidades 
básicas de aprendizaje (véase la sección A); adoptan medidas 
para crear un medio poUtico positivo B); elaboran pollticas 
para mejorar la pertinencia, la calidad, la equidad y la eficiencia 
de los servicios y los programas de educación básica C); y 
empiezan a movilizar los recursos nacionales y externos y a 
establecer alian7JlS operacionales E). Los colaboradores atemos 
ayudan a los palses, mediante el apoyo directo y la cooperación 
regional, a completar esta etapa preparatoria. 
1990- 1992: Los organismos de desarrollo establecen pollticas 
y planes para el decenio de 1990, de acuerdo con su compromiso 
de proporcionar apoyo sostenido y a largo plazo para las 
medidas nacionales y regionales y de aumentar su asistencia 
financiera y técnica para la educación básica en consonancia 
H). Todos los participantes fortalecen y utilizan los mecanismos 
existentes para la consulta y la cooperación y establecen 
procedimientos para vigilar los progresos a los niveles regional 
e internacional. 
1990- 1995: Primera etapa de aplicación de los planes nacionales: 
los órganos de coordinación nacionales examinan la aplicación 
y proponen ajustes apropiados en los planes nacionales. Se 
llevan a cabo medidas de apoyo regionales internacionales. 
1995 - 1996: Los palses realizan una evaluación a mitad del 
período de la ejecución de sus planes respectivos y los ajustan 
según resulte necesario. Los países y los colaboradores atemos 
realizan exámenes amplios de poUtica a los niveles regional y 
mundial. 
1996-2CXX>: Segunda etapa de aplicación de los planes nacionales 
y las medidas de apoyo a los niveles regional e internacional. 
Los organismos de desarrollo ajustan sus planes según resulta 
necesario y aumentan su asistencia a la educación básica en 
consecuencia. 
2000- 2001: Los palses y sus colaboradores externos evalúan 
los logros y realizan exámenes amplios depolltica a los niveles 
regional y mundial. 

41. Nunca habrá un momento mejor para iniciar el esfuerzo 
ineludible y a largo plazo para satisfacer las llece.5idades bá<iicas 
de aprendizaje de todos los nifios, los jóvenes y los adultos. 
Este esfuerzo requerirá una inversión mucho mayor y mejor 
pensada de los recursos en actividades de educación básica y 
capacitación que nunca antes, pero los beneficios empe1.afán 
a verse inmediatamente y se extenderán hacia el futuro, cuando 
los desaffos mundiales de hoyse satisfarán, en buen medida, 
mediante el empefio y la perseverancia de la comunidad muooial 
para lograr sus objetivos y metas: la educación para todos. 



Noticias ECCA 

Importantes diferencias en la.s diversas 
comunidades autónomas 

El nuevo año escolar supone en Radio ECCA· el arranque de todas sus actividades, 
acompañadas en el presente curso 1990-91 de ciertas características especiales que merecen ser 
destacadas. Por regiones, estas novedades son las siguientes: 

''Territorio MEC". 
Las Comunidades Autó

nomas que no cuentan aún 
con transferencias educativas 
y en las que Radio ECCA ha 
venido hasta ahora actuando 
-Extremadura (Cáceres y Ba
dajoz), Murcia, Baleares y 
Madrid- van a estrenar en el 
presente curso escolar, un 
nuevo régimen administrativo 
para el Centro ECCA, recien
temente negociado entre el 
Ministerio de Educación y la 
Fundación ECCA 

Una Orden Ministerial 
de 20 de junio de 1990 (BOE 
29 agosto 1990) clasifica como 
privado el Centro de Educa
ción de Adultos en el "Terri
torio MEC" dependiente de 
la Fundación ECCA y le 
autoriza para impartir ense
ñanzas a distancia equivalentes 
a la EGB para adultos. La 
publicación de esta Orden 
Ministerial clarifica una inde
finición del Centro, latente 
desde la publicación de la 
LOOP., y despeja el panorama 
para su acción educativa en 
todos estos territorios. El 
Ministerio de Educación, ade
más, ha suscrito un convenio 
con la Fundación ECCA por 
el que se interesa por las 
actividades educativas de este 
Centro -el único que usa la 
radio para sus enseñanzas- y 
las incorpora a los Planes de 
Educación de Adultos de las 
provincias en las que viene 
actuando, colaborando por 
ello económicamente al de
sarrollo de sus actuaciones. 
F.ste convenio de colaboración 
se extiende a las provincias en 
las que las clases se emiten 

por radio: Cáceres, Badajoz, 
Murcia, Baleares y, como nove
dad, Valladolid, donde Radio 
ECCA pone en el aire, en el 
presente curso, una nueva 
emisora propia de radio. La 
colaboración económica pres
tada por el MEC a estos Cen
tros mediante este convenio 
sustituye a la prestación de 
profesores funcionarios y es 
muy inferior a la que venia 
dedicando en la situación 
administrativa anterior-alre
dedor de una cuarta parte de 
la ayuda aportada en los años 
anteriores-, pero -aunque con 
muchas dificultades- ha per
mitido el que se puedan poner 
en marcha las actividades edu
cativas de estos Centros. El 
rendimiento de los Centros 
durante el presente curso no 
podrá ser todavía el adecuado, 
pero se ha iniciado un camino 
que, mejorado, puede conducir 
a fórmulas y resultados tam
bién mejores. 

Galicia. 
El régimen administrati

vo de los Centros ECCA exis
tentes en Galicia no ha sufrido 
ninguna modificación, conti
nuando la cesión de profeso
rado público y el régimen de 
administración especial de los 
Centros. La novedad ha consis
tido en la apertura de activi
dades en Orense, donde existen 
serias espectativas de que la 
Fundación Ea:A pueda obte
ner en breve una emisora 
propia de radio. 

Valencia. 
Durante el presente curso 
existe el proyecto de poner en 

funcionamiento la emisora de 
radio que Ja Fwidación ECCA 
ya tiene concedida en IBI, · 
Alicante. Hay iniciadas nego
ciaciones con la Consejerla 
de Educación de Valencia, con 
las Diputaciones Provinciales 
de Valencia y de Alicante y 
con las otras emisoras no 
comerciales de radio también 
concedidas en esta Comunidad 
Autónoma, para convenir un 
proyecto común de actuación 
y para estudiar el régimen 
administrativo que convenga 
otorgar a las actividades del 
nuevo Centro. 

Andalucía. 
El hecho transcendente 

de la aprobación por el Parla
mente andaluz de la Ley de 
Educación para las Personas 
Adultas, realizada por el Par
lamento andaluz el 27 de 
marwde 1990(BOJA6abril 
1990) -cuyo texto completo 
dimos a conocer en nuestro 
número 14-seespera que p~ 
de suponer un importante res
paldo de la Junta de Andalucía 
para todas las actividades de 
Educación de Adultos que se 
vienen realizando en esta 
Comunidad. Sin que se haya 
llegado todavía a un estudio 
definitivo y a una negociación 
del régimen administrativo 
que van a tener los Centros 
ECCA en el marco de la nueva 
Ley, la Junta de Andalucra 
continua mientras tanto la 
prestación de profesorado 
público y la dotación econó
mica para ayudar al funcio
namiento de estos Centros. 
Este comportamiento de la 
Junta permite el normal fun-

cionamiento de los Centros, 
aunque la actual indefinición 
de su régimen jurfdico consti
tuya ya un problema que no 
se deberla demorar por más 
tiempo. Los Centros andalu
ces, por otra parte, estrenan 
nuevas o remodeladas sedes 
en el comienro de este curso 
en Córdoba, Almerfa y Sevilla. 

Canarias. 
El presente curso será el 

segundo en el que el Centro 
actúe como privado concerta
do. durante este segundo an:so 
las plazas concertadas serán 
95 unidades para la EGB, con 
carácter de concierto singular, 
nW 4 wmades de apoyo. Des
pués de la importante subida 
de alumnado que con este 
nuevorégimenadministrativo 
se produjo ya el curso pasado, 
en el presente curso existe ya 
eJ. dato de una nueva elevación 
de unos dos mil alumnos más. 
Las ensefianzas de BUP, que 
no entran en el régimen del 
concierto, estrenan materiales 
impresa; y grabaciones nuevas 
en el curso 1° y han experi
mentado también una eleva
ción del alumnado. 

Necesaria 
diferenciación 

curricular 
partir del intercambio A de opiniones realizado 
en el encuentro inter
regional celebrado en 

Las Palmas, el pasado noviem
bre de 1989, los plantea
mientos iniciales del equipo 
de trabajo que, normalmente, 
produce los materiales curri-
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culares para la Educación 
Básica de Adultos, -Gabinete 
de Producción de Radio 
ECCA en las Palmas de Gran 
Canaria- sufren una modifi
cación. Se parte de una pre
misa: la di~rendación autonó
mica es un hecho real y los 
materiales curriculares deben 
partir de esa diferencia. 

Consecuentes con este 
nuevo planteamiento se inicia 
un cambio de rumbo funda
mentalmente en el Seminario 
de Sociales que concluye por 
establecer una clara diferen
ciación por autonomías que, 
en Canarias y en Andalucla 
-para el nuevo nivel de 
Pregraduado que se emite en 
este curso 90-91- se concreta 
as(: 1) Módulo ''Espafia unión 
c:ie culturas" de cinco semanas 
deduraciónyqueinduyecomo 
material auxiliar la Constitu
ción Española; 2) Módulo 
"Canarias, una cultura" y Mó
dulo "Andalucfa una cultura" 
-según la comunidad que lo 
imparta-de cinco semanas de 
duración y que incluye como 
material auxiliar el oorrespon
diente Estatuto de Autono
mía. En el caso del primero 
de los módulos ''España, unión 
de culturas" la propuesta es 
común para el territorio nacio
nal y la elaboración de los 
materiales ha corrido a cargo 
del Gabinete de Producción 
de Radio ECCA en las Palmas 
de Gran Canaria, quienes 
también han disefiado y 
confeccionado "Canarias, una 
rultura". En el caso del módulo 
"Andaluda, una cultura" la 
producción la ha realizado, 
por vez primera, et equipo del 
Centro ECCA de Granada. 

Nuevas 
Escuelas de 

PadresECCA 
en Perú y 
Panamá 

E n los dos últimos afios, 
la Escuela de Padres 
ECCAdePerú ha esta-

bilizado su ~tencia pasando 
de los 280 matrimonios que 
reclutó en 1988 a los 856 y 
1.220 que ha matriculado en 
los afios 1989 y 1990. 

Este aumento del alum
nado es fruto dela labororga
nizativa y promociona! llevada 
a cabo por esta Escuela, bajo 
la dirección de Pedro Barbero 
OFM. Después de establecer 
contactos con las Escuelas de 
Padres de Espafia, México y 
Uruguay, surge en Perú la 
"A5ociación &cuela de Padres 
ECCA", con el apoyo de los 
Franciscanos y de otras diver
sas instituciones religiosas del 
país. Esta Asociación está ya 
inscrita en los Registros Públi
cos de Perú y ha sido además 
admitida corno miembro de 
la Comisión de la Familia de 
la Conferencia Episcopal Pe
ruana El Certificado otorgado 
a los matrimonios que siguen 
los cursos ha sido oficializado 
por el Ministerio de F.duc:ación 
del Perú. 

Las actividades de la Es
ruela de Padres ECCA de Perú 
se desarrollan actualmente en 
las provincias de Cajamarca, 
Chiclayo, Cuzco, Huacho, 
Otachapoyas, Arequipa, Tru
jiUo y Pira. Estas actividades 
se encuentran complementa
das por un programa de su 
Director en el Canal 7 de la 
TV peruana y por una cola
boración semanal en uno de 
los más importantes diarios 
del pafs. 

También en Panamá ha 
encontrado una nueva revi
talización la Esaiela de Padres 

ECCA allf edstentedesde hace 
algunos años. Bajo la dirección 
de Quico Alvarenga SJ, ha 
reorganizado sus actividades 
y va a acometer una nueva 
edición y grabación de los 
wrsos. El Convenio de colabo
ración con la Escuela de Padres 
ECCAdeEspafia cuenta con 
la firma y el respaldo de Mon
sefior Marcos G. McGrath. 

Para más información 
dirigirse a: Escuela de Padres 
ECCA, Apartado 4559, LIMA, 
Perú. 

Escuela de Padres EO:::A, 
Apartado 6386, Panamá 5, 
República de Panamá. 

Colaboración 
ECCA-Almería 
y la O.N. C.E. 

or primera vez se ha p llevado a cabo en Al
mena una experiencia 
de colaboración entre 

la O.N.CE. y Radio ECCA 
para la obtención del título 
de Graduado Escolar para 
alumnos ciegos. 

El si5tema ECCAdeedu
cación a distancia, permite a 
los invidentes seguir cómoda
mente, desde sus domicilios, 
las clases radiofónicas con el 
soporte gráfico del esquema y 
acudir semanalmente a un 
Centro de Orientación. De 
estos tres elementos que con
fonnan el sistema tridimensio
nal ECCA, el esquema oonsti
tuye el escollo a salvar para 
estos alumnos ciegos. Por ello, 
se hizo necesaria la transcrip
ción al sistema Braille. 

Los alumnos invidentes 
acudieron diariamente, y du
rante todo el curso, al Centro 
de Adultos, en el que siguieron 

las clases radiofónicas deJ. QlfSO 

de Graduado Escolar, con los 
esque~ tramcritos a Braille 
y junto a otros compafieros 
videntes. Por otra parte, acu
dfansemanalmente al Centro 
ECCAduranteuna hora para 
consultar las dudas y relacio
narse con el resto de compafie
ros matriculados en dicho 
Centro. 

La eq>eriencia ha resulta
do altamente positiva. Las 
dificultades surgidas han sido 
superadas felizmente, gracias 
a la estrecha colaboración en
tre las profesoras tutoras de 
los Centros de Adultos y 
ECCA El excelente rendi
miento de los alumnos inviden
tes va a pa;ibilitar la repetición 
de esta experiencia en cursos 
posteriores. 

VIII lomadas 
de Escuelas 
de Padres 
en Getxo 

a Escuela de Padres L de Romo-Getxo fue 
la encargada de orga
nizar estas vm Jorna

das de Escuelas de Padres en 
e.l espléndido manx> de Larrea
Amorabieta. 

Los cuarenta y tres asis
tentes, procedentes de todo 
el territorio nacional, fueron 
calurosamente acogidos por 
los organizadores y entrafta
blemente tratados durante Ja; 
d(as de duración de estas 
Jornadas. 

El objetivo de las mismas 
era, por una pane, la presen
tación, discusión y valoración 
del material impreso de los 
cursos de Aula Abierta y, por 
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otra parte, la preparación del 
Congreso Internacional de la 
FJ.E.P. (Federación Interna
cional de Escuela de Padres). 
Junto a estos dos grandes 
bloques temáticos, se trataron 
asuntos relativos a Ja coordi
nación de actividades. 

En el apartado de presen
tación de Cursos y materiales, 
se dieron a conocer cl Segundo 
Ciclo de Escuela de Padres, el 
nuevo curso de Rendimiento 
Escolar y un curso sobre 
prevención de drogas. El ma
terial fue objeto de un detenido 
estudio, valorándose positiva
mente en su globalidad, si bien 
se detectaron algunas deficien
cias y posibles correcciones a 
llevar a cabo en futuras edi
ciones. También se vio la ne
cesidad de reimprimir y emitir 
él curso de Comunicación vista 
su utilidad y demanda. 

El otro gran objetivo de 
las Jornadas lo constituia la 
preparación del Congreso 
Internacional de la F.l.E.P. a 
celebrar en la isla de Gran 
canaria, durante el mes de 
julio del próximo año. 

Se presentó a los asisten
tes un pre-programa provisio
nal del Congreso que fue 
ampliamente discutido, sur
giendo muchas aportaciones 
que lo modificaron sensible
mente. En el capitulo de co
municaciones se desecharon 
algunas propuestas y se dio 
entrada a otras que fueron 
consideradas de interés, tales 
como: las sectas, la margina
ción y la familia, la droga y la 
familia, la trascendencia de la 
educación, etc. 

Asimismo, se crearon di
versas comisiones de trabajo, 
oomo la de búsqueda de ofertas 
turísticas, para el viaje y es
tancia, y otras más directa
mente relacionadas con la 
organización y funciona
miento del Congreso, y que 
trataban de involucrar a todas 
las Escuelas de Padres regio-

nales: comisión de moderado
res y secretario, de acogida, 
de redacción del documento 
final, de relaciones públicas, 
de liturgia, etc. 

Se trataron, también, 
otros temas, como el de la 
ampliación de entidades cola
boradoras, la determinación 
del tipo de motas del Congreso 
yse propusieron diversas fór
mulas para recaudar fondos. 

Por otra ¡mte, se planteó 
y estudió un calendario de 
próximas reuniones, colabora
ciones con revistas y la creación 
de un logotipo para las 
Escuelas de Padres. 

En resumen, unas Jorna
das fructíferas, en las que, junto 
a una intensa actividad, cuida
dooamente programada y satis
factoriamente realizada, no 
faltó el sano divertimento y la 
más cordial canraradería entre 
todos los asistentes. Un éxito 
de organización de la Escuela 
de Padres de Romo-Getxo. 

Escuela de 
Radio 

E 1 Fondo Social Europeo 
destina una importante 
partida presupuestaria 

para la formación de jóvenes 
profesionales en búsqueda de 
su primer empleo. 

Dadas sus peculiares 
características, Radio ECCA, 
a través del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de 
canarias, solicitó impartir un 
rurso de formación sobre radio 
y educación. 

Desde el pasado mes de 
octubre se viene impartiendo 
el mismo a un grupo de diez 
jóvenes, menores de 25 años y 
en paro, los cuales están 
comenzando a adentrarse en 

el apasionante mundo de la 
radio educativa. 

Se abre de este modo las 
puertas de una escuela de radio 
que funcionará durante ocho 
meses en este curso y, 
posiblemente, en el futuro. 

Drogas: 
Curso 

de . ,, 
prevenczon 

erced a un acuerdo M establecido entre la 
Fundación de Ayuda 
contra la Dro(!;ldicrión 

y la Fundación ECCA se ha 
puesto en marcha la elabo
ración de un curso de pre
vención que en el momento 
en que redactamos este 
número está a puntodesalira 
antena. 

El curso pretende, 
fundamentalmente, tres cosas: 
- Crear conciencia de que 

la salud no es sólo el 
bienestar físico, sino 
también el p;íquico y social 

- Informar a los padres para 
que puedan responder 
positivamente ante los 
diferentes riesgos y 
necesidades que plantean 
el crecimiento y el 
desarrollo de los hijos/as 
en relación oon el oonsumo 
de drogas. 
Conectar a la familia con 
los diferentes recursos y 
medios contra la drogode
pendencia que haya en su 
entorno, para que sean 
utilizados con carácter 
preventivo. 
Aunque la mayoría de los 

temas del curso inciden en la 
orientación a los padres y 

familia de los jóvenes, hay 
también un bloque que se 
dirige a los educadores en 
general, profesionales muy 
sensibilizados ante esta 
problemática. 

El curso de prevención 
de drogas ha levantado una 
gran espectación en la 
población canaria, sobre todo 
en los ámbitos educativos y 
de asociaciones familiares, 
hasta el pllll to de estar agotado 
el material antes de salir de 
imprenta. 

De la valoración a 
posteriori de este curso 
hablaremos en un próximo 
número de este boletin. 



Las noticias provenientes de instituciones o contextos que no mantienen relación directa con Radio ECCA, pero que reúnen las caracterlsticas de 
Interés especifico y 19/ac/6n con la temática y destinatarios de este Boletín componen esta sección de Radio y Educación de Adultos. 

Nuevo Plan de 
Alfabetización 
en Argentina 

El gobierno argentino ha 
puesto en marcha un programa 
para la alfabetización de adul
tos, cuyo eje didáctico central 
es el trabajo y en el que los 
sindicatos tendrán una 
participación activa. 

Este programa, que reem
plazará al vigente desde 1985, 
intentará generar respuestas 
acordes con las necesidades 
de cada región del país, con 
énfasis en la "cultura del 
trabajo", y uno de sus objetiva5 
será eliminar superposiciones 
de los servicios educativos que 
presta el Btado al Adulto. 
Segiín la directora de D INEA 
(Dirección Nacional de Educa
ción de Adultos), Marta Fie
rro,se pretende "coordinar la 
acción alf.abetizadora para que 
los gobiernos municipales o 
prinviciales no se conviertan 
en compartimentos estancos 
de la propuesta nacional". 
Asimismo, aseguró que todas 
las personas que no hayan 
concluido sus estudios prima
rios podrán hacerlo ahora, 
pues este programa "no 
agotará sus objetivos en 
enseñar a leer y a escribir". 
Además explicó que el plan 
tendrá contenidos básicos 
comunes a todas las regiones 
del pais, el resto de las unidades 
van a responder a cada 
educando, en relación a su 
entorno geográfico y laboral 
de la región a Ja que pertenece. 

La finalidad es brindar a 
los estudiantes una capacita
ción que les permita una salida 
laboral, por eso, por un lado 
aprenderán a leeryescribir,y, 
paralelamente, podrán capaci
tarse en alguna rama de la 
actividad laboral que realiz.an. 

La severa crisis socioe-
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conómica que que incluyen: 
azotaaArgen- formación, 
tina amenaia lt organización, 
las posibilida- 4~ sistematii.ación 
des del progra- ~ y creación de 
ma. Sin em- ~~~ una unidad de 
bargo Fierro ~ documentos 
descartó que para Jos alfabe-
los problemas t i z a d o r e s 
económicos .._ ____ 1_9_9_0 ____ populares. 
afecten la pro-
puesta de la DINEA porque 
"ya hay asignado un porcentaje 
del presupuesto nacional de 
educación para destinarlo a 
la alfabetii.ación de adultos". 

Proyecto de 
Alfabetización 
en Venezu.ela 

La Unión Venewlana de 
CentrosdeF.ducaciónPopular 
(UVECEP) y el Centro al 
Servicio de la Acción Popular 
(CESAP), están trabajando 
de nuevo la Alfabetiiación 
Popular con el fin de orientar 
poHticas de trabajo en el 
futuro. 

La Unión Venezolana 
celebró en fechas recientes su 
XII Encuentro Nacional en 
el que se realizó una mesa de 
trabajo sobre Alfabetiiación 
cuyas conclusiones fueron: la 
Alfabetización en los Centros 
de Educación Popular(CEP) 
locales ayuda al proceso de 
organización de la comunidad, 
promueve actividades que fa
vorecen el crecimiento del 
CEP y logra formar en la 
autogestión a los alfabeti
zandos y los educadores 
populares alfabetiiadores. 

El nuevo proyecto que 
propone el CESAP para las 
organiiaciones que están 
interesadas en este trabajo 
desarrolla cuatro propuestas 

Boletín del 
Grupo 

Internacional de 
Acción por el 

AJA. 
Se ha publicado el boletín 

nº 11 del Grupo Internacional 
de Acción por el Año Inter
nacional de la Alfabeti.iación 
(AIA) oon sede en Toronto, 
Canadá y cuyas sigl~ son ITH... 

La versión en español, 
editada en Santiago de Chile, 
contiene la declaración de 
Chantilly, Francia (diciembre 
1988), sobre la participación 
activa de los alfabetiiandos 
en Ja; procesos. Además indu
ye noticias e informaciones 
de los diferentes continentes 
que están llevando a cabo 
actividades que emanan de este 
afio, AJA, as{ e.orno nume.rooo; 
testimonia5 acerca del signifi
cado de la Alfabetiiación a 
nivel personal y social. 

Universidad 
abierta para . 

ancianos 
La Universidad Abierta 

Holandesa incluye a los adul
tos de la tercera edad como 
un grupo espedfioo entre sus 
asistentes. En un pequeño cen-

tro de estudios, en La Haya, 
se ha realii.ado un estudio 
piloto para estudiar el recluta
miento de este tipo de adulta>. 

Como resultado de dicho 
estudio se recomienda, a la 
hora de hacer una planifi
cación, tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Impulsar a los poten
ciales ensefiantes y a sus inter
mediarios para que estudien 
las propuestas y métodos 
ofrecidos por Ja Universidad 
Abierta. 

- Instalar tutorías que 
aconsejen a los ancianos que 
se dirigen a los centros de 
estudios. 

Ozile:Documento 
sobre 

Alfabetización 
El Taller de Acción cul

tural (f Ag de Chile ha publi
cado una serie de documentos 
de trabajo destinada5 a quienes 
trabajan en Ja alfabetii.ación. 

Los números publicados 
son: 

Nº 1: El Analfabetismo 
en Chile; un problema social. 

Nº 2:AlfabdiuJc:iáa desde. 
la &fucación Popular. 

Nº 3: Cultura y Lenguaje 
OI eJ J.'OCOO tJeA/fobetirndón. 

Nº 4:Aprendizajey Moti
vación en el Adu/Jo. 

Próximamente se publi
carán los siguientes temas; 
Metodología de la Alfabeti
iación Popular, Rol del 
monitor de Alfabetiiación, 
Problemas frecuentes en un 
proceso de Alfabetiiación y 
Planificación de acciones 
alfabetii.adoras. 

Para más información 
dirigirse a: Taller de Acción 
Cultural. Dgo. Faustino Sar
miento 117. Tel. 2 23 82 54. 
Santiago, Chile 



Invitación para 
el intercambio 

de 
informaciones 

La "Asociación de Edu
cadores Populares de Hun
gria'', fundada en 1979 y 
reorganizada con la nueva 
situación del país, solicita 
intercambio de informaciones 
y experiencias sobre temas 
educativos y culturales; tam
bién, sobre temas humanos y 
turlsti~. La Asociación agru
pa a 2.000 educadores de 
adultos, trabajadores sociales, 
sociólogos y profesores popu
lares. La dirección de esta 
Asociación es la siguiente: 

Magyar Nepmüvelók 
Egyesülete 

1251 Budapest-Pf33 
Hungría 
Teléfono: 11 59 657 

Educación de 
adultos y 
modelos 

cambiantes de 
empleo 

Sesenta y nueve personas 
de dieciseis paises europeos 
asistieron a una Conferencia 
de cinco díM de duración, sobre 
"Formación de Adultos en 
situación de emploos cambian
tes". En la misma se trataron 
dos cuestiones fundamentales: 

- Cómo ayudar a ense
fiantes de adultos para que 
hagan selecciones informadas 
acerca de la educación y 
formación en contextos cam
biantes económica y demográ
fica mente. 

- Cómo los requeri
mientos de los enseñantes 

Noticias 

serán usados para formar 
provisiones futuras europeas. 

Vivienne Rivis de la 
Comunidad Europea presentó 
un documento titulado 
"Education Guidance for 
Adults, an Overvie'W of 
Principies and Practice in the 
E.C." (Guía educacional para 
adultos, una impresión de 
Principios y Prácticas de la 
Comunidad Europea). 

Para más información: 
European Bureau of 

Adult Education 
. P.O. Box 367, 3800 AJ 
Amersfoot, Holanda. 

Actos del Año 
Internacional de 

la 
Alfabetización 

El Comité Regional de 
Canarias creado con motivo 
del Año Internacional de 
Alfabetiución, se reunió el 
pasado octubre en los Locales 
Sociales de Radio ECCA en 
Gran Canaria, bajo la presi
dencia dela directora general 
de Promoción Educativa, Ana 
Rosa Corrales. 

Con motivo de la cele
bración del Año Internacional 
de Alfabetización, a celebrar 
el 8 de noviembre, el Comité 
acordó programar una serie 
de actos populares que se 
desarrollarán en cada isla el 
23 de noviembre, y que tendrá 
como objetivo principal home
na jear a cuantas personas e 
instituciones se relacionan con 
la alfabetiución. Estos actos 
estarán coordinados por los 
distintos Cabildos de la 
Región. 

Se acordó, asimismo, ce
lebrar un Acto Institucional 
en Gran canaria al que estarán 
particularmente invitadas per
sonalidades relevantes del 

mundo cultural, polftico y 
social de la Comunidad: Pre
mios Canarias, Presidente de 
Gobierno, intelectuales, etc. 

Paralelamente, se acordó 
convocar diversos concursos 
(literarios, cuentos, carteles, 
fotograflas, poesfa ... ) en los 
que pudieran participar tanto 
medios de comunicación, 
como alumnos y toda la 
población en general. 

Calida.dy 
entrenamiento 

"Calidad y entrenamien
to" ha sido la primera Confe
rencia de su clase que se celebró 
en Budapest (Hungria) el 

pasado enero y a la que 
acudieron unos 300 emplea
dores, managers de entrena
miento, consultores, sindica
tos, representantes guberna
mentales y~ de catorce 
paises europeos. El objetivo 
era estudiar el sistema y nivel 
de cualificación del sistema 
de Formación y Educación del 
Este de europa, as( como esta
blecer contactos para poste
riores cooperaciones bila
terales. 

Para más información 
dirigirse al: Institute for 
Vocationaltraining. Departa
mento de Publicaciones 

91 Rue In Fauborg Saint 
Honoré 

F - 75008 - Parfs, Francia 

1990 

SABÍA USTED QUE. .. --

e Existen 889 millones de analfabetos a partir de la 
edad de 15 años: más de una persona por cada 
cuatro. 

e Las condiciones de las mujeres son peores que 
las de los hombres: mientras que la quinta parte 
de los hombres no sabe leer ni escribir, una de 
cada tres mujeres es analfabeta En 1985, catorce 
países -diez de África y cuatro de Asia- poseían 
una ta<:>a de analfabetismo femenino que superaba 
el80%. 

• Casi el 98% del los analfabetos vive en países en 
desarrol lo. África posee la tasa más elevada de 
analfabetismo: 54%. Sin embargo, la mayoría de 
las personas que no saben leer ni escribir se 
hallan en Asia: 666 millones, o sea, las tres cuartas 
partes de la cifra global mundial. En América 
Latina y el Caribe, el 17,3% de la población no 
sabe leer ni escribir. 
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CIUDADANO. 
Revista de Con
sumo y calidad de 
vida. 
II Etapa nº 194. 
Octubre 1990. 
Unión de Consu
midores de Espa
ña. u.e.E. 

El número 194 de 
Ciudadano que reseña
mos es un especial segun

do aniversario y un monográfico de ensayos comparativos. 
Puede servir como excelente guía de referencia para dar a 
conocer los objetivos de esta publicación al servicio de los 
consumidores de finales de siglo y en el contexto europeo. 

Durante los últimos afios Ciudadano ha publicado (en 68 
páginas mensuales) más de 100 ensayos previa realización y 
análisis de numerosas catas de todo tipo de productos. 

Tal y oomo se oD;erva en el sumario, las muestras anafüadas 
ascienden a 1.112 y del resultado de la investigación se puede 
extraer la conclusión de que son múltiples los problemas 
detectados y de que con la denuncia se logra la retirada y la 
eliminación de cerca del 10% de los productos. 

Para controlar la calidad el mecanismo que se emplea es 
el de los ensayos comparativos que consiste en hacer exámenes 
objetivos de diferentes muestras para informar. Son de gran 
utilidad y facilitan la elección a la hora de saber qué comprar. 
Aparecen en este monográfico como ejemplos y con detallados 
cuadros, entre los productos industriales: televisores, cámaras, 
teléfonos y frigorfficos y entre los alimenticios: turrones y 
vermuts. Se han realizado, con normalidad y mediante el 
acostumbrado procedimiento de la observación y los sentidos 
de los expertos, las catas de vinos. 

En resumen, Ciudadano es la única revista de consumo 
que ofrece oon independencia y objetividad análisis comparamos 
mensuales, mucha información útil sobre marca y moda de 
publicidad comercial. Esta revista pretende ayudar a los 
ciudadanos a mejorar su calidad de vida informándole para 
que no sea engaliado y esté informado de todo tema que toca 
su bolsillo. Está cada mes en los kioscos a nuestra disposición 
previo pago de 250 pesetas. 

ROBERT SWEET, editor, Post.Secundary 
Distance Education in Canada. Policies, 
practices and priorities, Athabasca U niversicy 
and Canad1an Societv for Studies in 
Education, 1989, 216 páginas. 

Se podría haber eliminado del título de esta libro la 
palabra "post-secundaria", que parecerla limitarlo a la enseñanza 

sólo universitaria, pues en realidad el volumen ofrece una 
completa panorámica de la Educación a Distancia en Canadá. 

El "editor" ha recogido en este libro 19 exposiciones de 
diferentes autores, todos directamente relacionados con la 
Educación a Distancia en Canadá. Los trabajos se agrupan en 
tres apartada;: 1) Fórmulas de aoceso y de apoyo a los estudiantes; 
2) Tecnologías educativas empleadas; 3) Instituciones 
intervinientes. Aunque los trabajos son fruto de un Simposio 
que congregó a todos los autores en una ciudad de Ontario, 
Thunder Bay, no existe una rnetodologra común ni un orden 
sistemático estricto entre 

- todos ellos. Todos los 
trabajos, con todo, están 
directamente centrados 
en aspectos diversos de 
la Educación a Distancia, 
ofreciendo su conjunto 
una información muy rica 
y diversificada sobre las 
"poUticas, las prácticas y 
las prioridades" de las 66 
instituciones que impar
ten Educación a Distancia 
en Canadá. 

Cabe destacar, oomo 
hace en el prólogo el vice
presidente académico de 
la Universidad de Athabasca, Paul Ross, que "en Canadá, 
corno en todo el mundo -ron circunstancias pollticas, sociales 
y económicas muy diversas- el interés y la participación en la 
Educación a Distancia ha experimentado una auténtica 
explosión". Este libro demuestra que, en Canadá, esta expla;ión 
no ha sido fotuita; que los medios que se están poniendo en la 
Educación a Distancia son abundantes y que los resultados son 
satisfactorios, a pesar de los problemas que plantea una oferta 
excesivamente diversificada. La Educación a Distancia en 
Canadá se muestra, en este libro, ya desarrollada y adulta. 

CÉSAR PICÓN: Hacer escuela para todos en una 
visión latinoamericana. San Salvador. El Salvador 
1990. 159 páginas. 

César Picón aborda diferentes problemas educativos con 
originalidad, vitalidad, capacidad de análisis y propuestas en 
un contexto concreto. Hace una reflexión audaz, sustentada en 
su experiencia, en la que se oombinan la racionalidad oonceptual 
y la estratégica. 

En el Afio In temacional de la Alfilbeti2ación, se ha publicado 
este libro que presenta cuatro diferentes ensayos tras una 
breve y esquemática introducción. Cada uno de los mismos 
contiene reflexiones finales y referencias bibliográficas en 
abundancia. 

Bajo el titulo Los desa/(os de la "Educación para Todos" 
y la reorientación de las estrategias educativas en América 
Latina, el primer ensayo contiene en las páginas 9 y 10 una 



información sobre la 
Conferencia Mundial de 
Educación para Todos 
(Tailandia, 5 - 9 marzo 
1990). En concreto se 
indican los documentos 
que fueron aprobados 
(Carta Mundial y Marco 
de Referencia para la 
acción), las nueve 
situaciones de desarrollo 
educativo mundial y la 
propuesta de objetivos a 
medio plazo de dicho 
encuentro. 

En las páginas 
siguientes trata el autor 
de comentar numerosos 
desaflos, aludiendo a las 
nuevas formas que deben 
adoptarse para conseguir 
un mayor desarrollo 
educativo. 

HACER ESCUELA PARA TODOS 

EN UNA VISION 

LATINOAMERICANA 

El tema de las relaciones Estados ONGs ~ toca en el 
segundo ensayo bajo el entrecomillado "Hacia una presencia 
más activa de las organizaciones no gubernamentales en las 
estrategi.as nacionales de alfabetización y educación de adultos 
en América Latina". 

El tercer ensayo viene a ser un ejemplo indicativo de lo 
que en un pafs centroamericano se hace. Se titula Caracrerización 
social de ws núcleos de educación básica continua en El Salvador. 

Además de definir los núcleos, las páginas que más llaman 
la atención son las que incluyen el punto 3: A dónde vamos, en 
concreto, se habla de la motivación (pág. 116) como elemento 
fundamental del proceso educativo y de las razones de los 
analfabetos que deciden alfabetizarse. 

El cuarto ensayo intenta señalar Algunos crirerios básicos 
en la concepción y diseño de la infraestructura educativo-cultural 
en el contexto del movimiento latinoamericano de hacer escuela 
para todos. Ese es su tftulo. 

Para terminar esta reseña queremos señalar que el autor 
refleja cinco conclusiones: las cuatro primeras reiteran y resumen 
lo ya expuesto en las páginas dedicadas a cada ensayo y la 
última sugiere una definición que literalmente transcribimos: 
Hacer Escuela de Todos es un desafio a nuestra capacidad de 
solidaridad social, de re.aliwción, de humanización de los servidos 
educativo-culturales de nuestras sociedades nacionales, de 
contribución a la afirmación de nuestras democracias, de 
contribución a los procesos de paz con justicia y libertad de 
nuestros pueblos; de apoyo a las distintas expresiones de desarrollo 
fa miliar, comunitario y socia~ teniendo como soporte principal a 
un desarrollo a escala .humana que permita a las personas ser 
cada vez más para mejorar sus condiciones y calidad de vida y 
para potenciar su solidaridad y capacidad de servicio a otras 
personas, familias, grupos y conwnidades de su sociedad nacional 
y ojalá de ocias de la comunidad regi.onal e internacional 
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Primer congreso sobre Educación para el Desarrollo. 

Del 20 al 24 de noviembre de 1990 en Vitoria, España. 
Este encuentro pretende generar debate sobre las experiencias 
y posibilidades de la Educación para el Desarrollo aplicada a 
las distintas áreas escolares. El precio de la inscripción es de 
10.000 ptas., si se forrnali:za antes del dfa 1 de noviembre; con 
posterioridad a esta fecha el precio será de 12.000 ptas. Para 
más información dirigirse a: Cristiana Cruja o A Codesal, e/ 
Fray Zacarías Martfnez s/n, 01001 VITORIA, España. 

Segwula Conferencia Regional de Consumidores 
Organizados de América Latina y El Caribe. 

Entre el 19 y el 23 de noviembre de 1990 en Santiago de 
Chile. Bajo el lema "Los consumidores en la Década de los 
Noventa" y oonvcx:ada por la Oficina Regional de la Asociación 
Internacional de Asociaciones de Consumidores para América 
Latina y EJ Caribe (IOCU) se celebrará una conferencia en la 
que han sido invitadas organi:zaciones de consumidores privadas 
y gubernamentales, organismos internacionales y regionales, 
ONG, Universidades y Agencias de Cooperación y Desarrollo. 
Para más información escribir a: IOCU. Casilla de Correo 
f0993. Sucursal 2. MONTEVIDEO, Uruguay. 

Con/ erencia Internacional de Desarrollo. 

Desde el 23 al 25 de enero de 1991 en Washington, D.C. 
Contactar con International Development Conference, 1401 
New York Ave. N.W., Suite 1100, Washington, D.C. 20005 
U.S.A 

Asamblea y Conferencia general de la EBAE en Suiz.a. 

Con ocasión del 700 Aniversario de la Confederación 
sui:za, la Asamblea y Conferencia de la EBAE (Buró Europeo 
de Educación de Adultos) se celebrará en Saint Gallen (Sui:za) 
del 2 al 7 de septiembre de 1991, con la colaboración del 
gobierno suizo. La ciudad se convertirá en un "Centro de 
Aprendi:zaje", con la colaboración de Centros de Educación de 
Aduitos, Servicios Públicos de Educación y la Universidad de 
Saint Gallen. 

Quinta Semana monográfica de la Fundación 
Santülana. 

En diciembre de 1990 det 10 al 14, Madrid, España. El 
título del encuentro es ''La Educación no formal, una prioridad 
de futuro y forma parte del programa regular de estudios 
prospectivos de la Fundación. 

Et tema de este afio se relaciona directamente con tas 
conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación 
Para Todos y el orden del dfa provisional es el siguiente: 

Lunes, 10 de dic.: Educación para todos en la sociedad 
moderna. 

Martes, 11 de dic.: Educación, vida activa y trabajo. 
Miércoles, 12 de dic.: La formación profesional de jóvenes 

y adultos. 

Jueves, 13 de dic.: Democrati:zación de la educación de 
adultos. 

Viernes, 14 de dic.: La educación no formal en el sistema 
educativo futuro. 

Sede Social: e/ Méndez Núftez 17. MADRID, España. 

XVI Congreso lntemadonal F.LE.P. 

Del 10 al 13 de julio de 1991 en ~Palmas.de Gran 
Canaria, España. La Escuela de Padres ECCA organiza este 
Congreso Internacional como miembro y representante de 
F.spafia de la Federación Internacional para la Educación de 
los Padres (FIEP) con los siguientes objet~: 

l. Propiciar una reflexión sobré los proble_rifas que plantea 
hoy a la famfüa ta educación de los hijos en y para la 
libertad. 

2. Contrastar opiniones y dar a conocer experiencias de 
"educación en y para la libertad. 

3. Posibilitar un encuentro de las personas vinculadas a la 
FIEP y a las Escuelas de Padres ECCA · 

Secretarla del Congreso: .,,,,,,:;:,,<: 
Radio ECCA, Avda Mesa y l..ópez 38 
Apartado 994 
35080 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: (928) 27 54 54 
Fax: (928) 20 73 95 

Novena Conferencia Anual de la National University 
Teleconf ermce Networlc, en oolaboración con la Association 
ofEducational Communications Technology (AECI). Orlando, 
Florida. Del 10 al 12 de febrero de 1991. Contactar con: 
Natonat Universty Teleconference Network, Rm. 332, Student 
Union Blgd., Oklahoma State Uni:versity, Stillwater, OkJahoma, 
74078-0653. USA 

Novena Con/ erencia Internacional sobre Nuevos 
Conceptos de la Enseñanza Superior. Budapest, Hungría. 
Del 17 al 21 de Junio de 1991. Patrocinado por: lntemational 
Coundl of Innovation in Higer Education. Ponerse en contacto 
con: Dr. Erwin Waschning, Ex:ecutive Director, ICIE, e/o 
Canadian School of Management, 820 Renaussance Pla:za, 8th 
Floor, 150 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M 55 3X9 
Canadá. 

El estudiante, comunidad y curricuium: perspectivas 
internacionales de la enseñanza a distancia.. Robinson 
College, Camdridge, Inglaterra. Del 10 al 13 de septiembre de 
1991. Esta conferencia está organi:zada por la Open University 
de la East Angtian Region en colaboración con el EmpireState 
CoUege, Universidad del Estado de Nueva York. Y está 
subvencionada por el International Council for Distance 
Education. Para más información, por favor, escribir a: 

AJan Taite, Open University East Anglia, 
Cintra House, 12 Hills Road, Camdridge, 
CB 2 1 PF, UK. Tel.: 0223 64721, 
Fax: 0223 355207 
e - mail A W . T AIT. A vax. aes. open. ac. UK 
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Declaración 
sobre la Participación de los Alfabetizandos 

Esta Declaración surgió de la tercera reunión del ITFL llevada a 
cabo en Chantílly, Francia, en diciembre de 1988 

lPor qué comprometer a los 
Alfabetizandos? 

- Los alfabetizandos son los que mejor conocen 
sus problemas y necesidades. 

- Los alfabetizandos están estigmatizados y 
marginados. 

- El proceso de participación es esencial para el 
proceso de aprendizaje. 

- La metodología centrada en el alfabetizando 
debe involucrarlos. Involucrar a los 
alfabetizandos transforma la relación entre el 
alfabetizando y el instructor en una relación de 
co-aprendizaje. 

- La participación de los alfabetizandos valida los 
programas, aumenta la eficacia y la efoctividad. 

- La participación de 105 alfabetizandos alienta la 
• confianza en sf mism051 la autodeterminación y 

la dignidad. 

La participación de 105 alfabetizandos crea 
posibilidades de auto-ayuda, apoyo y 
movilización para un cambio social. 

La participación de 105 alfabelizandos cambia 

todo. 

lCómo involucrar a los 
alfabetizandos? 
Crearlas condiciones yel entorno para asegurar 
la participación de los alfabetizandos. 

- Enfatizar la definición de alfabetizando para 
destacar el proceso y no la posición cronológica. 

Redefinir los conceptos y definiciones básicos. 

Promoverla participación de los alfabetizandos 
en todos los resultados de las deliberaciones del 
ITFL (afiches, documentos, consignas, etc.). 

- Involucrar a los alfabetizandos en todos lo.s 
aspectos y actividades del Año Internacional de 
la Alfabetización 

Nuestros objetivos 
- Crear un proceso de planificación centrado en el 

alfabetizando. 

Sugerencias prácticas 
lnJemacional 
- Hacer participar a los alfabetizandos en 

reuniones futuras del ITFL. 

- Hacer participar a los alfabetizandos en 
delegaciones en la Unesco. 

Organizar sesiones especiales para 
alfabetizandos en congresos mundiales. 

- La Unesco hará participar a los alfabetizandos 

en análisis sobre poUticas a largo plaro. 

Nacional 
Los alfabelizandos deberían participar en 
Comités Nacionales para el Afio Internacional 
de la Alfabetización. 

En 1990, se debería organizar una reunión-taller 
para desarrollar ta voz colectiva de los 

alfabctizandos. 

Toda evaluación de necesidades debe involucrar 
a los alfabetizandos. 

Los programas locales deben involucrar a los 
alfabelizandos en la planificación. 

La perspectiva de los alfabetizando debe ser un 
factor crítico en la evaluación. 

- Los principiantes deben convertirse en guías. 

Puntos importantes 
- Deben estar disponibles los recursos para la 

participación de los alfabetizandos. 

La participación de los alfabetizandos es una co
responsabilidad yel l'IFLdebería tener un papel 
líder. 

- Necesitamos recolectar y difundir los ejemplos 

de participación de los alfabetizandos. 

Preocupaciones permanentes 
del ITFL 

- Necesitamos tratar de llegara losalfabetizandos 
más vulnerables, a los cuales es más dificil llegar. 

- Necesitamos dirigir las necesidades particulares 
de los alfabetizandos inválidos. 

- Si somos serios con respecto al desarrollo de un 
movimiento democrático, no deberían llevarse a 
cabo reuniones relacionadas con las actividades 
del IL Y, a menos que los alfabetizandos estén 
completamente involucrados. 

- El ITFL no tiene el derecho dedecir quehabla en 
nombre de los alfabetizandos, a menos que éstos 
estén involucrados en el proceso de 
planificación. 
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