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EDUCACIÓN PARA 
PERSONAS ADULTAS: 

GENERALIDADES vs. CONCRECIONES 

El Documenro de Trabajo presenJado por el Ministerio de 
Educación en las "Jornadas para el desarrollo de la LOGSE en 
materia de educación de personas adu/Jas", que publicamos íntegro 
en nuestra sección de Documentos, entreabre ciertas puertas a la 
esperanza, pero pro11oca también simultáneamente algunas 
desconfianr.as e incertidumbres. 

Este documento inspira ciertas esperanrps, porque retoma el 
lenguaje abierto y las concepciones amplias que ya us6 el propio 
MEC en el Libro Blanco de la Educaci6n de Adu/Jos de 1986. 
Arrancando de las lumirwsas precisiones de la UNESCO -la 

educacióndeadu/Josesunsubsistemadelaeducaciónoermanente, 
rw de la educaci6n formal-, las defmiciones y las concepciones 
generales deesteDocumenJo responden a unagene.rosainúrpretación 
del dereclw a la educación de las personas adu/Jas y presentan, 
según su propio lenguaje, ºopciones globales y radicalmmJeabiutas" 
sobre el "modelo educati110 dirigido a la población adu/Ja". Los 
principios generales usados en este Documento perfilan una 
concepción amplia del tipo de respuesta educati11a que precisa la 
población adu/Ja actual 

Pero una cosa es predicar, y otra dar trigo. Cuando la 
segunda parte de este Documento esboza y apunta ciertas 
concrecil>nes prácticas, elobjeJil'Oseeú!rrademasiadoy /,os principios 
generales anteriores se quedan excesi11amen1e lejos. S61o un par de 
ejemplos. 

El Documento criJica reileradamente la estrechez de miras y 
el redUCCÜJnisrrwacadimicode los modellJs usados en aÍÚ>s anteriores 
para la educación de las personas adultas. La criJica de la ambiciosa 
Ley Genual de Educaci.6n de 1970, en este sentUÚJ, puetk resultar 
incluso excesi11a. Pero al esbo'lJU' la oferta educati11apflblicafU1ura, 
el Documento 11uelve a caer en una concepci6n academicisla al 
c:onJemplar s61o las enseñanzns conducen/es a las tiJu/aciones del 
sistemaeducati11oacadémico.Esmás,alconsiderarque,elob}eli110 
LOGSE de "desarrollar la capacidad de participación en la 11ida 
socia~ cu/Jura~ polJJica y ecoru5mica" (articulo 51,2 c) de las 
personas adu/Jas es s61o un ºelemento transversar a las enseñanzas 
primarias, secundarias y de bachilkraJo, consideramos que se 
realiza un claro reduccionismo de las concepciones más amplias 
usadas por este mismo l)ocumento y que se recorta incluso el propio 
principio general establecido por la propia LOGSE al demandar 
para las personas adu/Jas el poder "adquirir, actualiuu, complelar 
oampliarsuscoTWCimimtosyaptiludesparasudesarrollopersonal 
y profesionar (artículo 51,2). Igual sentido rws parece tener el 
silencio que se hace de la demanda de ampliación de la oferta 
educaJi11a, que se hace en el articulo 53,3, al pormeJUJrivu el 
Documento tan s61o los cursos académicos que con11iene ofertar. 

El otro ejemplo es sobre la educación a distancia. Bien está 
todo lo que se dice para ºdesarrollar toda su potencialidad de oferta 
educati11a". Nos alegramos muclw deque se abra máscamirwa esta 
T7Wdalidad educati11a. Pero esto rw parece ser muy compaJible con 
el proyecto de ce"ar los centros pflblicas de educación a dislancia 
(lNBAD, CENEBAD),reducilndolosauna Unidad de Recursos y 
matriculando a sus alumrws en los centros presenciales; ni con la 
inlenciónmanifesladaenesteDocwrnintode"delimilarlosdiferentes 
campos de intervenciónº entre enseñanza presencial y a distancia, 
encargándole a cada una tramos diferentes del sistema educativo 
académico. El desarrollo de la educación a dislancia, en un país 
como España, rw debe pro11enir de un recorte de la enseñanuz 
presencial Ambas modalidades, ambas a/Jernati 11as docentes, han 
de crecer en paralelo y según los recursos disponibles, como ofertas 
educati11as que llegan a públicos dislinlos y que saJisf acen 
necesidades rw coincidentes de la población adu/Ja. 

Las concrecwna de este DocumenJo se en/rentan, pues, de 
alguna manera con las generalidades que en el mismo se emplean. 
Habrá que buscar una práctica rw tan dislinta de la teoría. Habrá 
que imaginar nue11oscaminos de 11iabilidad para los principios que 
te6ricamente todos manlenemos. 



Costa Rica. 
Nueva actividad 

del/CER 

El Instituto Costarricense de 
Enseñanza Radiofónica 
(ICER) haaf\adido una nueva 
iniciativa a su ya prolongado 
trabajo con "El maestro en 
casa• (Radio y Educación de 
Adultos nº 16) y a través des u 
red de •Pequeñas Emisoras 
Culturales". Se trata de una 
colaboración con la Comisión 
de Catequesis de la Comisión 
Episcopal de Costa Rica, 
usando también el mismo 
sistema ECCA de enseñanza 
radiofónica que siempre ha 
empleado en sus actividades. 
El nuevo programa educativo 
se dirige a los catequistas, 
delegados de la palabra y 
colaboradores parroquiales, 
con un ambicioso proyecto 
de 285 lecciones. El 12 de 
occubre de 1991 comenzó la 
emisión de este nuevo 
programa educativo para un 
grupo experimental de 15 
grupos, con Ja intención de 
que la experiencia con tribuya 
a la mejora del programa 
definitivo actualmente en 
preparación. 

Guatemala. 
Amplia 

matrícula del 
IGERen 1991 

A pesar de los difíciles 
momentos polfticos de su 
pafs,el Instituto Guatemalte
co de Enseñanza Radiofónica 

S.M. la Reina sigu,e una clase de Radio ECCA 

La relllJI de España escucha una clase y acepta ser nombrada •a1umnacle honor" clel cwso de prevencl6n de cl.rogas. 

El interés de S.M. la Reina de España por conocer personalmente el Curso de Prevención de 
Drogas ha conducido a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) a convocar una 
reunión conjunta con la Fundación ECCA para informar a Su Majestad sobre todos los detalles 
relativos a este curso. 
La audiencia -auténtica reunión de trabajo- tuvo lugar en la sede oficial de la F AD, en Madrid, 
y duró una hora completa: en primer lugar, la Reina Doña Sofla, se interesó sobre los objetivos, 
la tecnología, los cursos y la extensión de la Fundación ECCA, y sobre los contenidos de algunos 
de sus cursos: particularmente, celebró la alfabetización y la existencia de cursos de Escuela de 
Padres. 
La segunda parte de la reunión estuvo dedicada por completo al curso de Prevención de Drogas. 
Con la ayuda de transparencias, Su Majestad fue informada sobre la elaboración de este curso, 
en estrecha colaboración entre la FAD (contenidos) y Radio ECCA (tecnologfa deensel\anza 
por radio), pasando después a conocer directamente los diversos materiales del curso; 
inmediatamente, la Reina y todos los asistentes a la reunión escucharon activamente varios 
minutos de una clase del curso, bolfgrafo en mano, para captar de forma experimental los 
recursos de la tecnología radiofónica. 
Por último, Su Majestad fue informada sobre los 2.394 alumnos que siguieron este curso 
durante la primera impartición experimental, sobre el alto porcentaje del seguimiento activo 
obtenido y sobre las grandes perspectivas actualmente abiertas para la extensión mayoritaria de 
este curso. Al final de la reunión la Reina de España manifestó su alegría porque esta iniciativa 
se haya llevado a cabo y expresó a la F AD y a ECCA sus deseos de que, a través de la radio, la 
prevención contra la droga se extienda de forma masiva, Su Majestad la Reina se dignó aceptar 
un Diploma como alumna de honor del Curso de Prevención Drogas FAD-ECCA 
Esta reunión con Su Majestad la Reina Cuc organizada por la FAD en una de las jornadas de 
trabajo que Doña Sofia, como presidenta de Honor de la F AD, consagra periódicamente a los 
temas relacionados con la drogadicción. Además, de un ayudante personal de Su Majestad, por 
parte de la FAD participaron el Director General, Eduardo Serra, y uno de los Consejeros, 
Gonzalo González Guillón, de la entichd, Emilio de !barra, además del jefe de Protocolo, y los 
Directores de formación y de documentación, Eduardo de Bordo ns y Carlos Álvarez Vara¡ por 
parte de la Fundación ECCA, participaron el Presidente del Consejo del Patronato, Manuel 
Tejera, el Director General de la Fundación y la Directora de la oficina de la Coordinación de 
Madrid, Luis Espina y Mªdel Carmen García. La reunión se celebró el 14denoviembrede 1991. 

IW/loy~Clll~f 111 



W~~~~~-N_o_tic_i_as~EC~CA~~~~~ 

(IGER) alcanzó en enero de 
1991 una matrícula superior 
a las 19.000 personas, inclu
yéndose en ella la matrícula 
de 6.000 personas realizada 
para el proyecto en lengua 

.indfgena Q'eqdfc. 
El IGER, que ya ha conse
guido financiación europea 
para Ja sede central en Ciudad 
Guatemala y para otras dos 
sedes en Quetzaltenango y 
Cobán, se encuentra actual
mente em peilado en la obten
ción de emisoras propias de 
FM para la emisión de sus 
programas radiofónicos. 

Uruguay. 
Balance y 

proyectos de la 
Universidad 

Católica 

Durante el año 1991 han 
participado de los cursos de 
Educación a Distancia de Ja 
Universidad Católica del 
Uruguay "Dámaso Antonio 
Larrañaga• un total de 2.049 
personas. Ese número global 
está integrado por 429 pare
jas, 853 adultos solos y 767 
niños. 
El material impreso este año 
ha consistido en 1.600 ejem
plares de "Comunicación y 
Diálogo•, 1.000ejemplaresde 
Nivel Introductorio (5° año 
escolar de Rendimiento en el 
Estudio) y 1.00 ejemplares de 
6º añoescolardeRendimien
to en el estudio. 
Respondiendo al compromi
so que el Departamento de 
Educación a Distancia de Ja 
"Dámaso Antonio Larrañaga• 
mantiene con ECCA . Las 
Palmas se atend ieron Jos 

pedidos para América, se 
mantuvo correspondencia y 
seenvió material a Argentina, 
Bolivia, Canadá, México, 
Panamá y Perú. 
Entre los proyectos que el 
Departamento se ha propues
to emprender e l próximo 
curso figuran: la edición del 
curso "Estimulación Oportu
na• y la preparación de Jos 
cursos de "Prevención de 
Drogas• y de "Humanidades". 

Reunión del 
Consejo f/.e 

Patronato de la 
Fundación 

ECCA 

El pasado 27 de febrero, a las 
12horas, tuvo lugar en la sede 
del Gobierno Canario, en Las 
Palmas de Gran Canaria, la 
reunión anual preceptiva del 
Consejo de Patronato de la 
Fundación ECCA Ad..:más 
de Jos miembros electos 
asistie ron a Ja misma en 
calidad de miembros natos, el 
Presidente del Gobierno 
Canario, D. Jerónimo Saave
dra, el Consejero de Educa
ción, D. José A García Déniz 
y la Directora General de 
Promoción Educativa. 
Entre los asuntos tratados 
destacaron el nombramiento 
como Presidente de Honor 
de don Jerónimo Saavedra, 
en su calidad de Presidente 
del Gobierno Canario, y la 
elección de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva. Asi· 
mismo, se presentó la memo
ria y el estado de cuentas del 

curso pasado y el presupuesto 
para el presente curso. 

Editada la 
Memoria 

1990- 91 de la 
Fundación 

ECCA 

Coincidiendo con la celebra
ción del XXVII Aniversario 
de Ja Inst itución , que se 
celebró e n febrero pasado, 
come nzó a distribuirse la 
Memoria Anual ECCA que 
contiene una info rmación 
general sobre Ja Fundación y 
sobre sus principales activida
des desarrolladas en el curso 
90-91. 
A los datos que se vienen 
ofreciendo cada afio ~ursos, 
alumnado, profesorado, cen
tros de o rientación, rendi
miento educativo, costes de 
Ja enseñanza, extensión de las 
actividades, tecnología educa
tiva y estructura ju rídica de 
las actividades docentes 
dependicn tes de la Fundación 
ECCA· se añade en esta 
edición un apéndice general 
de Emisoras de Radio ECCA, 
con sus frecuencias y poten
cias autoridazas. 
Las laboriosas e inacabables 
negociaciones de la Funda
ción ECCA con las diversas 
Administraciones Educati
vas, en orden a buscar fórmu
las jurídico-administrativas 
para el desarrollo de su tarea 
educativa ha obligado en esta 
ocasión a una exposición más 
pormenorizada e n este 
caprtulo. 
La Memoria tiene 137 pági
nas y ha sido impresa en los 
Talleres de Reprografía de Ja 
propia Fundación. 

BREVES 

> EL CONSEJERO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPOR~ del Gobierno de Cana· 

rias visitó el pasado 31 de enero, las 

instalaciones y personal de Radio 

ECCAenLasPalmasdeGran Cana· 

ria, cumpliendo así un deseo maniíes

tadoconantcrioridaddesdequetomó 

poscsión de su cargo. 
Tras la visila a los distintos depana· 

mentos (producción, grabación, 

<liagramación y reprografla) sc reu

nió con el Claustro de Proíesores 

maniíestando su coovcncimicnto de 

la imponancia de Radio ECCAen la 

educación de adultos,asf como de su 

rentabilidad social. 

> XXVIl ANIVERSARJO DE 
ECCA. El pasado 15 de íebrero 5C 

cumplió el 27 aniversario de Radio 
ECCA. Una íechascfialadaacompar
tir con cuantas penonas han colabo
rado con esta entidad a lo largo de su 
historia, haciendo p05iblc una labor 
de la que 5C han beneficiado cientos 
de miles de personas. 
Con tal motivo, el personal de las 

diíerentcs Islas Canarias, se reunió 
para compartir unas horas de alegre 
camaraderla al calor de una entra· 
l\able cena. En Gran Canaria, al 
finalii..ar la velada, se la impuso la 
insignia de oro a Rafael Arrocha Niz, 
director de Radio ECCA, y aJ<llltA 
González., gerente de las emisoras, 
como reconocimiento a los 25 añol 
de trabajo ininterrumpido en la 
lnstiluc16n. 

> LA ESCUELA DE PA· 
ORES ECCA DE ZARAGOZA 
IMPARTE EL CURSO DE PRE
VENCIÓN DE DROGAS. Fruto de 
un Convenio con la Diputación 
General de Aragón, la Escuela de 
Padres ECCA de Zaragoza imparte 
en la ac tualidad para toda la 
Autonomfa, el curso de "Prevención 
de Drogas", Elaborado por Radio 
ECCAenoolaboraciónconlafunda
ción de Ayuda oontra la Droga
dicción. 

Participan en él 1.000 aragoneses, de 
los que 250 son de Huesca, 150 de 

Tcrucl y 600 de Z.aragoza. 



El IRF A de Venezuela 
"La renovación en tiempos de crisis" 

l presente informe 

E describe, de manera 
general, la 
organización y 
funcionamiento actual 

del IRF A-Venezuela desde un 
enfoque sistemático. Vale decir 
que dicha institución se 
encuentra en un proceso de 
transformación contfnua muy 
relacionada con la situación 
social, económica y poUlica del 
pafs. Es por esto que este informe 
trata de resumir y comparar datos 
y hechos que responden a normas 
o procedimientos "antiguos" que 
coexisten con los "nuevos". Todo 
lo cual está condicionado por 
proyectos que comenzarán a 
realizarse el próximo ario. 
En tal sentido este informe es una 
primera parte que servirá de base 
para otros inf onnes que 
describirán evaluativamente al 
IRFA de Venezuela, incluso con 
mayor profundidad de análisis y 
valoración, a través de sus quince 
años de vida educacional. 
Es diffcil por esto, Llegar a una 
conclusión acerca de su destino y 
los responsables del 
funcionamiento, excepto aquella 
de que no hay una institución 
mejor o peor que otra, sino que 
cada wza es efectiva según las 
condiciones que le impone o le 
facilite el medio en el cual ellas 
prestan sus servicios; cada una 
debe "madurar' para alcanzar 
una identidad propia, y no tomar 
una identidad ''prestada" aún 
cuando sean de "la misma 
familia". 

IVÁNLEMUS 

CONDICIONANTES DEL SISTEMA. 
Existe un conjunto de organismos que inciden directa e indirectamente en el 
funcionamiento del IRFA-Venezuela como a continuación se señalan: 
LA Iglesia.- El IRFA es una extensión de la labor religiosa que se originó y es 
coordinada por la Compañía de Jesús, dentro del Movimiento de Educación Popular 
Fe y Alegría; con más de 30 años de dedicación y muchas y diversas áreas de acción 
socio-educativa. 
El Estado.- A través de la Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de 
Educación; La EducacióndeAdulloses una delas modalidades educativas que prevé 
la Ley Orgánica de Educación (1980). 
Para comprende~ el "peso" del sector oficial (público) o del "Estado docente", baste 
con recordar las palabras de un supervisor del Ministerio de Educación entrevistado 
en televisión, a mediados de octubre: "La educación privada es una concesión que el 
Estado le da a algunos entes particulares•. 
Este "oficialismo• y "centralismo• es el mismo que dificulta incluso las propias 
iniciativr · experimentales que desde la O.E.A se han intentado realiz..ar, para 
modificar los cursos y facilitar el estudio para los "adultos•. Por lo común aquelJos 
proyectos "no formales" (no convencionales) diferentes del ya establecido son vistos 
como de poca confiabilidad, tanto por la comunidad como por las autoridades. 
Actualmente se desarrollan ideas y programas para ir descentralizando la 
administración en la educación del régimen nacional hacia los estados. 
LA realidad del País.- Actualmente Venezuela se encuentra en un período de 
transición de una economía "estatalizada", es decir, dominada por el sector público 
hacia una economía "de mercado" (o liberal) según las medidas recomendadas por 
el FMI, y el Banco Mundial principalmente, para pagar la deuda externa y tener 
acceso a nuevos préstamos. Esto ba significado el retiro de subsidios, aplicación de 
nuevos tributos, elevar el precio de algunos productos (p. ej. la gasolina), todo lo cual 
iníluyeenelalzadepreciosdeotrosproductosbásicosyporconsiguientelacrisisque 
hasta ahora ha tenido su peor momento en el 27-2-89. 
A esta crisis económica se agrega la crisis de los valores, la de la familia, la deserción 
escolar para buscar trabajo, la inseguridad personal (en especial durante la noche) 
y sin olvidar la influencia del narcotráfico. 
El "recorte" presupuestario a la educación se hace presente, sin embargo, se le ha 
dado prioridad a los niveles más deprimidos como lo son la Educación Básica y la 
alfabetización (aproximadamente tres millones de analfabetos). 
En todo caso, se percibe cierta tendencia a una mayor estimación del trabajo y de la 
educación, ya que antes, la riqueza fácil y los cargos desempeñados sin preparación 
eran fenómenos muy comunes, más aún con la privatización de innumerables 
empresas y organismos públicos. 
Otro de los fenómenos de los que no puede escapar el IRFA, es la influencia de la 
política, más aún cuando pertenece a un movimiento que aspira y actúa en función 
de un cambio social justo. De una u otra forma, integrantes actuales y anteriores en 
el IRFA, han manifestado intereses políticos que no han favorecido la integración 
de los esfuerzos (con las oficinas principales) más aón tomando como referencia 



modelos absolutistas ajenos a la realidad del pars. 
Finalmente, no se puede olvidar las caracterfsticas de la 
población a la que se atiende, sus intereses y capacidades 
evidencia una disposición a estudiar el tiempo que sea justo y 
necesario. Cuando se inscriben, muchos se preguntan en 
cuantotiempoculminaránsusestudios,peroluegoseenfrentan 
a sus propias limitaciones, lo asumen •con calma". El IRFA 
facilita el aprendizaje en términos didácticos, en sus materiales 
y evaluaciones, pero se busca compensar esa "distancia" 
asignando ejercicios exigentes a realizar en el hogar, no sólo se 
limita a las preguntas del esquema, lo cual es requerido por los 
propios alumnos. 
En sfntesis, la labor educacional del IRFAestá comprometida 
con elementos metodológicos de Ja Educación Popular, 
Educación a Distancia, Educación de Adultos y la Educación 
Liberadora (cristiana). 

LOS OBJEflVOS, LAS METAS. 
A partir de 1984, cuando se gesta el actual proceso de "reno
vación",comienzan a •operacionalizarse• actividad y proyectos 
para alcanzar objetivos que, si bien son compatibles con la 
naturaleza de la institución, la manera de "operatizar• o 
"implantar" los proyectos desvirtuaron la propia identidad del 
IRFA, tanto la naturaleza de los cursos como sus recursos. 
Hasta mediados de 1986, el IRF Asó lose dedicaba a la llamada 
Educación Formal (cursos), luego el área de Educación No 
Formalsedesarrollótanto,queinclusollegóaserincompatible 
con otra área. 
El IRFA es un instituto de Educación de Adultos (formal) a 
Distancia, y los objetivos que se propugnan no deben superar 
sus capacidades. Si es necesario una nueva área de acción 
educativa (o socio-educativa) deben definirse sus objetivos y 
su estrategia de logro espedfica, pero NO sobrecargar los 
cursos actuales con objetivos que congestionen los recursos y 
dificulten el aprendizaje. 
Entre los fenómenos más notables durante el periodo de 
renovación (1985-1991) cabe señalar cierta incongruencia de 
objetivos e intereses entre los actores de dicho proceso. 

LOS INSUMOS. 
Otro aspecto que ha cambiado según su uso, ha sido los 
recursos financieros por un lado y el uso limitado y dificultoso 
de los equipos e instrumentos actuales (los cuales a su vez au
mentan más los costes por las pérdidas y daños casi frecuentes). 
Entre 1985 y 1989, el IRFA vivió una época de un "cómodo" 
presupuesto. A partir de octubre de 1989 comienza una actual 
etapa de racionalización de gastos (y por supuesto et ajuste en 
la administración de Personal) con lo cual se tiende a prestar 
un mejor servicio a pesar de las deudas e improvisaciones. 
Esderecordarqueel IRFAes un instituto privadoyquecuenta 
con personal del sector público adscrito, el cual puede ser 
sustituible o aceptar nuevas asignaciones a juicio de la Direc
tiva, personal contratado y remunerado por otros ingresos 
(donaciones, rifa anual, asignaciones por proyectos de 
organismos internacionales, etc.) 
Uno de los logros es el haber llegado a un acuerdo con el 

Ministerio de Educación por medio de la A VEC (Asociación 
Venezolana de Educación Católica) a fin de remunerar al 
personal docente contratado de manera casi igual que los del 
sector oficial. 
Por otro lado se aprobó un proyecto para expandir la otra 1 ª 
Etapa de Educación Básica de Adultos (1º-6ºsemestres) para 
el período 1991-1993 (aproximadamente 23 millones de 
bol!vares anuales). 
Es significativo seña larq ue aún los orientadores sedesempel\an 
voluntariamente (sólo reciben una dieta o viático segán la 
venta del material), lo cual reduce los costes del sistema. 
La posibilidad de aumentar dicho viático no está negada, 
mientras que sf hay muchas posibiJidades de aumentar el 
número de orientadores que favoreu:an un aumento con el 
número de alumnos inscritos y su perseverancia. 

LOS PRINCIPALES PROCESOS INTERNOS. 
LaGerenciayellidera:r,go.-Unodeloselementosquecaracterizó 
el funcionamiento fue la presencia de "diversas• autoridades 
para la supervisión y gestiones en el trabajo y la ausencia de un 
liderazgo real (ese •carisma• que arrastra multitudes), y la 
ausencia de personal docente determinante en dicho nivel. A 
finales de 1989, se reorganiza el IRFA, a fin de separar un 
sector Planificativo-Productívo-Asesor de fndole nacional y 
del sector operativo-ejecutivo de fndole regional, con lo cual 
se descongestionan y descentralizan estas funciones. 
La comunicación.- Los eventos e instrumentos de información 
se realizan de manera limitada. Quizás el factor que más ha 
determinado esto es el mismo proceso de renovación, ya que la 
dedicación cuasi exclusiva y •contra reloj" no facilita dicho 
proceso, como el de las reuniones, por ejemplo. 
Por otro lado, la comunicación con los Centros de Orientación 
se mantiene en niveles muy elementales: las circulares 
periódicas, las 3 ó 4 reuniones durante el año académico y 2 ó 
3 visitas anuales por el supervisor respectivo. 
Esta situación se encuentra en proceso de reajuste a fin de 
fortalecer, a nivel regional, los equipos de visita o supervisión 
de Centros. En la región Zuliana Oriente y los llanos la 
dedicación del personal a ello es casi exclusiva, mientras que en 
la región central el mismo personal que se dedicaba a la 
formación de los orientadores, compartfa dicha actividad con 
la renovación. A finales de 1989 ladedicación a los orientadores 
disminuye, agravándose más en la situación en EBA - l. Se 
espera que al culminar la producción de nuevos materiales, en 
febrero del 92, se revierta esta situación. 
Relación con otros organismos del Me4w.- La mayorfa de los 
organismos o instituciones que han facilitado el uso de locales 
de Centros de Orientación y para otros eventos, asf como 
asesores en talleres, han sido del sector privado (CESAP, 
EFIP, Dimensión Educativa, ACETS, etc.) 
Se destacan también la Asociación latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER) y Radio Nederland Training 
Centre, a nivel de Talleres para el personal de las oficinas 
principales. 
La AVECyel M.E. tambiéhan hecho parlícipeal IRFAen las 
Comisiones Nacionales de Lectura y de Alfabetización. 



Losdiversosdonativosen 
dinero o equipos e 
instrumentos reflejan la 
buena aceptación de otros 
organismos hacia el 
IRFA, lo cual se refleja 
además en las diferentes 
solicitudesdeaperturade 
Centros de Orientación 
de regiones distantes en 
el pafs y en visitas que 
realizan con fines acadé
micos estudiantes de 
Educación Superior. 
Queda aún pendiente un 
mejor intercambio de 
experiencias y datos con 
los restantes institutos de 
Educación Radiofónica a 
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nivel internacional, en 
especial con ECCA, de España. 

o 

Los Recursos Humanos.- Antes se señalaba el tipo de personal 
que existe en esta institución según su remuneración. 
Uno de los fenómenos que ocasionó el proceso de renovación 
fue la definición o clasificación como docentes de determinados 
cargos, asf como una remuneración más justa. Sin embargo 
aún esta área tiene "vacfos• en cuanto a la selección, evaluación, 
supervisión y formación de personal. La misma limitación 
presupuestaria unida a la urgenteculminaciónde la renovación 
han ocasionado esfuerzos mayores de lo normal para poder 
servir a los participantes y orientaciones ("costo• psicosocial). 
Es muy posible que llegue a simplificarse o "mecanizar• la 
coordinación de los cursos y destinar el recurso humano 
restante a otras áreas de interés del instituto, como la de una 
real Educación no formalodecursos diferentes de los oficiales. 

LA ADAPTACIÓN DEL IRFA AL CONTEXTO Y LOS 
USUARIOS. 
El principal proceso que refleja esta adaptación es la 
renovación. Ella surgió a mediados de 1984como una necesidad 
de mejorar el estilo y calidad de los recursos radiofónicos e 
impresos y por otro lado adecuarse a la Ley Orgánica de 
Educación de 1980. 
Este proceso de renovación ha sido más o menos diferente 
durante estos siete af\os, incluso, la duración del mismo 
evidencia dificultades notables que se pueden apreciar en tres 
etapas básicas: 
1º: 1984-1986 (comienzo, cursos nuevos y ya sustituidos). 
2º: 1987-1989 (concepción, inicios de producción según 

evaluación). 
3°: 1989-1992 (producción e implantación definitivos por 

fases). 
Como se dijo antes la atención a los orientadores fue mayor 
durante el primer y segundo periodos. 
Asimismo, surgieron nuevas áreas para controlar mejor la 
calidad del aprendiz.aje (Evaluación y Control de Estudios) e 
interactuar mejor con el M.E. 

• 

• • 

Como se dijo antes la dedi
cación exclusiva a este 
proc.eso productivo limitó los 
procedimientos de control 
experimental como para 
evaluar formalmente sus 
resultados, todo con fines 
investigativos, que es lo que 
realmente orienta la adapta
ción, de allf que incluso no 
hay publicaciones de las 
gestiones o resultados, excep
to por informes parciales a 
particulares. El hecho deque 
aún se empleen aparatos e 
instrumentos defectuosos 
refleja las limitaciones en este 
sentido. 
La renovación ya no puede 

verse como un proceso especial y terminal. Las imprevisiones 
y errores accidentales, la desactualiz.ación del conociminento, 
el mejoramiento de los equipos de transmisión requieren las 
actuales materiales sean ajustados de nuevo (quizás con menos 
cambios que los recientes). 
La actualización y ajuste son funciones inherentes a toda 
organización y a todas sus áreas, siempre hay una forma de 
hacer las cosas mejor y cada responsable debe buscarla. 
La renovación en le IRFA, se caracterizó hasta mediados de 
1990 por la inestabilida.d laboral del personal, el cual a su vez 
provenfa de diferentes procesos de formación y selección, se 
incorporaban y desincorporaban o cambiaban de funciones 
según las circunstancias. Incluso algunos niveles sufrieron 
diversas modificaciones en sus objetivos y recursos que a su vez 
incidieron en la aceptación por parte del alumno y de los 
orientadores. 
A la luz de esta experiencia del IRFA, se aprecian óptimas 
condiciones para un mejor aprovechamiento de la indagación 
o investigación en el área de la Educación de Adultos y a 
distancia, que de hecho la opinión del IRFA es tomada en 
cuenta en institutos y dependencias del sector oficial y privado, 
pero como se indicó antes, hace falta estabilidad en el sistema. 
Una de las actividades dirigidas hacia una mejor adaptación o 
actualización es la participación en encuentros con otros 
organismos, y aquf se destaca la visita y observación realizada 
satisfactoriamente a la Emisora Cultural Canaria (Radio 
ECCA) durante el mes de noviembre de 1991. 

RESULTADOS. 
En este aspecto caben destacar diversos conceptos, ya que no 
sólo se deben considerar aquellos resultados en cuanto al 
alumno, como lo son el número de inscritos y de los que 
perseveran y el promedio de calificaciones entre ellos, o los 
eventos realizados con los orientadores, también ocurren otros 
resultados imprevistos, positivos o negativos, desechos, 
pérdidas, adquisición de compromisos, etc. 
Podrfan resumirse los resultados de la gestión correspondiente 
al perfodo 1989-91 de la siguiente manera: 



a) EBA-1: culmina la producción de los actuales materiales 
impresos y radiofónicos, los cuales, a juicio de los usuarios son 
satisfactorios (aún cuando están sujetos a reajuste). 
Se inicia la sistemati.zación y homologación de su régimen de 
control y evaluación de estudios. 
Se reanuda la implantación de sus cursos y de las visitas a los 
Centros de Orientación. 
En cuanto a los alumnos, la crisis actual y las fallas internas del 
instituto en lo que se refiere a Ja promoción delos cursos y para 
nuevos orientadores han incidido negativamente en el número 
de inscritos, aún cuando Jos (ndices de perseverancia son 
elevados. En lo que se refiere al rendimiento de alumno, debe 
considerarse que hay dos variables importantes: la primera, 
que la rnayorta de los orientadores no son docentes y la 
segunda es que mientras eso sea asr, el control y la evaluación 
del aprendizaje continúa dentro de un enfoque tradicional 
(exámenes, etc.) que se aspira diagnosticar mejor antes de 
reducirlo a técnicas menos formales (ver tabla). 
Recientemente se aprobó un proyecto para expandir la EBA-
1 hacia zonas adyacentes a las actuales regiones, como por 
ejemplo hacia Valencia y Maracay, aún cuando hay una 
•expansión" natural de diversas partes, ello debe reorganizarse 
a fin de no sobrecargar las actuales oficinas principales. 
En todo caso los costes económicos de dichos alcances, en 
especial los de la renovación, han sido muy bajos, más no as! en 
términos de tiempo y esfuerzos extras que ha tenido que 
asumir el personal del IRFA-Nacional. 

b) EBA-2: la renovación de ella se encuentra en desarrollo 
y se espera implantar el último semestre renovado a finales de 
1993. Las opiniones de los usuarios son satisfactorias. 
En cuanto a los orientadores, es mayoritaria la proporción de 
docentes y la supervisión de los mismos es satisfactoria. 
En relación a los alumnos, resalta el hecho de que con muy 
poca promoción es elevado el número de inscritos e incluso, 
con Ja matnc111Ja inicial actual se congestionan los servicios de 
control yevaluaciónde estudios. Quieredecirquesi realmente 
se promocionara dicho curso la capacidad de atención de las 
oficinas principales serian insuficientes. como se ven en la 
tabla, la perseverancia también es elevada. 
De estas dos etapas de EBA, se han hecho con más frecuencia 
solicitudes de su utilización en regiones muy alejadas para lo 
cual se utilizan cassettes. Asimismo, se han reducido el reparto 
de material a 2 ó 3 cuotas durante el lapso (éste dura 5 meses 
más o menos). 

e) Bachillerato Mercantil: Mención Contabilidad: se aspira 
implantarlo a mediados de 1992,ysuscaracterísticas obedecen 
alas necesidadesdelosalumnosde graduarse con una formación 
para el trabajo, según las opiniones de los mismos. 

d) Corte, Costura y Labores: es quizás el curso que ha 
tenido la oportunidad de renovarse con más frecuencia y más 
facilidad que los de E.B.A, como lo están las actuales regraba
ciones de sus clases y la integración de dos cursos de 1° y 1º 
nivel en un solo curso durante el año académico. La 

Certificación y su apoyo viene dada por el convenio INCE
Iglcsia (Instituto Nacional de Cooperación Educativa). 

e) Otros: es de hacernotar que una variable que ha incidido 
negativamente tanto en el estudio como en la renovación de 
los materiales ha sido las dificultades de transmisión. Las 
insuficiencias en la recepción de clases por radio llegaban a 
congestionar la labor de los orientadores, de ah( que una de las 
características resultantes de muchos esquemas actuales es su 
cuasi auto-suficiencia, Jo cual puede superarse cuando se 
supere el problema anterior. 
Otros de Jos retos actuales es el cómo diseñar materiales que 
puedan ser utilizables en regiones que poseen importantes 
comunidades indlgenas como en Jos Estados Zulia, A.ni.oátegui, 
Apure y Botrvar. En 1991 comenzó a funcionar el 11FA
Guasduatitoenlosllanosoccidentaleslocualsevenfagestando 
desde 1987. 
Asimismo, ya se han planteado reanudar la producción de 
cursos nos formales como lo es Educación de Padres y Salud. 

Finalmente es de señalar que posibilidades de sustituir los 
sistemas actuales de impresión son muy pocas. 

LA RETROALIMENTACIÓN. 
En la verificación del desenvolvimientodeloocursossedispone 
por un lado de la comunicación telefónica y escrita semanal de 
participantes y orientadores que lo requieran, asr como en las 
reuniones con e!Jos. 
Desde 1989 se ha iniciado una primera fase para sistematizar 
las estad!sticas; a partir del lapso 1991-92 se comenzó a 
profundizar dichas estad!sticas a fin de hacerlas más vigentes, 
útiles y accesibles, paralelo a la integración de Evaluación del 
Aprendizaje a nivel nacional. 

OBSERVACIONES FINALES. 
PodrCa afirmarse que el funcionamiento actual del IR.FA 
supera los trmites de su capacidad, de ahl la congestión, 
improvisaciones y esfuerzos laborales mayores de lo normal. 
La principal causante de esta situación es la necesidad y 
urgencia de culminar un proceso de renovación que tendrá 8 
af\os en el 92, cuyos costes espedficosnoson fáciles de establecer 
(en términos de dinero, tiempo y esfuerzo). 
Lo anterior nos muestra un funcionamiento "intra-dirigido", 
en detrimento del funcionamiento extra-dirigido, es decir, 
disminuida Ja promoción y supervisión de los cursos o de la 
diversificación de los mismos, a favor del mejoramiento de los 
recursooradiofónicoseimpresos.Vemooas!queesunasituación 
dificil pero circunstancial. Como dir(a Mao Tse Tung, a veces 
hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. 
Superada esta situación las posibilidadesdeactuarson notables, 
más aún en zonas urbanas como Caracas (6 ó 7 millones de 
habitantes)yMaracaibocon 3millonesaproximadamente. En 
tal caso al IRFA, habría que "repotenciarla". 
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HabilUIUÚJS a que s61D se hace historia de rosas muy grandes, parecerla que nuestra Escuela de Padres no enlTaria enJn esas cosas de 
las que se pueden hacer historia y sin embargo hay un gran camino recorrido, camino generosa e iW.sionadamenU recorrido por millares 
de personas. 
En este caminar muchbs han dado tiempo, ilusión, experiencia y desde wgo todos heTTWS recibido. Incluso los que se apuntaron s6/o para 
recibir, también diuon, porque s61D dando es roTTW se recibe y en abundancia. Siempre que uno esli abierto va daru"1 y recibioulo. 
Además, una vez terminada esta historia de 18 años de Escuela de Padres ECCA, seguro que hay aspectos que no han sidD recogidos. En 
esú momenlO recién terminada de escribir ya echb en/a/Ja el haber mmcionado: las relaciones de &aula tk Padres PCCA con el ICE 
dade el 75 al 81 con el ICE de la universidad Complulense de Madrid, y desde 1987 con ICE tk la universidad tk Comillas tk Madrid. 
Estas relaciones median/e convenios han hechb posible que aquellos profesionales que necesitaban certif ICIUÚJS para su •curricuJum vilae" 
tuvieran acceso a ronseguirlD coTTW /nao de realizar algurw de los cursos reaüuulos en Escuela tk Padres. 
AsimisTTW, descubro que falla descripción clara y precisa aw¡uef uera esquemálica ddmáodo tk Escuela tk Padres-ECCA, supongo que 
por requeusabido y seguro que antes tk que el presente artfcu/o sea impresaodescubrirenws otros aspeclM. 

ORÍGENESDELAESCUEI.ADEPADRESECCA. 
A mediados del ai\o 1972 Osear Medina Femández, que desde 
el año anterior venfa formando parte del Gabinete de 
Investigación y Asesoramiento de Radio ECCA, propuso a la 
dirección de la Emisora la organización de unos cursos de 
pedagogfa familiar, basados en la misma metodologla ECCA, 
incorporando algunas modificaciones tales como: además del 
esquema se le entregarla a cada alumno un apunte técnico, 
ahora llamado notas y un cuestionario. 
La dirección de ECCA contestó, que se debiera realizar una 
prueba. Se elabora una primera clase sobre el "Niño Tfmido". 
Se incorpora a la elaboración de tas lecciones de pedagogfa 
Eva KJ\allinsky y juntos elaboran "El Oficio de Padres". 
Las dos lecciones elaboradas fueron presentadas a dos grupos 
de personas: uno de elevado nivel socio-cultural ye! otro de un 
nivel medio-bajo. 
Realizada la experiencia estas eran las conclusiones: 
- Retenlan la mayor parte de tos contenidos explicados. 
- Estaban muy atentos a ta audición de la clase (en este caso en 

casette). 
- Quedaban muy motivados para luego hablar sobre el tema. 
- Tanto el método en si mismo (que a veces exigfa escribir a 

instancias de tas observaciones del profesor) como el 

contenido, aportaban al grupo socio-culturalmente elevado 
y al mismo tiempo también aportaba y era perfectamente 
entendido por el grupo de cultura media-baja. 

- Era necesario un cierto dominio de la lectura y la escritura 
para poder seguir las clases. 

A la vista de esta experiencia se prepararon unas clases que se 
denominaron CURSO DE ESCUELA DE PADRES y a 
principios de enero de 1973 se emitió la primera de las 24 clases 
del curso. 
En este primer afio de lanzamiento en las Islas Canarias el 
curso tuvo un número total dealurnnosde 1.085. Estos alumnos 
estaban comprendidos entre los20y 45 al'los. El 65% procedlan 
de la capital y el resto vivían en p1,1eblos de las islas. Las 
profesiones estaban diversificadas: 
- Obreros sin y con cualificación: 
- Administrativos y de grado medio: 
- Grado superior y autónomos: 
- Sus labores: 

5% 
15% 
15% 
60% 

Como se ve la mayor parte de los alumnos de este primer curso 
eran madres, tendencia que se corregirá en años sucesivos al 
exigir que sean matrimonios los que realicen el curso y ta 
experiencia de estos 18 al'los nos dice que tan pronto como 
desaparece la condición de que sean pareja los que sigan el 
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curso vuelve a ser que et mayor porcentaje de alumnos de 
Escuela de Padres sean madres y que este año de 1991 diríamos 
que se mantiene et del 60% de madres. 
Inmediatamente, mientras se imparte este primer ciclo de 
Escueta de Padres tanto iniciadores y creadores de ta experiencia 
como los propios alumnos comienzan a ver y a necesitar un 
segundo curso o ciclo de Escuela de Padres. Asl en 1974 
comienza en las Islas Canarias el 2° Ciclo. 
Mientras se imparte este ciclo en tas !si.as Canarias en la 
Penlnsula se incorporan Murcia y Valladolid e imparten el 1• 
Ciclo. 
En 1975 se incorporan 9 provincias más que imparten sus 
cursos de Escuela de Padres a través de las emisoras provinciales 
de Radio Popular. Las provincias que se incorporan son: 
Burgos, León, Madrid, Pamplona, Pontevedra (Vigo), Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza, que sumadas a 
Las Palmas, Murcia y Valladolid suman ya 12 Coordinaciones 
o Delegaciones de Escuela de Padres y el número de alumnos 
asciende ya a 4.329. 
En 1976 se incorporan Melilla, Cádiz, Castellón. Jerez de ta 
Frontera, Mallorca, Victoria, Ibiza, Alicante, to que harla 20 
coordinaciones y los alumnos 4.900. (1). 

ESCUELA DE PADRES-ECCA LLEGA A LA 
PENÍNSULA. 
En el apartado anterior sobre orfgenes y comienzos de la 
andadura de Escuela de Padres ECCA ya hemos relatado 
como fue creciendo el número de localidades usando materiales 
ECCA Hasta 1982 alguna escuela cesa, pero es mayor el 
número de los que se incorporan. Asf en el curso 77-78 hubo 
28 localidades que tenfan programada Escuela de Padres. 
Aparecen ciudades que pronto cesarán como coordinaciones 
de Escuela de Padres Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, 
Ciudad Real; pero permanecen Valencia y As torga, ésta unida 
a León, donde se dio muy fuerte la promoción de Escuela de 
Padres en zona rural. 
Más tarde se incorporarán Almerfa, Ávila, Gijón, Oviedo, 
Parla, Ponferrada, Romo Getxo, Salamanca, Segovia, Soria, 
Zamora, Huesca y Teruel, aunque éstaS unidas a Zaragoza 

"Los hijos no obedecen, imitan" ... Esta 

frase se ha usado como motivación 
dieciocho años de Escuela de Padres. 

paramuchosasuntos,yaqueZaragozafuesiempreunaEscuela 
de Padres para Aragón. 
Habrfa que mencionar entre las coordinaciones de Escuela de 
PadresaquellasqueserealizandesdelosCentrosdeEducaci6n 
de Adultos dependientes diretarnente de la Fundación ECCA 
como son: Cáceres, Málaga, Granada,Jaén,Palma de Mallorca, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
Pero cesarán algunas que en el curso 77-78 estaban, como 
Melilla, Ibiza, Astorga, Lugo, Ciudad Real, Oviedo, Parla, 
Segovia, Vigo, Pamplona, Pontevedra, Castellón, Logrotlo, 
Vitoria, Jerez. 
En este afio de 1991 las localidades que imparten Escuela de 
Padres son las siguientes: Caudete (Albacete), Almerfa, Ávila, 
Badajoz, Bilbao, Burgos, Cáceres, Canarias, Puerto de Santa 
Marfa, Gijón, Huesca, Granada, León, Madrid, Málaga, Murcia, 
Romo-Gecxo, Salamanca, Santander, Sevillo, Soria, Teruel, 
Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza. 
Pero también hayquedecir quede todasestaS lasque tienen un 
número elevado de alumnos se reducen a: Ávila, Cáceres, 
Canarias, Puerto de Santa Maria, Gijón,Huesca, León, Madrid, 
Murcia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, porque además tienen 
vocación de servir a toda su provincia, ciudad o región. 

EXTENSIÓN Y VOLUMEN DEL ALUMNADO 
DE ESCUELA DE PADRES. 
En el punto anterior hemos ido viendo por las distintas ciudades 
o provi ocias por las que ha pasado Escuela de Padres y eso nos 
ha ido dando una idea deque prácticamente ha estado presente 
en casi todas las provincias o region~ de Espafia. 
La permanencia y Ja continuidad de muchas de estas coordi
naciones ha estado en relación directa con las circunstancias 
en que nacieron. Iniciativa de una persona sin que se haya 
creado una mfnima infraestructura o por falta de institución 
que respaldara la iniciativa. 
En esta misma linea estarla el volumen delalumnadoya que si 
no se crea una mfnima infraestructura o institución que lo 
sustente dando estabilidad y permanencia, se atiende a aquellos 
matrimonios o parejas a las que se llega en esa circunstancia, 
pero está comprobado que si no se ofrece una estabilidad y 



permanencia del servicio, el volumen de 
alumnos languidece. 
Es necesario mucho entusiasmo, bastan
tededicaciónymucha paciencia. El traba
jo de crear grupos de padres que necesita 
y quieren ponerse en situación de refle
xionar y debatir la "Educación de los 
hijos hoy" es más trabajo de arqueólogo, 
de brocha y espátula, que la de minero, 
con martillo y pala. 
Otra dificultad que tiene la creación de 
una coordinación de Escuela de Padres 
es la financiación del costo de servicios: 
Oficina coordinadora, personal prepara
do, posibilidad de dedicación a la tarea 
de promoción de grupos. Con todo lo 
que conlleva: oficina, personal que 
atienda oficina, teléfono, servicio de 
materiales, etc.. 
En la historia de nuestras coordinacio
nes, ha habido de todas estas dificultades 
y sólo con entusiasmo no se suple la falta 
de tiempo para dedicarse a la creación de 
infraestructura, una oficina de informa
ción, un equipo técnico, la creación de 
servicios que si directamence no son 
Escuela de Padres sin embargo lasuscen
tan y le van dando cuerpo. 

Población 

Alicante 

Albaccte (C.udcte) 

Almcrla 
Ávila 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz (Pto. Sta. Marfa) 

Gijón 

lbi7..a 
Jerez 

León 
Logrollo 
Lugo 
Madrid 
Melilla 
Murcia 
Ovicdo 
Pamplona-Tudela 

Parla-Alca" de Henares 

Romo-GclXO 

Salamanca 
Santander 
Scgovia 
Sevilla 

Soña 

Valencia 

Valladolid 

Vi toña 

Vigo 
Villena (Alicante) 

Zamora 

Duración 

1976a 1981 
1983 
1985 
1986 
1980 

1976 

1974 

1980 
1976a 1980 

1976a 1980 

ms 
1986 

1977 a 1980 

1975 a -

1975a 1980 
1974 

1985 a 1988 

1976 a 1980 
1976a 1982 

1983 
1979 

1977 
1978a 1981 

1980 

1978 

1m 
1974 

1976a 1981 

1986a 1988 

1985 a 1989 

~ Padres. Cursos Monogrificos 

2.000 
100 100 

350 60 
730 200 
soo 200 

3.SOO 1.000 

3.000 1.000 

2.500 soo 
500 
200 

2.SOO 800 
soo 200 
200 

8.000 4.000 

200 
3.000 soo 

200 
1.500 
1.000 400 

500 300 
1.000 100 

1.000 300 
500 

2.000 500 
600 200 

4.000 2000 

8.000 3.000 

500 
200 100 

650 so 
650 200 

Por consecuencia y como efecto de todo 
esto,sehadadoennuestrascoordinacio
nes el fenómeno de que mientras se han 
atendido los cfrculos cercanos ha habido 
alumnos, buscar nuevos ha sido más 
difícil, eso ha hecho que nuestras 
Escuelas hayan tenido un volumen más 
numeroso en los comienws y más tarde 
han decrecido. 

Zarag07.8 (Hucsca y Tcrucl) 

Atendido por ECCA: 

1975 

1975 10.000 4.000 

Canarias 1973 16.000 

Centros ECCA (Badajoz, Cáccrcs, 

Granada, Ja~n, Málaga, Palma de 

Mallorca) 4.000 

A pesar de los pocos medios materiales, 
económicos y falta de personas o de 
tiempo para dedicarse a Escuela de 

Cuadro l: Da,Jose porroonlinaci6n d~l .. olumen úahunnos 

PadrC$, los resultados pueden ser bastante optimistas puesto 
que el volumen de padres y madres que han sido atendidos: 

• Por las instiluciofU!S privadas han sido: 
59.100 en los ciclos 1º y 2º. 
22.000 con los cursos monográficos (2). 

- Por ECCA en Canarias o en llJs Cenlros ECCA de la Península 
y las Islas Baleares: 
20.000 con los ciclos 1º y 2°. 
8.100 posiblemente más en los cursos monográficos. 

LA COORDINACIÓN DE LAS ESCUELAS 
LOCALESOREGIONALESYLARENOVACIÓN 
DE MATERIALES. 
Creo que es muy importante hablardeesteaspectoa la horade 
hacer una historia de las Escuelas de Padres ECCA 

Desde su inicio hasta 1980 la Escuela de Padres ECCA estuvo 
coordinada por su iniciador Osear Medina Femández. Esta 
coordinación consistía y sigue consistiendo en hacer reuniones 
periódicas de encuentros, balance, evaluación, etc. de las 
Escuelas de Padres. habitualmente se programaban tres al 
curso: septiembre, enero-febrero, mayo. 
Estas reuniones-encuentros servfan para intercambio y 
evaluaciones de materiales y organización. En ocho ocasiones 
las reuniones de septiembre se han convertido en Jornadas de 
varios dCas. 
Asf, en 1979, en la Residencia delos Dominicos de Alcobendas 
nos reunimos tres dfas para experimentar "El Animador de 
Grupo en Escuela de Padres ECCA". 
En septiembre de 1980 y en la misma residencia tuvimos unas 
jornadas sobre "Cómo promocionar Escuela de .Padres 
aplicando las leyes y la teorfa del Marketing". 

RMllO y E'*"»c/6n de~ I 111 



En 1983, también en s~ptiembre, y en la Residencia Santa 
Maña de los Negrales tratamos de reflexionar sobre "El uso de 
medios para masas, los medios del pequel\o grupo•. 
En 1986, en el mismo mes y en la misma residencia, nos reu
nimos como siempre un número aproximado de 40 personas, 
directores y personas de los equipos coordinadores de las 
!scuelas locales y nuestra reflexión estuvo en torno a: "Educa
.ión de adultos. Centro escolar y la Escuela de Padres•. 
=.n 1987, teniendo comprobada la experiencia de encontrarnos 
Jurante tres dfas, lo hicimos en el Colegio Mayor de la Univer
sidad de Comillas en Madrid, también en septiembre. Nuestras 
jornadas se centraron: "Técnicas de lanzamiento y Animación 
general y grupal de las Escuelas de Padres•. 
En septiembre de 1988, en el mismo lugar tuvimos nuestras 
jornadas para experimentar un curso nuevo en ECCA: "La 
Animación Sodo Cultural como entorno y tarea de una 
Escuela de Padres•. 
En 1989, este afio en la Residencia Las Rosas, de Collado 
Villalba, nos reunimos para nuestras jornadas que versaron 
sobre "El voluntariado en tareas de promoción cultural". 
De nuevo en septiembre de 1990 y poniendo en práctica una 
sugerencia plenamenteaceptada dehacer rotativas por distintas 
ciudades nuestras Jornadas, las organizó la Escuela de Padres 
de Romo-Getxo y las celebramos en Arnorabieta y Romo. El 
tema fue "Preparando el XVI Congreso Internacional". Estas 
sugerencias de hacer rotativas nuestras jornadas seguiremos 1 
poniéndola en práctica, puesto que ya están pensadas que las 
del afio 1992 se celebren en Sevilla coincidiendo con la Feria 
Internacional. 
Es de resaltar que sin ser jornadas de varios días, las reuniones 
anteriormente fueron también rotativas ya que se celebraron 
en Zaragoza, Valladolid y Murcia. 
La razón de por qué habitualmente las reuniones y jornadas se 
venran celebran en Madrid y en sus alrededores era por la 
equidistancia que ofrece a las restantes Escuelas de Padres. 
En las reuniones, que tenían siempre un orden del dfa prefijado, 
pero flexible como la misma vida, eran tratados los cursos y sus 
necesidades de renovación y eran presentados los nuevos 

CURSOS Nºdeclases• Tipo de Orlentacl6n 

Animadores de Grupo 12 Presencial 
La Comunicación en Familia s Reuniones de grupo. Corrcsp. 
Rendimiento Escolar (...Uguo) 6 Reuniones de grupo. Com:sp. 
Rendimiento Escolar (....-.clol 6 Reuniones semanales 
Estimulación Precoz 8 Tutorfa o correspondencia 
Pareja y nu11rimonio (ai ~> s Reuniones de grupo 
Educar en la Fe (1ntlp) 6 Reuniones y correspondenciJI 
Educar en la Fe (l'<O<Mldo) 6 Reuniones y correspondencia 
Religión 6 Presencial 
T~cas de Estudio 20 Tutorfa o correspondencia 
Animación Socio-eultural 10 Tutorfa o correspondencia 
La Salud 1 y 11 10 Reniones semanales o com:sp. 
Drogas, Curso de Prevención 20 Reuniones semanales 

• Las clases duntn 30 minutos 
Cwidro 2: Cur$DS monogrdflros producid 

a w facrulas de PaJrn 

cursos o las nuevas ediciones. La marcha de las Escuelas y la 
relación Instituciones privadas ECCA a la hora de impartir los 
cursos ECCAde Escuela de Padres u otros cursos relacionados 
o con incidencia en el tema familiar. 
As( surgió la de establecer un sencillo convenio entre ECCA y 
las Instituciones privadas que en la mayoña de los casos si 
exceptuamos unas 6 ó 7 coordinaciones locales eran Centros 
Pastorales y culturales de la Compañía de Jesús. 
Asr, también y tempranamente, su.rgió la posibilidad de haber 
realizado una federación de Escuelas de Padres-ECCA, idea 
que nunca se plasmó. Seguimos en buenaarmonfa,conconvenio 
o sin él. 
ECCAsigue poniendo tecnología, produccióndecursos nuevos 
y las Escuelas locales usan esos materiales y tecnología 
aportando cantidades no lucrativas a cambio de la prestación 
del servicio. 
Asf, a instancias de las coordinaciones y por la fuerza del 
tiempo los dos ciclos básicos de Escuelas de Padres están en la 
4ª edición. La primera fue por lecciones sueltas y pose!a 24 
lecciones. La siguiente siguió siendo por lecciones semanales 
y pose!a 20 lecciones. Más tarde, sin perder la estructura de 20 
lecciones, se pasó a agrupar los temas por módulos y por tanto 
los ciclos aparecen ahora repartidos en 5 módulos de 4 lecciones 
cada una. 
Además de la renovación de los ciclos habría que hacer mención 
a los cursos monográficos que como servicio a las Escuelas de 
Padres se han producido en ECCA (cuadro 2). 
La coordinación de las Escuelas de Padres, que básicamente 
consiste en establecer CQmunicación con las Escuelas locales, 
convocar y preparar reuniones y jornadas, recoger inquietudes 
y darles eficacia y canalizarlas. Una vez que Osear Medina, 
iniciador de la Escuela de Padres ECCA tuvo que irse a 
Canarias corrió a cargo de Eduardo Vergara, director de la 
oficina de coordinación ECCA para la Península y desde el 
curso 1985-86 ejerce esta misión de coordinar el que suscribe 
estas Hneas. 
Pero en la historia de Escuela de Padres no barramos justicia 
si dejara de nombrar a otras personas que fueron haciendo 
posible que esta oferta se mantuviera. As(, por parte de ECCA, 
además de los nombrados, 
• Luis Espina, Director General de la Fundaciún ECCA 
• Manuel Martín, Jefe de Estudios de ta Fundación. 
• Mar Sahum, productora en colaboración. de cursos nuevos 

o renovación de los existentes. Psicóloga. 
• Juan Carlos Mart(n, psicólogo. Coordinador de Escuela de 

Padres. Canarias. 
• Carlos Ongallo, como director del Centro ECCAdeCáceres 

y Delegado para Extremadura, donde sus buenas formas de 
hacer han conseguido que durante muchos aftos la Escuela 
de Padres en Cáceres haya sido un servicio muy valioso, 
además de sus resultados en E.G.B. para adultos. 

- Etc., etc. 

Y por parte de las instituciones privadas a: 
• Francisco Sainz, iniciador de la experiencia en Valladolid y 

premio Nacional "A los Hombres que unen• con la 
experiencia Escuela de Padres ECCA en Radio Popular de 



Valladolid y ahora con todo éxito continuador en Uruguay. 
- José Forcadas, iniciador tempranero en la Península con 

Escuela dePadres ECCA en Murcia. 
- Mariano Madurga, iniciador, junto con Federio M• San 

Feliu y mantenedor en los 16 años de existencia. 
- Pedro Nifio, en León y continuador de la experiencia en 

Hispanoamérica. 
- Santiago Nogaledo, que unido a un grupo del Movimiento 

Familiar Cristiano, lo inicia en Madrid. 
- Manuel Ferrer, en Alicante y colaborador en Zaragoza, 

ahora. 
- José Luis Ruiz Capi!Jas, continuador en Valladolid de la 

tarea de Francisco Sainz y continuador incansable de una 
realidad que sigue sirviendo. 

- Manuel Dores te, primero en Cádiz y ahora desde Puerto de 
Santa María, con una incidencia en la sociedad gaditana 
mediante sus conferencias y con presencia en los periódicos 
y en Radio Popular. 

- José Ignacio Nieto, iniciador entusiasta de Escuela de Padres 
en Gijón que con su promoción de infraestructura hace que 
la Escuela de Gijón a pesar de su marcha a Salamanca, donde 
reinicia la experiencia, siga siendo una escuela en progresión 
en ánimos y mímero. 

- Jesús Bajo, mantenedor de una gran labor, tomando el 
relevo de Pedro Niño tras un paréntesis y que ha hecho que 
Escuela de Padres en León vuelva a ser un servicio útil. 

- Y los que dejaron también habría que recordar a Bruno 
Gómez en Burgos de 1976 a 1983, una Escuela boyante en 
número y en eficacia de servicio hasta su marcha. 

- Concha Guillén, luchadora incansable por lanzar y relanzar 
Escuela de Padres en Valencia. 

- Alberto Escurdia y su grupo de incondicionales en Romo
Getxo donde continuadores de la labor del Padre F~lix Corta 
SJ. mantienen su Escuela de Padres en el Barrio de Romo, 
en torno a la Parroquia de San José. 

- Federico Mª San Feliu, iniciador de la Escuela de Zaragoza. 
Continuador en Alicante y ahora en Hispanoamérica. 
Coautor del curso: Educar en la Fe. 

Y como no, aunque no pueda citar a las muchas personas que 
voluntaria y gratuitamente han hecho posible la realidad de 
Escuela de Padres: Promotores en colegios, Asociaciones y 
Parroquias y Animadores de los pequei\os g.rupos que en cada 
coordinación se contarían por centenares, no tengo más 
remedio que citar a las hermanas Victoria y Lo urdes Fresnillo 
promotoras en sus círculos de trabajo, dentro de los departa
mentos de orientación Escolar de Escuela de Padres ECCA y 
autoras en colaboración del curso renovado de Rendimiento 
Escolar. 
Asimismo, habría que hacer mención especial a matrimonios 
del Movimiento Familiar Cristiano que en unos casos iniciaron 
Escuela de Padres y en otros colaboraron o colaboran. Estos 
son los casos de las Escuelas de Padres de: Madrid, Valladolid, 
Ávila, Socia, Salamanca, Segovia y Zamora. 

ESCUEIA DE PADRES ECCA Y IA RADIO. 
Algo espedfico y característico de esta Escuela de Padres es el 

uso de la Radio. La única Escuela de Padres asociada a la FIEP 
que hace uso de la radio para la formación de padres. 
Las coordinaciones locales, nacieron mediante el uso de la 
Radio, ya que Radio ECCA nació unida a la Cope. Y alll donde 
Radio ECCA no tenía emisora propia, que en los comienzos 
sólo tenla en Canarias, se emiUan por las emisoras locales de 
Radio Popular. 
La radio como medio y soporte de Escuela de Padres se está 
usando en pocas coordinaciones. En las que ECCA tiene 
emisora propia (Canarias, Antequera, Vigo, Tordesillas) y 
otras provincias o ciudades donde se ha llegado a acuerdos con 
emisoras locales como Madrid, que emite por Onda Latina. 
Radio libre educativa. 
En Jerez de la Frontera, Cádiz, que emite por Radio Popular. 
En Zamora a través de Radio Popular. 
En los demás casos no se usa la radio por no contar con 
emisora, por dificultades para encontrarla y porque para 
mantener los grupos ni siquiera es esencial. Sin embargo todos 
somos conscientes de que la emisora no solo mantiene a los 
grupossinoquepromocionalosgrupos,yalgomuyimponante, 
esta incidencia en la población tengan o no los materiales 
impresos. ya que las lecciones puestas en antena también 
pueden ser seguidas por la población en general y las leccioes 
poseen la capacidad de informar y hacer reflexionar a los que 
lo escuchan. 

IA ESCUEIA DE PADRES SE EVALÚA. 
Cada reunión de coordinación es además de otras muchas 
cosas, como vimos antes, una evaluación de las acciones, 
servicios, eficacia y de las personas que llevamos a cabo este 
servicio. 
El testimonio de tantas madres o padres ha sido también una 
buena recompensa para los esfuerzos que tantos cientos de 
personas hemos hecho para que tantos miles se sirvieran. 
En Escuela de Padres hay muchos aspectos no estadísticos, y 
por tanto, dificilmente evaluables. 
Manuel Dorestes en su relato de la historia de Escuela de 
Padres de Cádiz, deda lo siguiente, que podemos aplicarlo a 
todas las coordinaciones de Escuela de Padres ECCA "Lo 
invisible de la Escuela de Padres•, sf, aquello que no puede 
consignarse, no hay datos estadísticos, y son los innumerables 
matrimonios o sólo madres que han ido formándose, 
mentalizándose, mejorando como personas, y que luego han 
engrosado otros grupos, otras comunidades, sean AP AS, sean 
otro tipo de grupos humanos o religiosos. 
En los 18 años de historia de Escuela de Padres ECCA hemos 
podido ir sembrando en tantas familias actitudes, valores, 
hábitos educativos, etc .. Esto es algo que nos satisface y 
enorgullece como personas,ysiemplemente podemos terminar 
afirmando que ºha valido la pena" la Escuela de Padres ECCA 
Sin duda el gran valor de ECCA ha sido y es su •metodología 
activa de grupo•. 
Además de estos aspectos evaluados a groso modo y a golpe de 
corazón como tantos padres que han confesado: ºSi yo no 
hubiera hecho Escuela de Padres no hubiera sido capaz de 
reaccionar y mantener esta conversación con mi hijaº. Varias 
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veces se han evaluado I06cambios que se producen en aquellos 
que hacen o siguen nuestra Escuela de Padres y aquellos que no 
lo hacen. El primer estudio se realizó en el curso 1979-80 y el 
segundo con motivo del Congreso Internacional de 1991. Y 
desde luego, todos los cursos se evalúa la eficacia y amplitud 
del servicio. 

ESCUELA DE PADRES, MIEMBRO ACTIVO DE 
LAFIEP. 
Desde 1974 la Escuela de Padres ECCA es miembro de la 
Federación Int~acional para la Educación de los Padres. 
La FIEP, que estas son sus siglas desde su inicio en 1964, 
aunque en un principio significaran Federación Internacional 
de Escuelas de Padres y en 1978 significara Federación 
Internacional para la Educación de Padres, intentando as( 

ampliar la extensión de los posibles miembros y afiliados. Es 
una Organización no Gubernamental (O.N.G.),que mantiene 
relacionesestablesdeinformación y consulta con la UNESCO, 
habiendo sido admitida en la categorfa B de este tipo de 
entidades colaboradoras. 
Otras dos organzaciones dependientes de las Naciones Unidas 
han reconocido también oficialmente a la FIEP, el Consejo 
Económico y social de la UNICEF. 
Al ser una federación internacional, la FIEP pretende más una 
puesta en común de otras instituciones que la realización 
directa de acciones de educación parental. 
En relación a las Escuelas de Padres y a las organizaciones que 
mantienen planteamientos similares, la FIEP pretende servir 
de plataforma común para el conocimiento y la confrontación 
de los métodos desarrollados en las diversas partes del mundo. 
En linea con estos objetivos la FIEP mantiene publicaciones 
periódicas y convocatorias de diversos tipos de encuentros 
comunes. 
Trimestralmente la FIEP venra publicando un boleUn en tres 
idiomas: francés, inglés yespaflol. Este boletín que, por falta de 
subvención,quevenfa recibiendo de la UNESCO,seha quedado 
reducido a cartas de la FIEP, pretende dar a conocer a sus 
asociados el contenidos de las propias actividades organii.adas 
por la FIEP y ofrecer, además un resumen informativo de las 
experiencias y publicaciones relacionadas con la educación 
familiar. Ocasionalmente, la FIEP edita también alguna publi
cación más completa o determinados libros sobre la misma 
problemática, por ejemplo: Los Coloquios FIEP en sevres. 
La convocatoria de encuentros comunes es el más valioso 
servicio prestado por la FIEP a sus asociados. 
Cada año, la FIEP organiza, en su sede central de S~vres, unos 
coloquios internacionales sobre temas de común interés para 
todos los asociados. 
En los últimos aflos se han tratado temas como "Balance y 
perspectivas de las Escuelas de Padres• (1984), "Los jóvenes y 
el hogar" (1985), •Autoridad y obediencia" (1987), "La familia 
y los valores• (1988), "La familia y el libro" (1989), "Familia y 
bilingüismo• (1990), "La familia y el juego• (1991 ). 
Los Congresos Internacionales son convocados en colaboración 
de la FIEP con la Institución federada del pars donde se 
celebra. En este momento se llevan celebrados 15 congresos. 

Los últimos se han celebrado en Montreal, Milán, Creta, 
Túnez, con thulos como éstos: Milán: "Vivir juntos el 
envejecimiento en las diferentes edades de la vida", Creta: 
"Matrimonioyperspectivas",Túnez:"Lospadresdelaño2001". 
Otros estuvieron programados como el de Bolivia (1988), 
Helsinky (1990). Otros se quedaron en los preparativos como 
el de canarias, 1980. 
Escuela de Padres ECCA ha estado presente en estos 
encuentros, aunque no en todos, y en algunos ha tenido su 
propia ponencia o comunicación. As( en coloquios, 1983; 
Balance y perspectivas de las Escuelas de Padres. Se estuvo 
presentando lo que era Escuela de Padres ECCA, su método y 
los cursos nuevos: Animadores de grupo, Pareja y matrimonio, 
La Salud. Se ha participado presentando el Congreso 
Internacional en 1990 y 1991. 
En los Congresos, se ha participado en el de Menton (Canadá) 
1975 presentando la Escuela de Padres ECCA como una 
metodologfa nueva para llegar a los padres, a través dela radio. 
En el de Sao Paulo (1977) presentando: Evaluación de la 
experiencia ECCA de Escuela de Padres y Qué significa ser 
padres. Como presupuestos que constituyen la base ideológica 
de la Escuela de Padres ECCA En el de Creta (1986) El 
matrimonio en España: situación y tendencias. 
También las Escuelas de Padres ECCA han colaborado en 
estudios y consultas pedidos a la FlEP por la UNESCO como 
el estudio de opinión en el mundo sobre "Educación de la 
igualdad de la familia" (1988). 
El máximo pun10 de colaboración y participación de Escuela 
de Padres ECCA con la FIEP vendrta dada por la organización 
del 16 Congreso Internacional de Las Palmas. Julio-91. 

ESCUELA DE PADRES ECCA SE INTERNACIO
NALIZA. 
Desde el curso 1977-78 existe Escuela de Padres en Méjico. 
Poco a poco se ha ido extendiendo. En este momento existen 
siete coordinaciones, para mantener la misma terminología 
que en España. Más adelante las nombraremos y diremos unas 
palabras de ellas. 
Hay que decir que sin que existan coordinaciones, ni convenios 
con ECCA los materiales de Escuela de Padres han viajado a 
todos los parses de habla hispana y dentro de los mismos países 
a distintas ciudades y regiones. 
En muchos pafses estos materiales han sido ofrecidos tal cual 
se imparten en España y con pequef\as modificaciones. En 
otros y en concreto con los que se h3n hecho convenidos, se 
usalatecnologfaECCA,yaquematerialimpresoygrabaciones, 
esclaroquehayqueproducirlosencadapals,conacomodación 
a las propias características locales y a la psicologra diversa de 
los habitantes. Una de las caracterfsticas del sistema ECCAes 
su posibilidad de acomodación a las exigencias de cada contexto 
concreto. 
Los palses en donde existe Escuela de Padres ECCAen activo 
son: 
- Argentina (Bahfa Blanca) el Centro de Investigaciones y 

Servicios (CISE). 
- Colombia (Medellín)el lnstituo PsicoeducativodeColombia 



(IPSICOL). 
• Ecuador (Quito y Guayaquil) Instituto Radiofónico Fe y 

Alegria (IRFEY AL). 
• México (México D.F. y Puebla) Escuela de Padres desde 

1978. 
• Panamá. La curia Diocesena para la educación de padres, ha 

come01.ado a usar la metodología ECCA 
• Perú (Lima). Donde han fundado la Asociación de Padres 

ECCAy la han registrado como entidad sin fines de lucro en 
los registros públicos del Pení. El respaldo institucional de 
esta asociación lo están ofreciendo al Consejo Nacional de la 
orden Franciscana Seglar y la Asociación "Mejor Familia, 
Mejor Mundo". 
Desde noviembre de 1988 los cursos de Escuela de Padres 
ECCA-Perú, fueron oficializados como cursos de psicología 

y pedagogía por el Ministerio de Educación del Perú. 
• Uruguay. La Escuela de Padres ECCA, cuenta con 

personalidad propia del Departamento de Educación a 
Distancia de la Universidad Católica de Uruguay "Dámaso 
Alonso Larrañaga (UCUDAL). Ha acomodado e impreso 
en Uruguay los dos cursos de Escuela de Padres y Jos cursos 
monográficos "Comunicación y Diálogo•, "Educar en la Fe", 
"Rendimiento en el Estudio" y •Animadores de Grupo•, 
habiendo además producido un curso propio "Cómo ver 
televisión". 

Además de estos países, habría que tener un recuerdo para 
todos aquellos grupos que se han creado en países europeos en 
Misiones católicasespal\olas: Suiza, Francia, Alemania, Suecia. 

(l) Datos y notas tomados de la Tesis de Ucenclatura de Osear Medina Femáode:r, Pslroloio- Las Palmas, 1976. 
(2) Se entiende que los cursos monogróllcos a los que estas cifras~ ttOtreo son aquiUos que tlemn referencia con loa temas de Padns y educad6n. 

NOS LEEN 
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

Medios 43 43 

Instituciones canarias 71 71 

Instituciones Península 94 94 

Instituciones extranjero 75 75 

Publicaciones e intercambios 47 53 100 

Suscriptores 15 5 20 

Personal ECCA 27 50 77 

Particulares 12 7 19 

Centros ECCA 17 17 

Profesores Orientadores antiguos 168 168 

494 190 684 

Dl!.trlbud6n de Radio y Educacl6n de Adultos ll&.\la el 31 • 12 • 91 
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UNED presente y futuro 
Entrevista a D. Cristóbal García Blairsy, director del 

Centro Asociado de la UNED (Universidad de Educación a Distancia) en Las Palmas 

Con motivo de la inauguración del 
vigésimo curso del centro asociado de la 
UNED, hemos mantenido una 
conversación ron D. Cristóbal García 
Blairsy, quien al tiempo que hace historia 
de estos afí<>s, nos aclara la situación 
presente, así como su futuro y otros 
temas de Interés general. 
En principio le pedimos que nos baga un 
repaso cronológico de la trayectoria del 
Centro Asociado de la UNED en 
Canarias. 
- Este centro nace el 18 de diciembre de 
1972 a iniciativa del Patronato formado 
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y la caja Insular de Gran Canria 
firmándose con la UNED el convenio de 
creación del Primer Centro Asociado 
Regional de los sesenta y tantos que 
existen en la actualidad. 
Por Orden Ministerial del 12deenerode 
1973 se crea el centro, en el que se han 
impartido las clases hasta el momento 
actual. 
lPodrla hacernos un breve balance de 
los que ha sido la enseñanza superior a 
distancia en los últimos veinte años? 
- En trneas generales el desarrollo ha 
sido explosivo. La UNED, pionera entre 
las universidades a distancia, es hoy la 
segunda universidad de España en 
nllmero de alumnos con más de 100.000 
en enselianz.as regladas. 
El caso de Canarias representa un 
magnffico exponente, a escala piloto, de 
ese fenómeno explosivo mundial. 
Según su opinión la Educación a 
Distancia es totalmente compatible con 
la Educación Presencial? lEn qué se 
basa para esta afirmación? 
Fundamentalmen1e porque están 
constituidas por dos tipos de alumnos 
perfectamente diferenciados. Por 01ra 
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_______ ......, .. __ _ 
"La UNED, pionera 

entre las universida
des a distancia, es hoy 
la segunda universi
dad de España en 
número de alumnos 
con más de 100.000 en 
señanzas regladas". ___ .. _______ _ 

parte basándonos en nuestra propia 
experiencia. Cuando se crean l.as Divi
siones de Derecho, Geografia e Historia 
etc. hubo quien pensó que la UNED 
habfacumplidoyasu función sustitutiva. 
Sin embargo, fue en ese momento preci
samente, cuando se registra un notable 
crecimiento del alumnado; lo cual eviden
cia ta total compatibilidad de ambas 
modalidades en la educación. 
La enseñanza superior a distancia, su 
metodologra, eficacia y menor coste 
económico resuelve en parte las 
incapacidades físicas de las universidades 
presenciales. 
En el caso de Canarias, con dos universi
dades presenciales no saturadas, podría
mos definir a nuestro alumnado como el 
tCpico de la universidad a distancia. 
lPodrla definirnos ol tipo de alumno 
más común en lo educación o distancio? 
- Nos encontramos con tres tipos de 
alumnos diferenciados. Al primer grupo, 
pertenece el 45%, son los que tienen ya 
una graduación de primer ciclo. Hay un 

segundo grupo, el 40%, procedentes del 
traslado de expedientes de otras univer
sidades. Y el tercer grupo, que es de un 
15%,sonlosalumnosdelcursodeacceso 
a mayores de 25 al\os, de una alta 
significación en la universidad a distancia 
y de escasa relevancia en la universidad 
presencial. 

lCuál es la situación jurídlaa de este 
centro asociado? 
- Hay que aclarar a este respecto que la 
creación de un centro asociado implica 
la constitución de una Fundación, regida 
por un Patronato. 
En la renovación del convenio de este 
Ceniro, firmado por el Patronato y la 
UNED en enero del 81, se acordó que el 
Patronato hará las gestiones necesarias 
para constituirse en Fundación, lo cual 
supone un gran avance desde el punto de 
vista jurídico y operativo. 

lEn qué situación puntual se encuentra 
por lo tanto jurídicamente? 
- La documentación para dar este 
trascendental paso está preparada desde 
hace al\os. La razón por la que se ha ido 
postergando está relacionada con la 
financiación del centro. 

lCuál es el régimen de nnanciación de 
los centros asociados? 
La situación de la Educación a Distancia 
es discriminatoria en relación con las 
universidades presenciales. En tanto que 
la media de la composición de tos 
ingresos de las universidades presenciales 
se desglosan en un 18% de Tasas acadé
micas, subvención del estado un 69%, y 
otros un 13%, en la UNEDestos porcen
tajessondeun47%,46%y8%respectiva
mente.Desde otra perspectiva ta subven
ción pllblica del estado en las universi
dades presenciales es de 189.000 ptas/ 
por alumno mientrasqueen la UNEDes 



de 30.000 ptas/por alumno. 
Esta cruda diferencia se incrementa al 
considerar las subvenciones de los 
patronatos de los centros asociados que 
provienen casi en su totalidad de entida
des locales, lo cual reduce la aportación 
estatal al 36% de su presupuesto. Como 
conclusión podrta decir que la financia
ción de la UNED gravita de forma abru
madora sobre las tasas de los alumnos y 
las entidades patrocinadoras de los 
centros asociados. 
Y en Canarias, l.cuál es la situación? 
- En Canarias concretamente el 64% de 
las entidades patrocinadoras, el 23% del 
Gobierno autónomo y el 13% restante 
de la subvención estatal. 
¿cuál es la solución a esta situación? 
- El problema es de orden polftico y no 
estrictamente académico. Quienes tie
men una capacidad poUtica para forzar 
una rápida solución son las entidades 

~~~~~~~111.,.tl'~-~-

"La enseñanza su pe
rior a distancia, su me
todología, eficacia y 
menor coste económi
co resuelve, en parte, 
la incapacidad física 
de las universidades 
presenciales". 
~~-~~~~~~~~ 

patrocinadoras que sufren inevitable
menteel paulatino aumento de los costos. 
Son pues las entidades patrocinadoras y 
en nuestro caso el Gobierno Autónomo 
losqueestán legitimados y pollticamente 
institucionalizados para buscarconj unta
mente solución al problema. 
Para llnallz.ar, ¿hay algún proyecto 
Inmediato que pueda ser destacado? 
Por el momento, afladir a los cuatro 
centros asociados con los que cuenta 
nuestra comunidad autónoma el tan 
impo rtante y necesario Centro de 
Tenerife. 
Por otra parte, la Universidad de Las 
Palmas tiene la obligación de proyectarse 
en el aspecto docente más allá de sus 
aulas mediante programas concretos de 
interés regional que para su desarrollo 
necesitarán la metodologfa de la 
educación a distancia. 

r-~----------------------------~--------, 

Radio y Educación tll deAdulfos 

Radio ECCA 
Avda. Mesa y López nº 36. Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria 
ESPAÑA 
TELÉFONO: (928) 27 54 54 FAX: (928) 20 73 95 

Precio: Año: 2.000 ptas. Nº suelto: 650 ptas. 

Fuera de Espal\a: Af\o: 21 dólares. Nº suelto: 7 dólares. 

Forma de pago: Cheque adjunto O Giro postal O 
D/Dna. 

Localidad: 

Provincia 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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[!§] Encuentros 

e 
onvocada por FAEA y organizada por 
la Asociación Mediterránea se celebró 
en Málaga, los dfas 26 y27 de enero, una 
Asamblea en la que participaron unas 
cuarenta personas representando a las 
casi cincuenta y una Asociaciones que 

se agrupan en la Federación de Asociaciones de 
Educación de Adultos (FAEA). 
La Asamblea se desarrolló conforme al siguiente orden 
del dla: 
l. Lectura y aprobación del Orden del Dfa. 
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior. 
3. Tema central: Diseño curricular base en Educación 

de Personas Adultas. 
4. Elección y renovación de miembros del Consejo 

Gestor de la Federación. 
5. Presentación del Presupuesto del Curso 1991-92. 
6. Altas y bajas de miembros de la Federación. 
7. Informaciones Generales. 
8. Varios. 

DEBATE PREVIO 
Antes de entrar en el Tema Cent.ral del Orden del Dfa, 
se hiw un análisis crltico del Documento-Ponencia 
presentado por el MECen las Jornadas Técnicas para 
el Desarrollo de la LOGSE en materia de Educación 
de las Personas Adultas. Estas jornadas convocadas 
por el MEC y a las que asistieron representantes de 
las distintas Comunidades Autónomas, además del 
FAEA, se celebraron a principios de diciembre de 
1991 en Madrid. 
Dados u interés, Radio y Educación de Adultos repro
duce, fntegramente, en este mismo número el mencio
nado documento que pone de relieve las tesis que, en 
estos momentos, matiene el MEC. 
Del análisis cñtico hecho sobre dicho documento por 
Alfonso Formariz destacamos los siguientes puntos: 

Errores de Interpretación. 
ºEn el alfo 2000 ( ... ) es previsible que un 25% de 
espatloles mayores de 16 atlos no haya completado los 
diez atlos de escolarización obligatoria que la refom1a 
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del sistema educativo establece• (p. 2) ( lSe refiere sólo 
a los abandonos? Porque los mayores de 16 aJios que 
no hayan completado los diez alios de escolarización 
será el actual 60% que no tiene el Graduado más los 
que han abandonado el BUP en el primer alio más los 
que hayan abandonado antes de los 16 alios la futura 
Secundaria Obligatoria menos los mayores de 16alios 
que en la década de los 90 estudien. Total, + 80% ). 
•Desde el punto de vista de los mullados acadlmicos 
istos resultan pobres (subrayado del texto). Cabria 
plantearse, en tirminos estrictos de los objetivos que 
persigru un sistema educaJivo, la remabilidad del sistema 
y de los recursos destinados al mismoº (p. 10). ( lQué 
objetivos persigue un sistema educativo: sólo concep
tos, también p~ocedimientos y actitudes, también la 
autoestima, y la panicipación social que se plantea 
como objetivo transversal -p.15-? lEn función de qué 
criterios se valora la rentabilidad del sistema?). 
EJ diseño curricular: l.adaptaclón para adultos del 
DCB (de niños y adolescentes) o Itinerario formativo 
propio? 

ºLa ley admiJe que el contenido del currú:ulo de las 
enseñanzasdirigidasalaspusonasadultaspuedatolerar 
una adaplación. .. Skmpre y cuando se garantian los 
objetivos {finales) a los que se refieren las diversas 
etapas educativas, podrdn modificarse los inbummlos 
curriculares (los me.dios) para hacer más jle:xibk el 
desarrollo de los correspondientes itinerarios 
formativos•. (El primer párrafo habla de adaptación, 
el segundo podrfa interpretarse como que plantea la 
equifinalidad. lDe qué fines se habla? ll..os queseliala 
laLOGSE,arts.13y19enl.asdiversasetapaseducativas 
o los del DCB?). 
ºLos criJerios de evaluación. .. tendrdn igualmente que 
su singularesª (p. 27). (Esperemos que no sean tan 
poco singulares como ºlos rendimientos académicosº 
que han servido ahora para evaluar la modalidad 
presencial de la educación básica). 
En cambio habrfa que profundizar en la •estructura 
modular• que propone, en ºla flexible adaptación a los 
diferentes ritmos de autoaprendizaje de las personas 
adultas• y en ºla capitalizaciónº (o convalidación de 
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Encuentros 

módulos). (p. 27). 
El profesorado. Por desconocimiento o falta de clarificación 
de perfiles se saca la conclusión errónea deque no es necesaria 
una especialidad. 
"La LOGSE ha establecido con claridad, según para cada 
enseñanza, qué titulación debe acreditar el respectivo prof esarado 
o, en su caso, a qué cuerpo docente debe pertenecer ... Esta es 
posiblemente la razón mds clara por la que el MEC no ha 
impulsado decididamenle la creación de la especialülad de la 
Educación de Adu/Jos". "Ello no quiere decir que el MEC no 
considere la oportunidad de una fom1ación y de un perfil docente 
adaptado a las necesidades de la educación de adultos. Pero 
dicha exigencia de fom1ación y de perfil pueden lograrse sin 
necesidad de establecer una especialidad que en su concepción 
administrativo-legal se halla asociada a un Cuerpo Docente y 
sólo a uno" (p. 28). (Falta de análisis de perfiles profesionales 
y cosificación de las especialidades docentes. De nuevo el 
mimetismo escolar en la concepción de la formación básica y 
de la formación de formadores). 
Nuestros posicionamientos. 

a) El nivel básico formativo que la sociedad actual exige 
tiene una titulación: el GESO (LOGSE 5.1y2, 17a y 52.2). 
Paraqueesa titulación la puedaalcan?.arel80%dela población 
adulta que no la tendrá en el año 2000, es necesario que las 
actuales escuelas de adultos tengan los requisitos necesarios y 
la capacidad de dar el GESO en la modalidad presencial. Lo 
contrario es fomentar la duali?.ación de la sociedad. Unos 
pocos con credenciales sociales, más de las 3/4 partes sin 
ninguna credencial o tftulo actuali?.ado. 

"La educación básica debe proporcionarse a todos los ni11os, 
jóvenes y adultos. Con tal fin habría que aumentar los servicios 
educativos de calidad y tomar medidas coherentes para reducir 
las desigualdades• (Declaración mundial de educación para 
todos, 1990, art. 3.1 ). 

b) Es urgente que nos planteemoscuálesson las necesidades 
educativas de la población adulta y, en función de ellas, 
articulemos loscurrfculose itinerarios formativos que permitan 
conseguir las capacidades señaladas en los artículos 13 y 19 de 
laLOGSE.AestascapacidadescorrespondeelGESO,aunque 
a él se debe llegar por otros caminos. No debemos repetir una 
vez más la vfa adaptativa de épocas y regímenes pasados. No 
debemos adaptar a los adultos el DCB pensado para niños y 
adolescentes. 

c) La falta de recursos no debe ser óbice: debe interpretarse 
a la luz de la citada Declaración Mundial de Educación para 
Todos, aclamada por los representantes españoles, y que 
a firma:• La urgente tarea de satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje puede requerir una redistribución de los recursos 
eJJtre sectores, por ejemplo, una transferencia de fondos de los 
gastos militares a la educación" (Art. 9.2). 

d) Nos alegran los esfuerzos por mejorar y ampliar la 
educación a distancia de la cual exigimos: calidad pedagógica, 
calidad técnica en función del medio de difusión y comple
mentariedad de la educación presencial full time. En palabras 
de un clásico de la educación de adultos: "La conclusión más 
razonableparece ser entonces que los mediosdegran inf omración 

tienen que combinarse con las situaciones de aprendizaje que 
ponen al profesor y al alumno cara a cara" (Lowe J., 1978: "La 
educación de adultos, UNESCO. Sígueme. París/Salamanca, 
p. 149). 

e) Nos alegran también los esfuerzos por ampliar la FP 
presencial para adultos, que no debe contraponerse a la 
educación básica, sino complementarla. En ciertos casos, habrfa 
que experimentar programas integrados. 

1) El autoaprendizaje es el tema. No puede hablarse de 
autoaprendizaje, base de la educación a distancia, sin unas 
estructuras básicas educativas, sin unos hábitos de estudio, sin 
unos conocimientos y procedimientos básicos. El autoaprendi
zaje no deja de ser una de las capacidades que, en condiciones 
normales, debe ser alcanzado a través de la educación presencial 
básica. 

g) La especialidad de educación de adultos sólo puede 
descartarse tras haber "clasificado" los perfiles de educadores 
deadultos. Parece dificil defenderqueel profesional (voluntario 
o contratado) de educación básica no necesite especialización 
en función de obsoletos criterios de plantillas y cuerpos. Una 
mirada a las diplomaturas y licenciaturas nuevas que se han 
aprobado, superespecialiudas, bastaría para comprender lo 
absurdo de tal negativa. Reclamamos especialidad y curso de 
cualificación pedagógica para personas adultas o materias 
optativas espccfficas en el mismo. 

h) Deben fomentarse las aportaciones de los grupos y 
colectivos sociales, sin reticencias, sin caducos conceptos de la 
acción pública. Entendiendo por público en educación básica, 
lo abierto a todos, gratuito, gestionado por los participantes y 
con órganos de seguimiento conjuntos entre los grupos y 
colectivos sociales y las administraciones públicas. 

D.C.B. EN EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS. 
En el que en principio iba a ser el momento de mayor interés, 
puesto que en él se tracarfa el tema central del Orden del Ola, 
la Asociación Murciana presentó una estrategia metodológica 
para la elaboración de un Diseño Curricular de Centro 
destinado a personas adultas de un determinado entorno. La 
estrategia está basada en la elaboración de unidades didácticas 
globalizadas usando la interdisciplinariedad y cubriendo los 
campos de instrucción básica, desarrollo personal, desarrollo 
social, económico y poHtico, formación cultural y formación 
para el trabajo. Todo ello con la pretensión de elaborar un 
Diseño que responda a las necesidades de las personas adultas 
partiendo de sus propias experiencias. 
La exposición despertó notable interés entre los presentes 
contrayendo éstos el compro miso de intercambiar experiencias 
y tener una próxima puesta en común. 
La Asamblea, además, abordó los restantes puntos del Orden 
del Dfa con un buen ambiente de participación. Finalmente, se 
puso de manifiesto entre los participantes la preocupación 
ante la incertidumbre de los cambios que plantea la LOGSE y 
el reto que la educación de las-personas adultas plantea y la 
sociedad demanda con más fuerza cada día. 
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"Por una sociedad organizada 

que se educa", lema de las 

11 JORNADAS CANARIAS 

DE ANIMACloN SOCIAL 
MATÍAS ARAGUNDE DEL ROSARIO 

Con este informe, tratamos de resumir someramente el contenido de las distintas ponencias presentadas 
durante la celebración de las JI jornadas de Animación Social, organizadas por el ICAS (Instituto Canario de 

Animación Social) que sirvieron para desarrollar una profunda reflexión, debate y puesta en común de 
experiencias llevadas a cabo, ya que en los últimos años se viene detectando la necesidad de que todas las 

personas implicadas en la Animación Socio-Cultural (ASC) puedan trabajar con unos criterios homogéneos 
que enriquezcan a todos y, principalmente, se logre una mayor dignificación de la labor que vienen realizando. 

E 
stasJornadascontaron con el patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a 
través de las Concejatras de Cultura y Servicios 
Sociales junto con la colaboración del Cabildo de 
Gran Canaria, el Centro de la Cultura Popular 
Canaria, la Dirección General de la Juventud, Tecno/ 

Empleo, la Caja de Canarias y diferentes colectivos culturales 
y entidades como Educación Permanente de Adultos, Radio 
ECCA, Educación Compensatoria y asf hasta veinteoolectivos 
más. 
Fueron cinco las ponencias presentadas en el programa, de las 
cuales haremos un breve resumen: 
1. La Animación SociocufJuraltn la Promoción de la Comunidad, 

por Iñaqui López de Aguileta, Sociólogo. 
2. MewdobJgfadtlaAnimación.AportedeunModebJGbJbal,por 

Miguel Angel Dfaz, Psicólogo y Director del ICAS. 
3. Tknicas e lnstrumenlos para la participación, a cargo del 

Sociólogo José Marras Lamas. 
4. Entidades Ciudadanas, animaci6n y parlicipaci6n, que 

presentó Francisco Mengod, Presidente de la Federación 
de AA VV de Palma de Mallorca. 

5. Hacia una nueva entidad de la Educación de AdufJos, que 
desarrolló Paolo Federighi, Profesor de Ja Universidad de 
Florencia y asesor de la UNESCO. 

Estas ponencias se completaron con una conferencia de 

L \ _ . .. 1.\C ,' so cu RAL LA p 
Fue expuesta por IÑAQUI LÓPEZ DE AGUILETA, 
Sociólogo y Coordinador del Centro Cfvico de Bilbao. 

Antonio Albarrán, Director de la Editorial Popular, sobre El 
papel de la Editorial en '4 Promoci6n de Educación th Adu/los. 
El Acto de Apertura estuvo a cargo de Luis Cobiella, Ex
Diputado del Común de Canarias, que versó sobre Derechos 
Humanos y DesarroflJJ CufJuraL En este acto ofrecieron lo 
mejor de su repertorio musical el grupo "Mestisay". 
Participaron en estas 11 Jornadas 350 personas que desem
peñan su trabajo en la animación social en diferentes lugares 
de la geografla canaria. 
Para llevar a cabo el programa de las Jornadas, el trabajo se 
dividió en cinco áreas: Educación, Ocio y Tiempo Libre, 
Sectorial, Paro y Empleo y Cultura. En cada equipo de trabajo 
se presentaron además diversas comunicaciones. 
Tres jornadas se destinaron durante la mariana y tarde a la 
reflexión de los distintos temas dedicándose el 61timo día para 
la elaboración de las conclusiones. 
Tras las ponencias se trabajaba por grupos y por áreas, 
destinándose además dos temas para mesa redonda: uno con 
represen-tantes de diferentes federaciones de AA VV. Papel 
del mo11imien10 vecinal en Canarias y otro con algunos 
representantes pollt ioos que trata ron El papel de las /nstilucwnes 
Públicas Canarias en fa Promoci6n SociocufJuraL 
LasIIJORNADASCANARIASDEANIMACIÓNSOCIAL 
culminaron con la aprobación de las conclusiones y la entrega 
de certificaciones a los asistentes. 

:oc-ó ' D : \ CO ·, ·m: 
Defiende con su modelo el asociacionismo, buscando nuevas 
fórmulas para La participación. Esto comprende. 



- Un posicionamiento ante la realidad. 
- Una ideologfa común para todo el equipo. 
- Concretar finalidades en unos objetivos para un espacio, 

tiempo y grupos concretos. 
- Y una permanente evaluación y readecuación del proyecto. 
Considera la Animación Socio Cultural con un carácter 
eminentemente educativo que se enmarca en los procesos de 
educación no formal Sus destinatarios no son fijos pero prioriz.a 
a los sectores más marginados o "desanimados", que hacen más 
urgente o necesaria la actuación. Paradójicamente la ASC 
tralbaja fundamentalmente con el tiempo libre. 
Como metas grandes de la ASC, define: 

a) Luchar contra la privatiz.ación y reivindicar la importancia 
del colectivo. 

b) Potenciar desde las bases todos los valores favorables a 
la acción comunitaria: socialización, participación, apertura, 
colaboración, solidaridad, ... 

c) Estimular a los ciudadanos para que sean ellos mismos 
los que creen y desarrollen sus propias iniciativas. 

d) Luchar contra la anomalfa de amplias capas de la 
población, creando estructuras de participación a través de 

pequeños grupos que intervengan en lasolucióndesus propias 
necesidades. 
Se impone, portan to, un cambio individual (hacia un desarrollo 
integral) y en el entorno, que rodea a esas personas (hacia una 
transformación social). 
La Animación Socio Cultural se debe entender siempre como 
labor de equipo y no debe depender exclusivamente de la 
genialidad, carisma o capacidad de trabajo de una sola persona. 
El traba jo del animador será primordialmente el de sugerir un 
estilo pedagógico basado en los centros de interés y en los 
procesos grupales. Y si bien los profesionales son necesarios, 
han de servir para apoyar y promover al voluntariado; nunca 
para sustituirle. 
Finaliza su exposición definiendo la ASCcomo un patrimonio 
de la propia comunidad y no de la Administración, que debe 
intervenir a pequeña escala, siendo la comunidad local su 
ámbito preferente, huyendo de la creciente privatización 
polftica, la estatilización y luchando más por los no animados 
que se hacian en la marginación. "Hay que aumentar -dice- la 
comunicación interpersonal, recuperar la CALLE desde un 
mareo asociativo y de participación sin que se convierta en una 
mera acción folclórica". 

METODOLOGÍA DE LA ANIMACIÓN. APORTE DE UN MODELO GLOBAL. 
Este tema fue tratado por MIG UELÁNGELD fAz, Psicólogo 
y Director del Instituo Canario de Animación Social y miembro 
del Consejo de Redacción de la revista "Encuentros•. 
De su exposición cabría reseñar que el objetivo fundamental 
de la Animación Socio Cultural es tratar de hacer posible que 
los seres humanos sean cada vez más protagonistas, con todas 
sus posibilidades sociales y personales, en todos aquellos 
elementos que les posibilite existir y ser. La Animación busca 
la igualdad humana y el desarrollo de su perfección social y 
personal. 
En esta Hnea todas las ciencias son necesarias en la intervención 
comunitaria, pues un método que se aplica para la transfor
mación social tiene que recibir los aportes de las llamadas 
ciencias "socialesº (psicologfa, pedagogfa, filosofia.l..), lascientl
ficas (económicas, estadística, matemática ... )y técnicas (teleco
municación, informática, etc.) 
Se háce, por tanto, imprescindible una metodologfa con distin
tos "momentos• que partiendo de una entrada (realidad) nos 
permita una salida (cambio social). 
Su "modelo global" metodológico permite efectuar sucesivos 
ajustes desde la realidad, pasando por el diagnóstico, organi-

zación, in 1ervención de la acción, evaluación y el propio cambio 
social. 
Finalmente nos llega a concretar que: 

a) La realidad se transforma permanentemente y en esa 
espiral los animadores intervienen desde cualquier momento 
metodológico. 

b) La intervención puede efectuarse en cualquiera de los 
momentos de este método donde, desde la realidad, se llega a 
un cambio social, que inmedia tamenteseronvierte en "realidad" 
y punto de partida de la siguiente acción. 

e) La evaluación del método es un elemento continuo y 
permanente que ayuda a revitalizar todo lo que se hace, 
programa, analiza o modifica. 
No existe por tanto nada definitivo en la intervención 
comunitaria pues desde los parámetros de la animación, se 
trata de una dialéctica entre el •sujeto• y "objeto", entre el 
animador y el animado ya que se trata de hacer "posible" lo que 
en principio sólo fue un "ideal". Una tarea dificil donde no 
podemos quedarnos al margen viendo como tros reflexionan 
por nosotros, descubriendo por nosotros e investigando por 
nosotros. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN. 
Fue su ponente FRANCISCO MENGOD, ex-director de la 
Universidad Popular de Zafra y Coordinador de Formación en 
la Federación de Universidades Populares. 
Presentó unas conclusiones obtenidas tras un proceso seguido 
en la intervención.socio cultural durante los últimos 15 años 
indicando cuáles deben ser las pistas a seguir durante los años 
venideros. Señala que para los trabajadores, voluntarios y los 
profesionales de la Animación Socio Cultural y dela Educación 

de Adultos, el objetivo principal de su quehacer es la reflexión 
sobre la metodología a emplear; el cómo actuar con grupos y 
comunidades. Aún cuando se tiende a imponer actividades 
grandilocuentes y técnicas caras, conviene reivindicar lo peque
ño, volver al trabajo con los grupos, a las tareas deanimadores 
de adultos que es pon donde deberla ir el trabajo o la técnica 
a emplear en las distintas actividades de dinamización de la 
comunidad. Rechaza la idea de •gestión cultural", por extranjera 



para cualquier realidad como la canaria o extremeña, que 
tienen grandes niveles de depresión cultural y educativa y 
reivindican la necesidad de insistir en técnicas participativas 
en pos de esa transformación social. 
Hace una perfecta diferenciación entre lo que es una "movida" 
y una dinamización. En este pafs -tal vez por carecer de medios 
de preparación-se ha tendido mucho a las •movidas" en las que 
se pretendfa la asistencia de la gente sin una participación en 
el sentido hondo y profundo de la animación socio cultural. La 
idea de difusión que se ha venido trabajando durante los 
últimos cinco años ha sido sustituida por la de "promoción", 
concentrando las actividades en las Casas de la Cultura, 
contando con el apoyo de la iniciativa institucional y dirigida 
fundamentalmente a los marginados. 

Ambos términos, difusión y promoción, deben enoontrar su 
sfntesis, no en el término de "gestión socialº sino en el de 
•participación". Hay que generar procesos participativos; no 
pretender sólo la asistencia de la gente a los actos, sino que 
estos actos le calen hondo y sean organizados por ellos mismos. 
El método, por tan Lo, debeser coherente con la participación, 
distinto a los modelos que se venfan haciendo porque el 
EducadordeAdultoseselqueseenfrentaalgrupo.Elanimador 
que está intentando iniciar su trabajo en la comunidad, puede 
ser un buen investigador y reafüar un magnffico programa e 
incluso evaluarlo a la perfección pero de nada le sirve todo 
esto, si carece de recursos para moverse y hacer que se mueva 
el grupo. Y en este sentido debe lograr que el grupo sea capaz 
de participar por sf solo, no llevado ni manipulado por el 
agente de intervención. 

ENTIDADES CIUDADANAS, ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
Estuvo a cargo de esta ponencia FRANCISCO MENGOD, 
presidente de la Federación deAA VV. de Palma de Mallorca. 
Puso de manifiesto su desconfianza en la polftica de animación 
social desde el poder, ya que mantiene los objetivos en los 
niveles estrictamente necesarios para la supervivencia del 
actual sistema de democracia delegada, procurándose en 
muchos casos una coartada democrática, encaminada a 
conseguir la colaboración y el respaldo social al status 
alcanzado, vigilando que no pueda "desbordarse• y que de esta 
práctica de la ASC, puedan surgir alternativas autónomas que 
cuestionen la realidad cultura, política y social vigente. 
C.Omentó que en Palma de Mallorca funcionan más de 500 
entidades sociales (culturales, deportivas, de mujeres, tercera 
edad,etc.)yquemásdel 90%son fruto del trabajodeanimación 
socio cultural voluntario y espontáneo, sin planificación ni 
coordinación y con enorme disparidad de criterios pollticos, 
organizativos o de objetivos. 
C.Onsidera que una sociedad que es capaz de autogestionarse, 
aunque sea de forma limitada, pero basada en un voluntariado 

social, es una sociedad viva que genera una actitud positiva 
ante lo colectivo (que guarda un gran potencial de regene
ración social continua) salvo que en lugar de potenciar su 
desarrollo y autonomfa se aisle y se mantenga para oonvertirse 
en mano de obra barata o en correa de transmisión de una 
institución o grupo de presión polftico o económico. 
Creo sinceramente -puntualizó- que sobre poHtica de 
animación social y falta polftica de apoyo al asociacionismo 
ciudadano que está "super animado", con ganas de trabajar, 
por organizar, por participar ... no obstante falta apoyo de 
recursos, asesoramiento, formación y cauces para que sea 
posible aprovechar este inmenso caudal que son las entidades 
ciudadanas. 
Ya desde la clandestinidad de la dictadura funcionaban estas 
organizaciones, siendo legalizadas al comenzar la transición 
hacia la democracia. Hoy lo que no podemos aceptar es que se 
nos fije el lfmite de participación y se considere éste como una 
concesión polltica. Es preciso hablar de cultura de participación 
comooontraposición a la cultura del consumo del espectáculo. 

HACIA UNA Nl'FVA IDENTIDAD FN Ll EDUC\CIÓN DEADL'LTOS. 
Fue ésta quizá la ponencia más esperada por el colectivo que 
asistió a estas 11 Jornadas Canarias de Animación Social, sin 
restar la importancia de los contenidos de las anteriores que ya 
hemos expuesto, por el bagaje y cúmulo de experiencias que 
aporta su ponente, PAOLO FEDERIGHI, Asesor de la 
UNESCO y Profesor de la Universidad de Florencia. 
En el número anterior a este Boletfn (Radio y Educación de 
Adultos nº 18) hemos ofrecido ya una amplia difusión de esta 
magistral ponencia de Fcderighi, y allf remitimos al lector, por 
si desea ampliar el simple resumen de la misma, que ofrecemos 
a continuación. 
C.Omo introducción al tema, señala que el fuer1e y oonstante 
aumento de la demanda educativa y cultural es el hecho que 
caracteriza, no sólo estos últimosdecenios,sino los dos últimos 
siglos. 
En la realidad social contemporánea el desarrollo intelectual 
de los trabajadores está confiado no solo al aumento de la 

f uerz.a de los estratos populares y al crecimiento de la conciencia 
de tal fuerza sino a la capacidad de expresión de tal conciencia. 
Es el público, la gente, laque tiene la capacidad y la posibilidad 
colectiva de dirigir y controlar el proceso c.onstructivo de un 
sis1ema que asegure la posibilidad del desarrollo cultural. 
Es interesante que el lector repase el "Tema de los procesos de 
transformación", donde Paolo Federighi ofrece la tipolog[a de 
las relacioneseducat ivas, haciendo distinción entre la educación 
no formal, formal e" informal" as[ como conocer la pirámide de 
los públicos con su diferenciación de los estratos: no-público, 
pre-público, público potencial y público real. 
C.Oncluye su exposición subrayando romo importante no sólo 
la realización de sistemas o del derecho al estudio en la edad 
adulla, sino también la formación ydüusión de la capacidad de 
la gente de organizarse para ejercitar un control colectivo 
sobre el sentido de las adquisiciones en la educación. 



¿QUÉ ES EL ICAS? 

El ICAS (Instituto Canario de 
Animacwn Social) pretmde ser una 
entidad ag/utinadora, a nivel canario, 
de todas aquellas dreas, servicws, 
proyectos, agentes sociales... que 
ti.enen que ver con los procesos de 
inluvención y animación social en 
U>dos y cada uno de sus expresiones: 
Cultura,Paro,Marginación, Tercera 
Edad, Muje, Infancia, Juventud, 
Turismo, Ocio y Tiempo Libre, 
Depone, Asociacionismo, etc. 

Nace esta entidad con cardcter no 
gubernamental, autónoma, plural y 
democr6tica, como resultado del 
proceso de discusión y debate entre 
diversas Instituciones, Entidades y 
profesionales, a partir del Congreso 
de Cultura Canaria. Este proceso 
culmina en enero de 1989 con la 
creación y estructuración del 
INSTITUTO CANARIO DE 
ANIMACIÓN SOCIAL. Junto con 
élsehacreadotambiénunaCoopera
tiva de trabajo asociado (con el obje
to de desarrollar propuestas y servi
cios mds amplios y permanentes) 
constüuida porun equipomultiprofe
sional que reune a psicólogos, 
pedagogos, economistas, maestros, 
etc., que pueden ofrecer adecuadas 
respuestas a la problemática social 
canaria. 

Dentro de sus objetivos institucio
nales est6 el organizar con cardcter 
bianua/unasJomadasdondepued.an 
participar todas las personas que en 
Canarias trabajan en el apasionante 
mundo de la Animación Socio
Culrural En estas ll JORNADAS 
celebradas en la semana del 17 al 21 
de abril del pasado año, el lema 
centra/fue "POR UNA SOCIEDAD 
ORGANIZADAQUESEEDUCA". 

CONC L 'S >~ .S.- Quedarfa incompleto este informe si no incluyéramos aquf las 
reflexiones hechas en el Acto de Apertura por el Ex-Diputado del Com6n, Luis 
Cobiella, en su conferencia. Con su palabra poética y visión siempre sagaz de la vida 
nos sef\alaba que la Cultura siempre es "dolorosa• porque asf como la tierra es 
rasgada por el arado, hay siempre una resistencia a no ser culturizado; por eso hay 
que hacer un gran esfuerzo para lograrlo, no para que el adulto se considere una 
distinción, sino como persona capaz de ofrecer un servicio gratificante. 
En cuanto al animador dice que es~ para llevar la cultura al pueblo, jugando con el 
sentido de la palabra "ánima" (llevar ánimo) y la modestia que la cultura requiere. 
Compara su trabajo con el del campesino, que apenas ha de reamar tres faenas con 
la tierra, dejando a la tierra que realice el resto. El culturizador o animador debe 
hacer también unas pocas cosas para que el culturizado se convierta en el auténtico 
protagonista. El Acto de clausura de estas II Jornadas recogió la exposición de 
conclusiones de los distintos equpos de trabajo por áreas y una declaración de 
compromisos que fueron aprobados por todos los asistentes y que resumió el 
Director del Instituo Canario de Animación Social, Miguel Angel Dfaz. Los 
transcribimos a continuación. 
l. Se aconseja que, sin perder de vista el marco global, se desarrolle el proyecto de 

alcance limitado, fácilmente evaluable, que impidan los efectos paralizantes e 
inhibidores de objetivos demasiado amplios y pocos realistas, que propician la 
frustración de los profesionales y los grupos. 

2 Se solicita a la Administración Educativa la Coordinación de todos los estudios 
de trabajo social y animación social. Esto supone facilitar el ajuste especifico de 
cada profesional en el conjunto de las necesidades formativas de los trabajadores 
sociales, incluyéndolo de forma debidamente estructurada en los currfculos de 
formación práctica. 

3. Nos comprometemos a potenciar la Comisión de Estudios para la Formaciáon de 
la Animación Social queexisteen la actualidad, como instrumento operativo para 
el desarrollo de la formación básica y especifica en este caso. 

4. Se considera necesario crear un servicio permanente de información y 
asesoramiento y recursos para la Animación Social. El ICAS se ofrece inicial
mente para cubrir esta función y recoger y difundir todas aquellas informaciones 
de carácter teórico y práctico, permitiendo llegar a todas las islas y al mayor 
n6mero de personas implicadas en la actividad social. 

5. Pedimos a todos los profesionales de la animación social que concreten su 
proyecto y experiencias, definiendo claramente sus objetivos, asf como la 
metodologfa, recogiendo sus proyectos en documentos que permitan su estudio 
y difusión y, mientras no exista otra alternativa, nos comprometeremos a entregar 
al ICAS todo el material que se vaya produciendo para ello. 

6. De cara a las próximas Jornadas, nos comprometemos a ir plasmando nuestras 
experiencias de forma sistemática y rigurosa con el fin de poder actualizarnos y 
que sirva como aporte vivo para la formación real de las condiciones sociales. 

Hizo finalmente una valoración global de las 11 Jornadas Canarias de Animación 
Social en las que, a pesar de las dificultades en la financiación de las mismas, se 
consiguió poder reflexionar de forma com6n y desde distintos ángulos sobre el 
trabajo de la animación sociocultural y la dinamización de la sociedad, en un diálogo 
interdisciplinar, con nuevas formas de lenguaje y de comunicación. Siendo los 
verdaderos protagonistas los que hablamos trabajado en estas Jornadas, se ha 
conseguido un avance gigantesco con relación a las primeras Jornadas anteriores. 
Confiaba por tanto en la solidaridad de todos para asumir las conclusiones de estos 
trabajos y los servicios que se desean llevar a cabo, entre otras cosas, el poder realizar 
en una isla una Escuela de Verano a través de un curso especifico y monográfico, a 
concretar, donde se puedan desarrollar aspectos que puedan interesar a los 
profesionales que están efectuando sus trabajos en c.anarias. 



Reflexiones acerca del desarrollo de la LOGSE en 
materia de Educación de Personas Adultas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Reproducción del texto elaborado y presentado por el MEC en las Jornadas técnicas 
celebradas en Madrid los días 3 y 4 de diciembre 

l. INTRODUCCIÓN. 
En el marco de la reforma global del sistema educalivo,que hacristalizadocon 

la aprobación de la LOGSE, está teniendo lugar tambi~n una profunda 

reflexión sobre el ejercicio del derecho a la educación de las personas adultas, 

asr como una revisión del modelo educativo dirigido a la población adulta. 

PaniendodcunasituacióncnlaqucelejcrááodcCSledcrcdlo$Cmalcrializaba 

a travb de un sistema marginal y con un marcado carictcr re.medial, de 

posibilidades limitadas y, con frecuencia, inadecuado a las demandas de for· 
mación de los adulLOS, se trata dediscl\ar un modelo que responda a las variadas 

necesidades de educación de unos ciudadanos que se ven sometidos a 

requerimicntoscontinuosdcactualizaáónensusaprcndizajesen una sociedad 

que, por su dinamismo, genera exigencias de permanente recualiCicación. 

La educación permanente ruc considerada en oiras épocas como un subsistema 

de la educación formal cuyos destinatarios eran los adultos. Este concepto no 

es compartido hoy por ningtln experto en la materia. Para todos -y, por tanto, 

tambi~ para el Ministerio de Educación y Ciencia- la educación permanente 

es un principio inspirador de todo el sistema educativo, que se concreta en su 

peculiar organización como una oferta abierta, in tegral y contCnua de 

aprendizaje, atenuado fronteras y distinciones entre la educación y formación 

inicial continua, asr como entre la educación general y profesional entre los 

conocimientos acad~mlcoc, t~icos y pr:lctloos. 

En este contc:Xlto, la educación de adultos deberá consistir en las diferentes 

solucionesycxtrategiasorganizativas 

que ge disellcn para dar respuesta 

16 allos no haya completado los diczalios de cscolarización obligatoria que la 

rcformadclsistemaeducatM>establecc;lasdispogic:ioocsqucsobrclafOl'1IUICÍÓll 

continua de los trabajadorcsdicta la Comunidad Europea esta nin ampliamente 

desarrolladas(asfcomolosrcquerimientosparaconoceralmenosdoslenguas 

comunitarias); aunque en menor grado, se seguirán produciendo aalidas 

insa1isfac1orias del sistema escolar; y los rcquerimíen1os de edllCICión y 
promoción educativa de la población adulta van 1 tener un crecimicn10 

espectacular, tanto por el dinamismo social, cultural ydel sistema productivo, 

comoporelscncilloargumentodelcnvcjccimientodemogralicodclapoblación 
y las exigencias de aumento de los umbrales de cualifi<:ación cducatÍYll que IC 

van a producir en los egresados del sistema educativo. 

Conocer, dominar o tener reconocidos contenidos educativos o formativos no 
es ya solamente un requisito previo para la promoción personal, social o 

laboral; es, además, un requerimiento continuo que corresponde a una socie· 

dad en proceso de cambio y actualización permanente. 
En un breve balance histórico, debcsclialarsc que el desarrollo y aplicación de 

la Ley General de Educación de 1970fuc, en maleriadeeducacióndcadultos, 

escaso y reducido a ofertas acadEmicu iniciales, tanto en la educación de 

adultos presencial como en la educación a dista.ncí.a (cata dltima a tra~ del 

CENEBADydcllNBAD). Enesta~comicnzan1dcsarrollancprogrcsi· 

vamcnte iniciativas al margen del sistema educativo(porotras administraciones 

ptlblicasyporentidades¡privadas)quedanrcspuestaseducativasancccsldadcs 

sectoriales de formación y educación. 

En d 01 timo decenio (1980-1990) IC puede 
educativa a las personas no incluidas 

en las edades de escolarización obli· 

gatoria. Dichas soluciones y estrate· 

giasdcbcn considerarsimultáneamc· 

ntelasncccsidadesrcalcsyactualiza· 

dasdecsllobligación,susposibilida· 

des de cursar las ensellani.as, el 

autoaprcndizajcylos ritmos flexibles 

en su seguimiento. 

Al discllar una propuesta para la 

sociedad espallola del allo 2000, es 

obvio que se plantean Importantes 

necesidades a las que la educación 

deadultosdcfonnaespcc{fica puede 

ydebcdarcumplida respuesta. En el 

año2000c:xistini todavfa un reducido 

ntlmcro de analfabetos; es previsible 

queun25%dcespaflolcsmayorcsde 

Para analizar las posibilidades de desarrollo de la 
educación de las personas adultas, una vez 
implantada la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), el 
Ministerio de Educación y Ciencia organizó en 
Madrid, España, los días 2, 3 y 4 del pasado 
diciembre, unas Jornadas Técnicas en las que 
participaron las administraciones autonómicas 

constatar una evolución similar, si bien 

con un notable incrcmenlo cuantitativo: 

por un lado, se han extendido loe sistemas 

de formación y educación orientados a 

da.r respuestas a necesidades formativas 

especificas de la población adulta, funda· 

mentalmente en materia de formación 

ocupacional,formacioncsprofcsionalcano 

rcglMla.s, educación pera el ocioycnscllan· 

z.as DO oficiales de idiomas; por otro lado, 

las administraciones -educativas con la 
1 

con competencias educativas, el Instituto Nacional 
de Empleo (INEM), los sindicatos, la organización 
empresarial CEOE, la Federación de Asociaciones 
de Educación de Adultos, FAEA, la Federación 
Española de Universidades Populares (FEUP) y 
la Federación Española de Municipios (FEMP). 

anuencia de otras entidades DO gubcrna· 

mentales· han seguido impulsandoofcrw 

formativas de carilcter gcnmco, tanto 

acadtmicas como de carácter socio· 

cultural. 

Estos desarrollos coincidieron con el 

debate y pogtcrior publicación del Libro 



Blanco de la EducacióndeAdullos(MEC, 1986), texto en el que se presentaban 
opciones globales y radicalmente abiertas que, con posterioridad, han seguido 

un progresivo proceso de concreción. 
La publicación hace ya un año largo de la Ley de Ordenación General del 
Si.nema Educativo obliga, al menos desde el punto de vista institucional, a 
reoonsiderary redefinir el modelo y los objetivos concretos de la política que 
en materia de educación de adultos deben llevar a cabo las administraciones 

educativas. 
Las consideraciones y propuestas que se exponen a continuación no pretenden 
ser sino un instrumento de la rcOcxión y del debate que, en la perspectiva de 
la definición de dicha polílica, el MEC quiere ofrecer al conjunto de las 

administraciones educativas y a todas las entidades pllblicasy privadas que han 
venido colaborando históricamente en la educación de adultos. Los tres 
parametros que inspiran esta reflexión son: los principios contemporáneos 
sobre la educación permanente y la educación de adultos bosquejados hace 
unos momentos; la crftica constructiva sobre la situación actual y lo que se ha 
venido haciendo hasta ahora; y, finalmente, los mandatos legalescontenidos en 

la propia LOGSE. 
A fin de ordenar la exposición, se abordará en primer lugar el análisis de la 
situación actual y la definición de la oferta en el marco de la LOGSE. A 

continuación, se analizarán los instrumentos de dicha oferta. Posterionnente, 
se harán unas consideraciones sobre tres de los aspectos claves de toda 
educación de adultos: la orientación, el díscñocurricular y las características 
y peñil del profesorado. Finalmente, se harán unas alusiones genéricas al 
modelo organizativo del sistema. 

2. ANÁLISIS DE lA SITUACIÓN ACTUAL 
Como datos de partida para caracterizar la situación actual referida a las 
acciones desarrolladas por las administraciones educativas, se exponen a 
continuación las realizadas por el MEC (que en términos generales pueden ser 
extrapolables a la mayorla de las Comunidades Autónomas con competencias 

en materia educativa): 
a) Enseñan:.a presencial (número de alunmos): 

Alfabetízación 20.000 
Certificado y graduado escolar 72.000 

Pruebas FPI y acceso universidad 13.000 
Formación ocupacional 30.000 

- Formación sociocultural 71.000 
TOTAL 206.000 

Esca óferta tiene lugar a través de la red de centros ptlblicos (188 centrosde tres 
o más unidades y 291 aulas de una o dos unidades) y a través de convenios de 
colaboración con entidades pl!blicas (807m6dulos) y con entidades privadas 

(208 módulos). 

b) Enuñan:.a a distancia (número de alumnos): 

Educación General Básica 
- B.U.P. y e.o.u. 

TOTAL 

11.000 
22.500 
33.500 

Esca oferta tiene lugar a través del CENEBAD (que cuenta con una sede 
central, 26 extensiones provinciales y 5 centros colaboradores) y del INBAD 
(q1.1e cuenta con una sede central, 22 extensiones provinciales y 22 centros 

colaboradores). 
Junto a estos dos fundamentales sistemas de oferta educativa para adultos, 
merece la pena mencionar el programa "A saber" (realízado en colaboración 

con la Comunidad de Madrid), que cuenta con 16.000 alumnos inscritos, y la 

atención a lla población reclusa de centros peni1enciarios, cuyo alumnado 

alcanza la cifra aproximada de 2.200. 
A la hora de caracterízar la actual situación de la oferta educativa para la 
población adulta, quizá la primera selia de idenlidad que destaca de ella aes su 

escasez. Es cierto que en la d~da de los ochenta se ha producido un 
significativo incremento de la oferta, pero si son ciertos losesccn.arios previstos 
(y citados más arriba) de dem.and.a educativa por parte de la población adult.a 
-y no sólo en el futuro, sino en el presente- no cabe sino concluir que los 

sistemas pl!blicoseducativos lodavfa no están respondiendoadecuadamcnle a 
dichas demandas. 
Esta constatación remite, por un lado, al endémico problema de la insuficiencia 

de recursos{ que sin duda gravit.a como una de las Wllllll$ de cala c:a<:aKZ)¡ pero 
1ambién remite, en honor a la verd.ad, al interb que puede presentar nuestra 
oferl.a. A título de ilustración, basle M:ñ.alar, por ejemplo, el elevado ntlmero 
de alumnos que atiende laoferca privada para la población adulta en educación 
a distancia, lo cual manifiesta con enonne claridad que la dem.and.a es real. Y 

junio a la evidencia de que muchos de nucslros centros tienen un.a demanda 
más que suficiente, también debe reconocerse que otros están infrautilízados. 

La segunda caracterlstica de la ac1ual oferta es la dispersión de la misma. Por 
definición, toda oferta educativa a la población adulta debe ser necesariamente 
variada, precisamente por el carácter heterogéneo de dicha población. Por 
otra parte, el propio Libro Blanco de la Educación de Adultos ha promovido 
el carácter abierto de las ofertas y progiamas formativos destinados a los 
adultos. Sin embargo, dado el carácter escaso de los recursos parece necesario 
que las administraciones educativas establezcan un.as prioridades a la hora de 
decidir a qué colectivos y a qué programas deben ir dirigidos los recursos 
pl!blicos. 
Sorprende comprobar cómo, del conjunto de la oferl.a del sistema de ensellanza 
presencial, los programas educativos reglados, es decir, los programas que 
genuinamente corresponden y son competencia de las adm.inistraciones 

educativas, apenas exceden el 50% de dicha oferca. 
Y, paradójicamente, junto a esta oferta dispersa, destaca la ausencia de la que 
posiblemente sea una de las principales ofertas formativas y educativas que 
demanda la población adulta: la formación profesional reglada. Si se acepta 
que la educación de adultos debe abandonar sus resonancias margi-nales y 
compensatorias, no cabe duda que la rccualificación profesional se prescnt.a 
como uno de los principales objetivos a los quedebeorientarse la futura oferta 

formativa para esta población. 
Bien es cieno que la propia consideración de la F.P. desde el propio sistema 
educativa y la rigidez académica de sus planes de estudio h.an hecho dificil la 
integración de esta oferta en el marco general de la política educativa de 
adultos, pero a partir de la reforma de la formación profesional prevista en la 
LOGSE y el adecuado diseño modular de los nuevos itinerarios formativos 

parece claro que dicha oferta deberá incluirse con carácter preferente. 
Siguiendo con la caracterización de la oferta, desde el pun10 de vista de los 
resultados académicos, éstos resultan pobres. Cabrla plantearse, en ténnillOll 
estrictos de los objetivos que persigue un sistema educativo, la rentabilidad del 
sistema yde los recursos destinados al mismo. A título de ejemplo, en el sistema 
de enseflanza presencial obtuvieron en el pasado curso académico el tftulo de 

Graduado Escolar poco más de 25.000 alumnos. La razón fundamental de 
estos resultad06 insuficientes tiene mucho que ver con el porcentaje de oferta 
de programas reglados antes mencionados. Pero también tienen que ver con 
el alto Indice de abandono del alumnado. 
Resulta evidente que el fndice de abandono de la población adulta será 

siempresignilicativamentesuperioraldelapoblaciónestudiantil.Sinembargo, 
que el porcentaje actual sea superior al 50% (tanto en la modalidad presencial 

como en la de a distancia) obliga a replantearse aspectos tales como la 
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orientación, el dísel\o curriculacyel apoyo tutorial o presencial que reciben los 

adultos. 

En relación con la educación a distancia sorprende comprobar cómo la oferta 

póblica de estas enseflanzasse encuenlJ'a enormemente limitada. Teniendo en 

cuenta la gran dÍVersidad de necesidades de formación de la población adulta 

y las enormes posibilidades que ofrece la educación a distancia, es evidente que 

la respuesta que está dando este instrumento educat.ivo en su dimensión 

póblica es muy reducida. En cuanto a las posibilidades de la educación a 

distancia, basta recordar lo que se refleja en el propio Ubro Blanco para la 

Reforma del Sistema Educativo (pág. 204): "La educación a dis~ia ha 

donostradoso-ejicaznos6/ocon la poblaci6n dediftcil escolarización, sino, m4s 

aWt, con todos l.os ciudadanos que en un momauo u otro de su vida OCliva 

n«esilan ~querimimlOS formo.avos diftm11es. En esta llMa argwnmtal son 

especialmenu esclart.cedores los aecimienlOS cuaruúadvos ~alumnado y lo 

divenificaci6ndelasofmaseducodvasque~hanproducidoen/osa/1imosoños 

m paises como Canad4, USA, Australia y Japón". 

Por otro lado, se constata que, en el marco de la educación de adultos, los 

sistemas presenciales han contado en los óllimos allos con un mayor y más 

profundo debate y con la posibilidad de una más ajustada respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos. Así, por ejemplo, el Ubro Blanco para la 

Educación de Adultos recogió análisis y aportaciones diversos y explicitó 

Uneasclaras de actuación. Sin embargo, la modalidad de educación a distancia 

no ha contado con ese nivel de estudio y de reflexión y, por tanto, no se ha 

podido avanzar demasiado en propuestas concretas de futuro. 

Finalmente, y quizá como corolario de lo anterior, caracteriza a la acl ual oferta 

educativa de adultos la prác1icamen1e inexistente articulación entre las 

modalidades presencial y a distancia. Siendo de hecho meros instrumentos de 

una misma polflica y con idénticos objetivos, los medios han acabado 

subordinando los fmes y auloerigiéndose en las verdaderas referencias que 

vertebran la oferta. A.si, ni en el diseño curricular, ni en la formación del 

profesorado, ni en la orientación del alumnado, ... ni siquiera en la organixación 

administrativa y funcional, han tenido demasiado que ver las ofertas presencial 

y a distancia. Si la polflica en educación de adultos es una, y debe ser1lnica, no 

se entiende muy bien cómo los instrumentos principales para su realii.ación 

apenas se han relacionado entre sí, constituyendo dos subsistemas aparente

mente independientes y autosuCicientes. 

En fin, estas consideraciones críticas no pretenden ser más que el negativo de 

algunas de las caracterfstica que, a juicio del MEC, debería manifestarla nueva 

polllica en educación de adultos. 

3. LA DEFINICIÓN DE LA OFERTA. 
La reflexión que se ha venido produciendo en los 61timos aflos sobre la 

educación de adultos ha puesto de relieve la estrechez de miras de los 

desarrollos de la misma durante los aflos sesenta y setenta (básicamente 

formaciones académicas iniciales) y la ha situado en un nuevo escenario de 

tareas y objetivas mucho más ricos y complejos que abarcan, como no podía ser 

menos, la formación integral y continua de la población adulta ensusdimensioncs 

social, cultural y profesional. El reiterado Ubro Blanco de la Educación de 

Adultos es un !caro exponente de dicha reOexión. 

Sin embargo, el propio Ubro Blanco reoonocla que la educación de adultos asr 

concebida era una tarea que trascendía la responsabilidad y competencias de 

las administraciones educativas y en él se hacía una llamada a la corrcspon

sabilixación en la misma con otras administraciones pl!blicas, de las administra

ciones locales, de los agentes sociales y, en general, de todas aquellas 

organizaciones de la sociedad civil que deblan desempeflar un papel en ella. 

Con la publicación de la LOGSE, queoonS11gra su TI111lo Terceroprecisamen1e 
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a la "educación de las penonas adultas", se cuenta ya con una referencia clara 

para delimitar el campo de actuación de las administraciones educativas en la 
educación de adultos. 

La LOGSE, sin otvidar la perspectiva de la compensación de las desigualdades, 

c:oncibelaeducacióndelaspersonasadultas,noyadesdcunaópticaremediadora 

de los déficits escolares, sino desde una perspectiva dinámica: todo ciudadano 

debe tener la posibilidad de insertarse en un proceso de formacióo que le 

permita adaptarse a los nuevos rcque.rimienlos de una sociedad en evolución 

constante que, sin cesar, modifica los umbrales básicos de c:ooocimientos y 

aptitudes. 

El anículo 51.2 de la Ley establece que la oferta educativa dirigida a la 

población adulta debe servir para: 

a) adquirir y actualizar su formación básica, Cacililándole el acceso a los 

distintos niveles del sistema educativo; 

b) mejorar su cualilicación profesional o adquirir una preparación para el 

eje.rcicio de otras profesiones; 

c) desarrollar su capacidad de participación en la vida socia.!, cullural, 

política y económica. Resulta evidente que los elementos que configuran 

este óltimo objetivo (que también se predica en términos análogos para la 

educación primaria, secundaria y para el bachillerato), son transversales, 

no coos1i1uyco áreas especClicas, sino que impregnan todo el proceso 

educativo. 

De forma ya más concreta, y en cuanto a la estructuración de la oferta 

formativa para la población adulta, la Ley formula los siguientes aspectos: 

las personas adultas deben contar con la posibílidad de adquirir los conoci

mientos de la educación básica mediante una oferta adaptada a sus condi

ciones y necesidades, 

las personas adultas en posesión del título de Graduado Escolar pueden 

acceder a programas o centros docentes que les permitan obtener el Ululo 

de Graduado en Educación Secundaria, 

- las personas adultas deben disponerde una oferta específica de bachillerato 

y formación profesional de grado medio y superior organixada adecua

damente a sus caracteristicas, 

las personas adultas encontrarán también la posibilidad de actualizar sus 

conocimientos y peñeccionarse en lo que se refiere a idiomas extranjeros, 

cuya enseñanza a distancia deberá ser fomentada. 

Además de estas ofertas, se ponen a disposición de las personas adultas las 

siguientes posibilidades: 

el acceso a pruebas que permitanoblenerdirectamenteel tflulodeGraduado 

en Educación Secundaria para los mayores de 18 allos, 

el acceso a pruebas que permitan obtenerdirectamenteel título de Bachiller, 

para los mayores de 23 aflos, 

el acceso directo, en su caso a pruebas que permitan obtener directamente 

1!1ulos de formación profesional, 

el acceso a pruebas que permitan ingresar directa mente en la Universidad, 

para mayores de 25 años, 

el acceso a pruebas que permitan el ingreso directo en la formación 

profesional especifica, 

el acceso IJ'ansltorio, hasta el curso 96-97, a pruebas que permitan obtener 

directamente los 1flulos de Graduado Escolar o Técnico Auxiliar. 

Aparte de garantixar explícitamente que la población reclusa podril acceder a 

estas ofertas formativas y educativas, la LOGSE hace hincapié en la atención 

preferente que deben recibir aquellos grupos o sectores sociales con carencias 

y necesidades deformación básica o con dificultades para su inserción laboral. 

Es obvio que estos criterios de priorización de colectivos objeto de atención 

preferente se corresponden con una filosofla solidaria y con el objetivo de 



con.seguir un mayor nivel de cohesión social y económica. 

A título de propuesta tcnlativa, parece que entredichos colectivos priorizados 

pueden identificarse los siguientes: 

a) la población analíabeta, especialmente la que se encuentra en edad 

laboral, 
b) las personas en edad laboral sin formaciones básicas, ya que éstas son 

requisito previo e indispensable, no sólo para todo tipo de desa.rrollo 
personal y social, sino también para el acceso al empleo. Ello dota de pleno 

sentido la referencia que la propia LOGSB hace en su anrculo 51.1 a la 

colaboración especial con la administración local, 

G) población en edad laboral con necesidades de recualiCicación, inserción o 

promoción proCesiooal, para quieoC3 la formación profC3ional especifica 
u Oll"8$ formaciones proporcionarán los requerimientos necesarios para 
su inserción o promoción laboral, 

d) grupos sociales con caracterlsticas y necesidades específicas, que en un 

primer momento precisen respuestas intensivas de formación, pero que 

progresivamente deberán integrarse en el modelo ordinario, a findeevi1ar 

desagregación de prog.ramas y acciones. 

4. LOS INSTRUMENTOS DE LA OFERTA. 
Ya en el análisis de la situación actual se ha hecho una referencia expresa al 

escaso papel desempellado por la educación a distancia en el conjunto global 

de la ofcna educativa para las personas adultas. Bscaso en cantidad (33.500 

alumnos) y escaso en cualidad (oferta limitada a BGB, el BUPy COU). 

No entender el carácter de instrumentoeslratégicoque tiene para la educación 

de adultos la enseñanza a dislancia supone desperdiciar un potencial decisivo 

para su desarrollo e implementación. La LOGSE, al menos, sr parece haberlo 

entendido y llama la atención sobre ello. 

Reconocerel valor estratégico de la enseñanza a distancia para el desarrollo de 

toda política de educación de adultos no supone, en absoluto, renunciar o 

prescidirdel modelo presencial. Este es y seguirá siendo necesario, en especial 

para determinadas ofertas dirigidas a determinados colectivos, que carecen de 

la premisa fundamental para que la enseñanza a distancia resulte eficaz: una 
cierta capacidad para el auloaprendizajc. Supone, sencillamente, considerar 

ambos instrumentos como complementarios y, en consecuencia, exige de ellos 

una aniculación funcional, organizativa y administrativa. 

La experiencia acreditada en otros países del valor de este instrumento 

educativo, asf como la ílcxibilídad del mismo para atender a imponantes 

colectivos de la población, dispersos geográficamente y con intereses formal ivos 

muyheterogéneos,ctigeapostardecididamenteporesta modalidad y reconocer 

su imponante posición instrumental en el desarrollo de la educación de las 

personas adultas. Por otro lado, no está de más señalar que, respecto al 

rendimiento académico, los resultados ofrecidos por la modalidad presencial 

no son significativamente superiores a los ofrecidos por la modalidad a 

distancia: por ejemplo, en el curso 89-90 de los alumnos matriculados en el 

dltimo ciclo de la EGB en enseñanza presencial obtuvieron el tflulo de 

Graduado Bscolarcl 49%; en el caso de la enseñanza a distancia, ese porcentaje 

fue del 45%. 

De llecho, ta LOGSE establece con claridad en su anfeulo 51 .5 que la orena 

a ta población adulta deberá insLrumentarsca través de la enseñanza presencial 

y, especialmente (aludiendo a sus adecuadas caracterlsticas) a Lravés de la 

educación a distancia. En la actualidad el MEC está llevando a cabo una 

reorganización del sistema de educación a distancia no universitaria, con el fin 

de desarrollar toda su potencialidad de ofena formativa, tanto en el terreno 

cua1ita1ivo (ampliación del tipo de ofenas) como en el terreno cuantitativo 

(incrementosignificativodcl ntlmero de alumnos). Todo ello, por supuesto, en 

la perspcctivadcqueeste servicio quede integrado plenamente en las estructuras 

administrativas que gestionen la polftica de la educación de adultos. 

Por lo demás, y si se acepta el carácter complementario de los dos principales 

instrumentos de la ofena educativa a tas personas adultas -la emel\anz.a 

presencial y la ensel\anza a distancia-, debe procederse a una delimitación de 

los diferentes campos de intervención que corresponde a cada uno de ellos. Al 

respecto, y como criterio general, parece razonable que los n!lCUl1CS de la 
cnsel\anza presencial seconcen tren en todas aquellas ofenas relacionadas con 

formaciones más básicas o iniciales (alfabetización, formación búíca y, quiz.á 

cnalgunoscasos,laBnsellanzaSecundariaObligatoria),rcservandoelrestode 

las ofenas a la ensel\anza a distancia, ya que las mismas van dirigidas a 

colectivos a IOll que ae supone una cierta capacidad de aprendizaje. En lodo 
caso, este cñterio debe ser interpretado de forma flexible y teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso, ya que, por ejemplo, algunas formaciones 

profesionales pueden requerir un mayor apoyo presencial. 

Segtln lo dispuesto en la LOGSB, ambas modalidades deberán contar, para la 

aniculación de su oferta, con la red de centros ordinarios, además de la red de 

centros especffic:os existentes en la actualidad para desarrollar la ofcna 

formativa dirigida a la población adulta. 
A panir de aquf parece lógico que la orientación, el diseño de los cursos y la 

formación y caracterización del profesorado se estableu:an conjuntamente 
desdeunosW!ic:oscriteriosdcfinidosporclórganoqucgestioncensuconjunt.o 

la educación de adultos. 

5. LA ORIENTACIÓN. 
Si la orientación es un servicio educativo necesario a lo largo de todo el 

desarrollo escolar de un adolescente, en el caso de la educación de adultos 

resulta un servic.ioabsolutamentc imprescindible. Más a tln, si bien la orientación 

escolar normal permite formas de intervención colectiva, para el caso de las 

personas adultas la orientación tiene que ser necesariamente individualizada. 

En efecto, ello es coherente con lo sel\alado basta ahora respecto de la 

heterogénea variedad formativa que manifiesta la población adulta, de las 

diferentes y singulares demandas de formación que expresa y, se supone, de la 

compleja y ílexiblc oferta formativa de la que debe disponer el sistema. Todo 

ello llevaa a concluir que la eficacia de la educación de adultos se ücia a partir 

del acieno oon el que se establezca el itinerario formativo que corresponde a 

cada uno en función de sus caracterlsticas concretas. La orientación, pues, 

resulta ser un instrumento clave para la educación de adultos. 

Hasta el momento desgraciadamente han sido escasas las intervenciones 
orientativas dirigidas al alumnado adulto, tanto en la ensellanza presencial 

como en la modalidad a distancia. Las"prucbasdcadscripción"cncl CBNEBAD 

y en los centros de ensel\anza presencial han permitido una cierta adecuación 

entre el nivel de formación del alumno con el curso correspondiente. Por su 

pane, el INBAD ha llevado a cabo una experiencia de orientación en la 

mayoña de las extensiones que voluntariamente quisieron rcalizarla. Dicha 

experiencia consistfa en una orientación pre-matricula, unas pruebas de 

diagnóstico inicial y unas técnicas de estudio. 

En la actualidad el MEC está trabajando en el dise.ño y aplicación de la 

"Valoración inicial del alumno" (V.I.A.), acción orientadora que se realizará 

previamente al comienzo de las enseí\anz.as y que se pretende aplicar con 
carácterobli gatorio a todos los adultos que se incorporen a cualquier programa 

de educación de adultos. . 

Su aplicación, tanto en la modalidad presencial como en la de educación a 

distancia, requerirá orientaciones, inslrumentos técnicos elaborados a tal ftn 

ydiferentesmedios(cntrevistas,cuestionarios,pruebasobjctivas)qucpermitan 

recopilar información sobre: 



- hiltorial educativo y formativo del adulto 

- in le~ y necesidades 

- tiempo dilpooible 

- expec:Utivas laborales 

- dominio de t~cu de trabajo inleledual, 

etc. •. 

A trav& de esta acci6n orientadora se pretende elaborar una pequel\a 
documentación personal y confidencial para cada interesado, en la que se 

incluirán prcacri pciones orientativas que le faciliten la adecuada elección de su 

itinerario ronna1ivo personal. 

6. EL DISEÑO CURRICULAR. 
Hasta la entrada en vigor de la LOGSE la adaptación de los contenidos 
curriculares de las di\IUSaS cnsedanzas orenadas a las caractcósticas y 
peculiaridades de la población adulta se han venido rigiendo, y exclusivamente 

parael,mb11odelaEGB,porlas"OrientacionespcdagógicuparalaEducación 

Permanente de Adultos, a nivel de Educación General Wsica", establecidas 

por Orden Ministerial de 14defebrerode 1974. Estas orientaciones son lasque 

permitieron organizar el curriculum de la EGB en tres ciclos de un año de 

duración. El CENEBAD, por su pane, se habilitó en estas orientaciones para 

incluso profundízar algo más en la adaptación del contenido curricular a las 

ncoesidades e intereses de los adultos. 

Porloquesercfiere a lasensel'lanzas medidas, no se ha producido ninglln tipo 

de adaptación cunicular, por lo que la organización y el enfoque han venido 
si¡uicndo las pautas establecidas para los adolescentes. 

A panir de la aprobación de la LOGSE se produce una ruptura con la rigidez 

organizativa del curriculum que caracteriza al sistema de la educación de 

adultos. La Ley alude al menos en dos ocasiones, al referirse respectivamente 

a la formación Wsica y al bachillerato y la formación profesional, a una •orcna 

especifica y adaptada a las necesidades, condiciones y caractertsticas" de la 

población adulta. Dicho en otras palabras, la Ley admite que el contenido del 

currfculo de las ensel'lanzas dirigidas a las personas adultas puede tolerar una 

adaptación, precisamente para responder a las necesidades, caracteñsticas y 
condiciones de esta población. Siempre y cuando se garanticen los objetivos 

(los 6nes)a losqucsercfiercn lasdivcrsasetapaseducativas, podrán modificarse 

los instrumentos curriculares (los medios) para hacer mú flexible el desarrollo 

de los correspondientes itinerarios formativol. 

Con mayorrai.ónentonccs, losaitcriosdecvaluac:W>nyel material didáctico 

destinado a la población adulta tendran igualmente que ser singulares y 
adaptados a sus necesidades e intereses. Y todo ello debe predicarse tanto de 

la modalidad presencial como de la modalidad a distancia. En este sentido, el 

tronco comOn del curriculum adaptado debe ser el mismo para ambas 

modalidades y, en consecuencia, deberá ser dlsellado conjuntamente. 

En la actualidad el MEC ha comenzado, en el marco de la LOGSE, a trabajar 
en la elaboración de los diseños curriculares de las diferentes ofenas para la 

población adulta, que, además, tendrán una estructura modular, a fin de 

permiliruna flexible adaptación a los diferentes ritmos de autoaprendizaje de 

las penonas adultas y, en su caso, la capitalización (o convalidación de 

módulos) de otras formaciones o conocimientos adquiridos. 

7. EL PROFESORADO. 
Junio a la orientación y la diversificación curricular, el elemento clave de la 

educación de aduhoses, sin duda alguna, el profesorado: tanto en la modalidad 

presencial como en la modalidad a distancia (que requiere un decisivo apoyo 

tutorial). 

Respecto a los requisitos académicos y de formación inicial qic debe tener el 

profesorado que imparta coscl\am.a a personas adultas, ya la LOGSE ha 

establecido con claridad, scgOn para cada enscllan7.a, q~ titulación debe 

aCTcditar el respectivo profesorado o, en su caso, a qué cuerpo docente debe 

pe.neneccr. 

Esta es posiblemente la razón mú clara por la que el MEC no ha impulsado 

decididamente la creación de la especialidad de "Educación de Adultos•. La 

educación de adu l los no es un campo de las cn.sdlanz.as reservado en c:xdusíva 

para un tipo determinado de docentes. Dado su caliclcr horinzotal respecto 
a las diferentes ofenas educativas, coc:xisten en dicho campo los diferentes 

docentes de cuerpos y titulaciones. 

EllonoquieredccirqueelMECnoconsidcrclaoportunidaddeunaformacióo 
y de un perfil docente adaptado a las necesidades de la educacióo de adultos. 

Pero dicha exigencia de formación ydc perfil pueden lograrse sin necesidad de 

establCCCf" una "especialidad" que en su concepción adminiltrativo-lcg.al se 

baila asociada a un Cuerpo Docente y sólo a uno. 

De hecho, no sólo a trav~ de su colaboración con Universidades, sino sobre 

todo en la elaboración actual de un Plan de Formación del Profesorado que 

impane Educación de Adultos, el MEC tiene el dccididopropó&itodequc lodo 

el profesorado que imparta educación de adultos, sea parcial o totalmente, y 
sea en la modalidad presencial o en la modalidad a distancia, reciba una 

formación adicional. Dicha formación deber' referirse, al menos, al 

conocimiento psioosociológico de la población adulta, a las funciones y 
estrategias de la acción tu torial yal conocimiento de las didácticas, del material 

y de las técnicas de estudio más idóneas para la población adulta. 

8. CONCLUSIONES. 
Estasc:onsideraciones y reflexiones que plan lea el MECen este foro no deben 

tomarse como posiciones cerradas y definitivas y, en lodo caso, respecto a las 

Comunidades Autónomas deben in lcrprctarsc como una rcrercncia respetuosa 

al ejercicio autónomo de sus competencias. 

Es de tener en cuenta este ejercicio compelencial por lo que no paCCCIC 

oponuno descender a analizar los posibles modelos organizativos y/o 
administrativos que garanticen la gestión más eficaz de la educación de 

adultos. En cada casoyseg11n cada situación podrán servir mejor unas fórmulas 

que otras. Quizá el 11nico criterio que merezca la pena plantear en estas 

reflexiones sea el tantas veces reiterado sobre la ncocsaria integnción en un 
llnico modelo organizativo de todas las acciones, eualcsquicra sean sus 

instrumentos, destinadas a la educación de adultos. En todo caso, sea cual sea 

el modelo organiutivo que establezcan las respectivas administraciones 

educaliVas, lo que rcsult.a indudable es que las estructuras de gestión y de 

seguimiento de la educación de adultos tendrán que ser significativamente 

rcfonadas si se pretende atender y responder al exponencial incremento de 

demandas ronnatívas y educativas en este sector. 

Ngo parecido habña que señalar respecto a los modelos de consulta y 
panicipación social. Las Juntas Provinciales y las Juntas Locales de Educación 

de Adultos son posibles iniciativas desarrolladas en el 'mbito territorial del 

MEC, pero no son ni pretender ser las llnicas. Su tratamiento cñtioo, por lo 
demú, pcnenccc a otro roro. 

Sin duda, se han quedado en el tintero numel'OIU cuestiones relacionadas con 

la educación de adultos, posiblemente algunas de ellas consideradas por 
alguien mucho más imponantes que las aquf tratadas. En lodo caso, si estas 

reflexiones han permitido también llcgaraellas, tanto mejor. Dcloquesc trata 

en dcílniliva es de avanzar en la definición más eficaz y en la instrumentación 

de recursos más operativa para el desarrollo de la educación de las personas 

adultas. 



El empleo de la Radio en 

programas nacionales de alfabetización 

Experiencia de México 

1 propósito de este docu- 1 
mento es describir aquellos 
aspectos que nos parecen 
más importantes de la 
experiencia en el empleo de 
la radio para la alfabeti-

zación desarrollada en México por el 
Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos. 
La experiencia se ubica en el contexto 
del esfuerzo gubernamental por dismi
nuir la incidencia del analfabetismo, 
sostenido hace ya casi una década, y 
presenta ciertas características que la 
distinguen de otras experiencias alfabeti
zado ras con apoyo de la radio que han 
tenido lugar en América Latina. En este 
sentido, el trabajo que pretendemos 
desarrollar puede constituir un aporte a 
la discusión sobre las posibilidades y 
limitaciones reales del uso de la radio en 
los procesos de alfabetización. 
Con la.intención, además, de que sea de 
utilidad paraquienesemprendan proyec
tos similares, centraremos el interés en 
la descripción de las etapas iniciales de la 
experiencia, consistentes en el diseño 
del modelo didáctico-comunicativo y de 
losmaterialesyesquemasoperativosque 
habrfan de utilizarse, asf como la prueba 
que se hizo de los mismos en pequeña 
escala, bajo condiciones hasta cierto 
punto controladas, antes de ofrecer el 
servicio a nivel nacional. Señalamos las 
principales dificultades enfrentadas en 
la etapa de expansión y para finalizar, se 
presentan algunas conclusiones que se 
des ?renden de la experiencia en su 1 

con¡ unto. 

JOSÉ MANUEL RAMOS 

En el número 1, volumen 13 de la Revista !nternacional tk Educación 
de Adultos que edita el CREFAL -Centro.Regional'.de "Edücación lk 
Adultos y Alfabetización funcional para Amé~ Latina~ se p,J,/iió el 
presente articulo que reproáucimos en su· totalidad. .< ·.==· "' • 

ANTECEDENTES 

l. MARCO INSTITUCIONAL.- El 
Instituto para la Educación de Adultos 
(lNEA), creado en 1981 con el objeto de 
"promover, organizar e impartir educa
ción básica para adultos• (Diario oficial 
31/10/81), formula en su etapa de 
integración cuatro programas sustanti
vos: alfabetización, educación básica, 
promoción cultural y capacitación para 
el trabajo. Establece 32 delegaciones 
esta tales, u na por cada en ti dad federa ti va, 
que para la ejecución directa de los 
programas se apoyan a su vez. en 320 
jefaturas de zona. 
El programa de alfabetización ofrece el 
servicio a nivel nacional en una 
modalidad directa grupal que emplea 
una adecuación del método psicosocial 
de Ja palabra generadora. Los materiales 
para el aprendiz.aje de la lectoescritura y 
para la capacitación de alfabctizadores 
se elaboran central mente yse distribuyen 
a todo el pafs. 
Para el INEA, alfabetizar significa lograr 
queeladultocomprendaloquelee,pueda 
expresar sus pensamientos por escrito y 
comprenda y use las operaciones 
matemáticas básicas. Además,alfabetiz.ar 
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significa que el adulto desarrolle las 
habilidades y capacidades que propicia 
el dominio de Ja lectoescritura para que 
aplique en su vida diaria los conocimien
tos adquiridos (INEA, 1982:13). En un 
sentido más amplio, "( ... ) mediante la 
alfabetización se intenta producir un 
cambio de actitud en el adulto respecto a 
su realidad, ya que el desarrollo de su 
capacidad de análisis crUico le permite 
mejorar la comprensión del medio e 
incrementar su capacidad transformado
ra• (Andrade, 1984:66). 
A medida que el programa avanza de los 
medios urbanos a los rurales y el analfa
betismo aparece más disperso, se hace 
patente una serie de dificultades que 
entorpecen la alfabetización: la dificultad 
de acceso y la dispersión de las comu
nidades rurales, Ja poca disponibilidad 
de alfabetizadores con la escolaridad 
requerida, la renuencia de los adultos a 
asistir a un grupo por cuestiones de 
horario, vergüenza, cargas de trabajo, 
etc., son, entre otros, factores que 
determinan la necesidad de ofrecer a los 
adultos distintas alternativas para el 
aprendiz.aje de Ja lectoescritura que no 
impliquen necesariamente la reunión 
grupal y que, en cuanto a horarios y 

n.c.... r ~.,. A<tlll>I ' ti' 
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actividades, se adecuen a sus posibilida
des e intereses. Surgen asf las estrategias 
de alfabetización con apoyo de la 
televisión,al!fabeiliación individual (uno 
a uno) y radioalfabetización. 

2. EL USO DE LA RADIO. ESTRATE
GIA INICIAL-A mediados de 1982, la 
Dirección de Alfabetización integra a 
nivel central un equipo de trabajo con el 
propósito especffico de analizar las 
posibilidades de utilización de la radio 
en la tarea alfabetizadora. A partir de la 
revisión documental de algunas expe
riencias desarrolladas en América La tina 
y en el mundo, asf como del análisis de 
las necesidades y expectativas de la 
institución, se elabora una propuesta 
para emplar la radio en dos vertientes: 

a) Como medio para la motivación y 
sensibilización de los adultos analfabe
tos,adultosen procesodeaJfabetización, 
alfabetizadores y población en general, 
con la intención de contribuir a generar 
lo que se ha llamado un •ambiente social 
propicio" para Ja alfabetización. 

b) Como medio de alfabetización 
propiamente dicho, interviniendo en el 
proceso de aprendizaje de la Jectoescri
tura y las operaciones matemáticas 
básicas. 
A partir de esta propuesta se originan 
dos proyectos que, aun cuando guardan 
entre sf una cierta relación, adoptan 
objetivos y estrategias distintas: 

a) "Apoyo radiofónico a la alfabeti
zación", que se iniciarla a corto plazo a 
nivel nacional, tras una etapa piloto en 
tres entidades del país. 

b) "Radioalfabetización", que arran
carla en el mediano plazo (un afto), tras 
el diseño, producción y validación de 
los materiales y esquemas operativos. 
Aun cuando el tema de este trabajo es el 
segundo de estos proyectos, se considera 
conveniente describir en sus rasgos 
generales el proyecto de apoyo radiofó
nico a la alfabetización. Consistia en la 
producción y emisión descentralizadas 
(por cada una de las delegaciones 
estatales del INEA) de un programa 
semanal de 30 minutos de duración. Sus 
objetivos generales eran: estimular la 
incorporación de personas analfabetas a 
los grupos, motivar su permanencia en el 
proceso y fomentarla participación de la 
sociedad en general en las tareas alfabeti-

zadoras. Los contenidos del programa 
eran generados localmente, buscando 
que en ellos hubiera amplia participación 
de adultos y problación en general y su 
transmisión se hacfa a través de radiodi
fusoras de carácter privado en el tiempo 
que por ley corresponde al Estado, 
aunque cuando era posible se buscaba su 
emisión en radiodifusoras culturales. 
Tras un breve perfodo de prueba, que 
comprendió un estudio cuantitativo de 
audiencia, el proyecto se expandió 
gradualmente a otras entidades. Consi
derado de gran importancia para la difu
sión por la mayorfa de las delegaciones, 
el programa "Nuestras palabras" se 
produceactualmenteen todos los estados 
del pafs y se transmite a través de unas 
230 estaciones radiodifüsoras. 

EL MODELO 

El diseño del modelo didáctico
comunicativo en que se sustentarla la 
radioalfabetización hubo de considerar 
múltiples aspectos, de entre los que 
destacan los siguientes: 

a) La radioalfabetización serfa un 
componente de las acciones alfabetiza
doras que llevaba a cabo el INEA Es 
decir, era necesario cosiderar el proyecto 
como parte de un conjunto más amplio 
de acciones. Desde el punto de vista 
operativo, esta nueva modalidad de 
alfabetización debfa aprovechar al 
máximo la amplia infraestructura mante
nida por el INEA para la ejecución de 
sus programas y ajustarse en lo posible a 
los criterios y estrategias metodológicas 
y operativas ya establecidas. 

b) La necesidad de adecuar el método 
de alfabetización utilizado por el INEA 
para su tratamiento en radio, planteaba 
el reto de concebir un modelo que, al 
mismo tiempo que aprovechara las 
caracterfsticas del medio en cuanto a co
bertura y acceso, posibilitara el diálogo y 
el contacto interpersonal y grupal, bases 
fundamentales del método empleado. 

c) Desde el punto de vista didáctico, 
y dada la unisensorialidad propia del 
medio radiofónico, era evidente que 
debla incluirse la utilización de materia
les gráficos. Pero el modelo no podfa 
hacer recaer todo el peso de la tarea 
didáctica en los programas radiales y los 

materiales gráficos, sino que debla 
contemplarse la posibilidad de una 
asesorfa presencial y de una interacción 
grupal entre los adultos alfabetizandos. 

d) Al tratarse de un programa de 
cobertura nacional, se pretendfa que los 
materiales fueran producidos c.entral
mente para todo el país. En realidad era 
casi nula la posibilidad que las delega
ciones contaran con los recursos y capa
cidad técnica para ello. El reto en este 
sentido consistfa en imaginar meca
nismos que compensaran o mitigaran al 
menos este carácter masivo de los mate
riales, aprovechando la capacidad de la 
radio para focalizar los esfuerzos educa
tivos en ámbitos de cobertura reducida a 
partir de contenidos locales y propiciar 
la participación de la audiencia. 
Tomando en cuenta estas consideracio
nes, el modelo disefiado inclufa tres 
componentes básicos: programas de 
radio, cuaderno de trabajo y asesorfa 
periódica de un alfabetizador. El papel 
de estos componentes en el proceso fue 
conceptualizado de la siguiente manera: 
Los programas radiofónicos proporcio
nan al oyente la información auditiva 
que le permite seguir las indicaciones 
para· el manejo de un cuaderno de 
trabajo. Propician en el adulto una 
actitud reflexiva sobre su entorno 
individual y social, motivan su perma
nencia en la alfabetización y hacen 
posible su autoexpresión y su participa
ción en el proceso comunicativo. 
El cuaderno de trabajo, por su parte, 
contiene la información gráfica relacio
nada con la información auditiva, que 
permite al adulto reconocer y aprender 
los signos del lenguaje escrito y los náme
ros, asf como ejercitar los mecanismos 
de la lectoescritura y las operaciones 
matemáticas elementales en aplicaciones 
relacionadas con su vida cotidiana. 
Durante la audición del programa se 
trabaja únicamente con la ejercitación 
de la lectura, mientras que la escritura se 
practica en un momento distinto a la 
audición. 
El alfabetizador, previamente capacita
do, proporciona al adulto asesorfa 
presencial por lo menos una vez por 
semana, de manera individual o grupal, 
que no es necesariamente simultánea a 
la audición. Se considera también la 
posible presencia de alguna persona 
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cercana, un familiar o vecino, que apoya 
voluntariamente el aprendiz.aje, resol
viendo las dudas que se presentan 
durante y después de la audición. 

LOS MATERIALES 

Antes de describir las caracterlsticas de 
los materiales producidos, se apuntarán 
algunas cuestiones generales que se 
tomaron en cuenta para su elaboraci~n: 

a) Dado que la radioalfabetización 
seria dirigida prioritariamente al medio 
rural, los materiales deblan estarfntima
mente relacionados con las experiencias, 
necesidades e intereses de la gente del 
campo. Utilizarfan un lenguaje sencillo, 
pero evitando los regionalismos, y todas 
las ambientaciones sonoras y gráficas 
corresponderfan al medio rural. 

b) Se introdujeron algunas modifica
ciones respecto de la lista y el orden de 
presentación de las palabras generadoras 
en la alfabetización directa, con la fina
lidad de hacer más gradual la aparición 
de las complejidades gramaticales y 
ortográficas. También se pretendfa con 
estos cambios incrementar su riqueza 
temática en relación con la vida rural. 

c) Se modificaron algunos otros 
aspectos respecto del procedimiento en 
la modalidad directa: aprendizaje de la 
escrituradesdelasesióninicial,elempleo 
de un sólo tipo de letra (Script), 
presentación de las familias silábicas en 
el orden usal (a-e-i-o-u) yaprendi7.ajede 
las operaciones matemáticas posterior 
al de la lectoescritura. 

l. PROGRAMAS RADIOFÓNICOS.
De acuerdo a la dosificación hecha 
previamente, se eleaboró la serie de 102 
programas cuya duración era de 20 a 25 
minutos (aún cuando, como se verá más 
adelante, la emisión debfa tener una 
duración total de 28minutos). El nombre 
de la serie era "Sembrar un porvenir", y 
en ella los contenidos didácticos se 
agruparon de la siguiente manera: 80 
programas para el aprendizaje de la 
lectoescritura, 21 para las operaciones 
matemáticas y un programa que finali
zaba la serie y que no contenfa aspectos 
didácticos. Cada programa se dividfa en 
tres partes: ambientación regional, 
radionovela y contenido didáctico. 

Ambientación regional De producción 
descentralizada, no pregrabado central
mente, este segmento, cuya duración 
variaría entre 3 y 8 minutos, fue conce
bido como un espacio para que, además 
de dar a la emisión un tono de interés 
local y regional, posibilitara la participa
ción de adultos, alfabetizadores y perso
nas involucradas, quienes hadan llegar 
al programa opiniones, sugerencias, 
dudas, quejas, etc. Para la producción de 
estos minutos se requería contar con la 
colaboración del locutor en turno en la 
radiodifusora durante el horario de 
emisión del programa, quien leerla los 
mensajes y eviarfa palabras de estimulo 
a adultos y alfabetizadores. La mayor 
complejidad en la producción de este 
segmento incluyendo entrevistas de 
campo, másica de intérpretes locales, 
etc., estarla en función de la capacidad 
de las delegaciones estatales de vincular 
el aprovechamiento de este espacio con 
la producción del programa "Nuestras 
palabras• descrito con anterioridad. 

Radionovela. Con una duración también 
variable entre 3 y 5 minutos, antes del 
contenido didáctico propiamente dicho 
se incluyó unadramatización estructura
da alrededor de las historias paralelas de 
los personajes centrales: un campesino 
de unos 50 aiíos que asiste a un •grupo• 
de alfabetización, una mujer artesana de 
35 aiíos que también asiste, un alfabeti
zador joven que regresa al poblado, y los 
personajes que con ellos se relacionan. 
El argumento central de la histo,ria era la 
conquista del alfabeto como un instru
mento que permite conocer y defender 
los derechos indivuales y colectivos asl 
como elevar los niveles de vida de la 
población. Por conocer las letras, los 
habitantes de "La Loma" desenmascaran 
al cacique local quien, abusando de la 
ignorancia de la gen te, ha venido violando 
la correspondiencia y obstaculizando un 
proceso de ampliación ejidal que atenta 
contra sus intereses. A través de si tuacio
nes tfpicasde este género radiofónico, se 
abordaban múltiples temáticas referidas 
a la problemática de la familia, la salud, 
la comunidad, etc. Estas temáticas, a su 
vez, se relacionaban con las palabras 
generadoras que se tratan en la parte 
didáctica. 
Fueron varios los supuestos que 

determinaron la inclusión de este 
segmento en los programas: los valores 
expresados a través de los personajes y 
sus acciones facilitarfan una identifica
ción proyectiva a partir de valores que el 
adulto ha intemalizado a lo largo de su 
vida; esta identificación favorecerla el 
proceso de aprendizaje. Las distintas 
temáticas planteadas en el argumento 
propiciarían en el adulto la reflexión 
sobre su propia realidad. Por otra parte, 
y dado que, como es usual en el género, 
los episodios concluyen en un punto 
climático o de suspenso, se constituiría 
esto en un factor de interés para escuchar 
diariamente el programa. 

Contenido diddctico. El contenido 
didáctico se presentaba a través de la 
dramatización de una sesión de alfabe
ti7.ación en la que participaban los dos 
personajes mencionados y el alfabetiza
dor, quien iba dando las instrucciones 
para el manejo del cuaderno de trabajo 
dirigjénose a los adultos del •grupo• y a 
las personas que •nos escuchan en sus 
casas•. Eventualmente, los personajes se 
diriglan también al auditorio. Este seg
mento se conformaba en cada programa 
por cuatro partes: repaso y solución de 
ejercicios anteriores, nuevos contenidos, 
ejercitación de los contenidos durante la 
emisión (lectura) e instrucciones para 
los ejercicios a realizar después de la 
emisión. 

2. CUADERNOS DE TRABAJO.- Se 
elaboron tres cuadernos de trabajo inte
grados por unid.aes que corresponden a 
cada una de las palabras generadoras y 
las operaciones matemáticas. Fueron 
diseiíados de tal manera que el adulto 
pudiera seguir las indicaciones del 
programa y reconocer los ejercicios a 
realizar después de la audición. Desde el 
punto de vista del diseño gráfico se 
utilizaron algunos recursos: 

a) Logotipos de identificación de 
página, formados por una imagen muy 
simple que representaba la palabra 
generadora que se estaba analizando, 
acompañados en su parte inferior de 
otra imagen que representaba cualquier 
objeto com\ln (una flor, un martillo, un 
sol, etc.). Estos logotipos apareclan en la 
parte superior izquierda o derecha de las 
páginas, de tal manera que al decir, por 



~~~~~-º-e~o_ú_a_s_f u_e_n_t_e_s~~~~~~-
ejemplo, "la página donde aparece 'arado' 
yun 'sol .. ,elescuchareconociera Ja página 
que se estaba trabajando. 

b) Llneas de ubicación en la página. 
Mediante una lfnea negra se delimitaron 
dos espacios en las páginas: "arriba" y 
"abajo". Posteriormentesedividfa la pági· 
na en tres partes, incluyendo •enmedio". 

c) Para ¡posibilitar que el adulto 
reconociera el tipo de actividad por 
realizar,seelaboraronlogotiposqueeran 
gradualment,e sustituidos por palabras: 
lea, mireatentamente, escriba, relacione, 
compruebe. 

d) Para seflalar la dirección en que 
debfa hacerse la lectura, en las primeras 
lecciones se manejaban flechas de 
izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. También se utilizaron flechas para 
la unión de sUabas y construcción de 
palabras. 

e) La manera de realizar el trazo delas 
letras era indicada por pequel'las flechas. 
Posteriormentese presentaban las lectras 
en lineas punteadas para guiar los trazos. 

f) El tamaño de las letras se reducra 
gradualmente, de 72 puntos en las 
primeras lecciones a 16 en las lecciones 
finales. cabe mencionar que el trazo de 
letras y números fue realizado manual
mente y no con procedimientos 
tipográficos. 
Los cuadernos contenían ejercicios 
estructurados con la intención de integrar 
gradualmente los conocimientos y 
habilidades adquiridos. Estos ejercicios 
se clasificaron como sigue: 
De lectura: 

Lectura de palabras, frases, oraciones 
y textos. 
Relación de palabras o ideas con una 
imagen. 
Completar frases u oraciones. 
Pregunta cerrada con baseen la lectura. 
Pregunta abierta con baseen la lectura. 

De escritura: 
A partir de trazos gura. 
A partir de imágenes. 
A partir de ideas. 
Dictado del alfabetizador. 

De autocomprobación. 
De evaluación. 

Los cuadernos de matemáticas, utilizados 
a partir del programa 81, no rcquerfan 
mayores recursos gráficos pues los adultos 
serían ya capaces de leer las instrucciones. 

Sin embargo, se utilizaron recuadros 
sombreados para apoyar la explicación 
yaprendizajedelosronceptos de unidad, 
decena ycentena. lnclufan explicaciones, 
ejercicios y resolución de problemas 
relacionados con la vida diaria que 
requieren de las operaciones mate
máticas. 
Se produjeron también un manual para 
el alfabetizador y un instructivo para el 
orientador,asr como un juego de forma
tos para la concentración de información 
relativa a la incorporación y la evalua
ción y seguimiento del aprendizaje. 

ESQUEMA OPERATIVO 

Se describen a continuación algunas 
caracterfsticas del esquema operativo 
planteado, que tendr[a la función de 
organizarlasaccionesduranteel periodo 
de prueba y, de resultar pertinente, 
constituirla el marco normativo de esta 
modalidad dealfabeti7.ación al momento 
de su expansión generalizada. 

l. ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO .• 
El perfodo de radioalfabetización fue 
organizado de manera similar al de a 
modalidad directa, en el que se estable
cran tres fases: prealfabetización, aten
ción y postalfabetización. De un total de 
siete meses, los dos primeros (prealfabe
tización) se dedicaban a la planeación y 
programación de actividades, la sensibi
lización y motivación de los adultos, el 
recluta miento y capacitación de agentes 
educativos, localización y registro de 
adultos, organización del servicio y 
dotación de materiales. Los cinco meses 
siguientes (atención) se dedicarfan a la 
alfabetización propiamente dicha y 
durante ellos se transmitirlan los 
programas. 
Las actividades de postalfabetización se 
iniciarran a partir del cuarto mes de 
transmisiones, cuando los adultosdebfan 
recibir el material de consolidación 
utilizado en todas las modalidades, un 
paquete para neolectores y la informa
ción detallada de las opciones de conti· 
nuidad educativa que ofrecra el IN EA y 
otros organismos en la zona. 

2. AGENTF.S EDUCATIVOS.· Porcada 
8 adultos que desearan alfabetizarse se 
asignaría un alfabetizador queobtendrta 
una pequelia compensación económica 
por sus actividades; por cada 10 alfabeti
zadores se asignaría un •organizador 
regional", también retribuido; cabe 
mencionar que la cantidad ofrecida no 
se consideraba propiamente un pago, 
sino una recompensa y estímulo a una 
labor social. Alfabetiz.adores y organiza
dores serfan coordinados por el jefe de 
zona y personal auxiliar, quienes realiza
rían funciones de asesoría y apoyo. Los 
•agentes eductivos• (alfabetizadores y 
organizadores) deb[an ser capacitados 
para desarrollar sus funciones y se les 
dotaría de material de apoyo. 

3. NIVELES DE OPERACIÓN.- El 
esquema operativo contemplaba los 
distintos niveles que conformaban la 
estructura organizativa del Instituto. 
Cada nivel tendrfa atribuciones y 
responsabilidades especfficas. 

Direccióntüalfabetización(nivelcentra/). 
Responsabilidades: Elaborar las normas 
y procedimientos para la operación de la 
modalidad en los estados; diseñar, repro
ducir y distribuir los materiales; tramitar 
ante la Secretarra de Gobernación la 
apertura de tiempos oficiales para la 
transmisión de los programas; apoyar 
técnicamente todo el proceso. 

Delegación estatal 
Responsabilidades: Organizar, progra
mar,supervisaryevaluar la operación de 
la modalidad en el estado; efectuar la 
programación de metas de localización e 
incorporación de adultos por período y 
región; organizar las actividades de 
difusión; apoyar a las jefaturas de zona 
en el reclutamiento, selección y capaci· 
tación de agentes educativos; distribuir 
los materiales, coordinar con otras 
instituciones en la zona las actividades 
de la modalidad. 
Jefatura tú zona. 
Responsabilidades: Programar por 
perlodoy región las metas de localización 
e incorporación; organizar y apoyar la 
difusión; distribuir los materiales; re
clutar y seleccionar a los alfabetizado
res; realizar visitas de apoyo y supervi· 
sión a los alfabetizadores; apoyar al área 
de ad mi nistracióo dela delegación esta tal 
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en el control de recursos materiales y 
financieros; concentrar y hacer llegar a 
la delegación estatal la información 
estadística requerida; organizar y 
supervisar las actividades de postalfabeti
zación. 
Coordinador de transmisiones. 
Responsabilidades: Coordinar la difu
sión por radio de la modalidad; elaborar 
la partedeambientación regional; cuidar 
que los programas se transmitieran en 
los horarios establecidos; coordinar la 
difusión de las opciones de postalfabe
tización. 
()rganizadorregional 
Responsabilidades: Organizar, supervi
sar y apoyar la labor de los alfabetizado
res; coordinar reuniones quincenales de 
evaluación; aplicar las evaluaciones 
periódicas del aprendizaje y concentrar 
la información. 
Al[abetizador. 
Responsabilidades: Localizare incorpo
rar a los adultos analfabetos; asesorar a 
los adultos grupal e individualmente en 
su proceso de aprendizaje; asesorar y 
apoyar a los orientadores; aplicar las 
evaluaciones continuas y asistir a las 
reuniones quincenales con el organizador 
regional. 

4. CRITERIOS PARA OFRECER lA 
RADIOALFABETIZACIÓN. 

Para la selección de las regiones. 
- Regiones rurales que presentaban 

dificultades para la operación de las 
otras modalidad. 

- Alto (dice de analfabetismo. 
- Existencia de una radiodifusora 

regional, con potencia de entre 500 y 
5.000 watts en amplitud modulada, de 
manera que su radio de cobertura no 
fuera superior a 50 km. 

Para la selecci6n de las localidades. 
- Cubiertas perfectamente por la señal 

radiofónica. Se recomendaba hacer un 
monitoreo directo en cada localidad, 
de manera que se constatara que la 
señal era perfectamente audible en la 
hora de transmisión de los programas. 

- Localidades no atendidas anterior
mente o en donde se hubieran alcan
zado muy pobres resultados. 

• Población no indlgena. 

LA PRUEBA 

l. PIANTFAMIENTO EVALUATIVO.· 
El propósito general de la etapa de 
prueba era obtener información que 
permitiera decidir sobre la posible 
utilidad de esta estrategia de alfabetiza
ción, as( como identificar aquellos aspec
tos en Jos materiales o en los esquemas 
operativos que pudieran ser mejorados 
para lograr mejores resultados. En este 
sentido, se evaluaría la pertinencia de 
Jos supuestos impUcitos en el modelo y 
en los materiales, lo que obligaba a que 
la prueba fuera llevada a cabo directa
mente en el terreno, bajo las circunstan
cias reales que se presentarlan al mo
mento de una operación generalizada de 
la modalidad. 
Se estableció que la prueba se llevada a 
cabo en cuatro estados del pars represen
tativos de distintas regiones (norte, cen
tro, sur) y que las metas de incorporación 
no rebasarían un Umite de mil adultos 
por estado, transmitiendo los programas 
a través de sólo una radiodifusora. El 
volumen de esta meta posibilitaría un 
seguimiento cuidadoso del proceso, 
auxiliándose en los instrumentos de 
seguimiento y evaluación, ideados en 
reuniones frecuentes con alfabetizado res 
y organizadores y en visitas periódicas a 
las localidades en donde se ofreciera el 
servicio. Además, sería posible que el 
equipo central hiciera continuas visitas 
de a poyo a los equipos estatales y pudiera 
observar periódicamente el desarrollo 
de las acciones en campo. 
Los supuestos que interesaba evaluar se 
agruparon en tres temáticas: 

a) Incorporación, permanencia y 
aprendizaje. Interesaba conocer las 
características esenciales de los adultos 
incorporados y si la modalidad lograba 
las metas de incorporación; es decir, si 
resultaba atractiva a los adultos analfabe
tos como alternativa paras u aprendizaje; 
si una vez incorporados los adultos 
permanecían en el proceso y si al fina
lizarlo lograban el aprendizaje esperado. 
La información serra de carácter exten
sivo, comprendiendo a todos los sujetos 
incorporados, y serla proporcionada por 
los registros de incorporación, reportes 
mensuales, evaluaciones periódicas y 
otros instrumentos. 

b) Programas de radio y cuadernos de 

trabajo. Las interrogantes principales 
consistían en conocer si los adultos 
comprendían las instrucciones de Jos 
programas de radio y los cuadernos de 
trabajo, y si eran capaces de asumir el 
ritmo de aprendizaje marcado por estos 
materiales. Interesaba también saber si 
la ambientación regional y la dramatiza
ción desempeñaban el papel esperado. 
Para profundizar en estos aspectos se 
optó por hacer un estudio muestra!, 
complementado con observaciones 
directas y estudios de caso. 

c) Aspectos operativos. Esta temática 
implicaba evaluar la factibilidad y 
conveniencia de asumir los criterios 
operativos fijados; se abordarla a partir 
del seguimiento de todo el proceso y de 
la información recabada en los estudios 
de caso. 

d) Problemas de cobertura de la sef\al 
radiofónica determinaron que en uno de 
los estados participantes en la prueba se 
organizaran grupos de adultos para la 
adución de los programas en casetes, 
con los que se agregaba una cuarta 
temática para la evaluación. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS 
CUANTITATIVOS. 

Incorporacwn. 
Las metas de incorporaciónsealcanzaron 
conforme a lo previsto, siendo de 3.352 
adultos, 200 de los cuales serian aten
didos con casetes. El perfil de los adultos 
incorporados fue caracterfstico del que 
incorporaban en el medio rural las otras 
modalidades: 60% de personas del sexo 
femenino, siendo los grupos de edad 20-
29y 30-39 los demás alta incidencia (tres 
cuartas partes del total). La ocupación 
de las mujeres era ama de casa casi en su 
totalidad, mientras que los hombres eran 
mayoritariamente campesinos. 
Fueron vinculados un total de 309 
alfabetizadores y 29 organizadores 
regionales. Casi el 70%delos alfabetiza
dores era del sexo masculino y tres cuartas 
partes del total tenra entre 15 y 19 años 
de edad. Su escolaridad media era 
primero de Secundaria. 
Permanencia. 
A nivel global, el indice de permanencia 
al término del proceso era 68'9% en el 
caso de los adultos atendidos por radio y 
39'5% en la atención con casetes. A nivel 
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estatal, sin embargo, hubo diferencias 
considerables, desde 48% en el estado 
de Guanajuato, hasta 80% en Chiapas. 
La alta deserción en el primer caso fue 
explicada por factores externos, tales 
como el ciclo agrícola o la migración 
temporal a otras regiones. La alta deser
ción en los grupos atendidos con casetes 
se atribuyó a la dificultad o negativa de 
los adultos a reunirse diariamente. 
Aprendiuzje. 
La información sobre aprendizaje se 
obtuvo de las evaluaciones periódicas 
quedeblan ser aplicadas y calificadas por 
los organizadores regionales. Para la 
prueba se solicitó a las delegaciones 
estatales que enviaran a nivel central 
estas evaluaciones, con la finalidad de 
asegurar que hubieran sido calificadas 
correctamente y concentrar los datos. 
En las seis evaluaciones aplicadas apare
ció que entre 0% y 12% de adultos obte
nían puntajes inferiores a 59 sobre 100, 
lo que se interpretaba como un aprendi
zaje muy deficiente. AJ término del 
proceso, el porcentaje de adultos que se 
ubicaban en estos puntajes fue, 
nuevamente, 12%. 

3. ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO 
MUESTRA .. - La muestra fue determina
da por un procedimiento mixto no 
probabmstico, que implicaba encuestar 
a 240 adultos en 22 localidades con el 
propósito de conocer, entre otras cues
tiones, la opinión delos adultos y agentes 
educativos sobre la utilidad de los mate
riales. También se pretendfaconocer más 
detalladamente el perfil de los adultos, 
los factores de deserción, las expectativas 
de aprendizaje y algunas caracterlsticas 
de la operación como la calidad de la 
capacitación, el desempeño de los 
alfabetizadores, etcétera. 
Programa de radio. Una cuestión 
fundamental que interesa conocer era si 
los adultos escuchaban el programa radial 
y la frecuencia con que lo hadan. El dato 
obtenido fue que el 78% de los adultos 
acostumbraba escucharlo y el 22% no lo 
escuchaba. Las razones principales por 
lasque no lo hacfan eran: por no disponer 
de un radiorreceptor (85% de las 
respuestas), por no tener tiempo (8%), 
por problemas en la recepción (4%) y 
otras (3% ). &tos adultos afirmaban que 

estaban aprendiendo sólo con su 
cuaderno de trabajo y su alfabetizador. 
No todos los adultos que escuchaban los 
programas lo hadan con la continuidad 
deseada: 61 % lo escuchaba diariamente, 
22% tres veces por semana y el resto 
(17%) una o dos veces. Su propio hogar 
fue señalado en una gran mauyorfa (92%) 
como el lugar de audición. 
Las preguntas orientadas a conocer la 
opinión sobre los programas de radio 
comprendfan tanto la ambientación 
regional como la dramatización y el 
contenido didáctico. Sobre la ambienta
ción regional, la opinión era sumamente 
favorable y se constitufa en un factor de 
interés el escuchar cartas y saludos de 
adultos y alfabetizadores. Sin embargo, 
sólo en dos de las cuatro emisoras que 
transmitieron los programas es te espacio 
fue aprovechado según lo planeado. 
En cuanto a la radionovela, 74% de los 
adultos encuestados que escuchaban los 
programas afirmaron que la radionovela 
"les gustaba" y 26% dijo no ponerle 
ninguna atención. 
Por lo que toca al contenido didáctico y 
su facilidad de comprensión, 48% de las 
personas que oran el programa declara
ron que las instrucciones eran ªfáciles de 
entender•, 33% respondieron que eran 
•regular•, "dificiles" 13%, •muy fáciles" 
4% y "muy dificiles" sólo el 2%. Se 
preguntó también sobre la duración de 
los programas: para 60% de los adultos 
era la adecuada, 38% pensó que debía 
ser más larga y el 2% restante que debfa 
ser más corta. 

Cuadernos de trabajo. Con relación a los 
cuadernos de trabajo, 42%de los adultos 
mencionó que los ejercicios eran 
• 'faciles•, •regular• para otro 42%, 
ªdificiles" para el 13%, "muy fáciles" para 
el 2% y ªmuy dificiles" para el 1 %. Una 
gran mayorfa (84%) pensaba quedeblan 
incluirse más hojas para ejercitar la 
escritura. 

Otros aspectos. La encuesta permitió 
conocer un dato del perfil de los adultos 
que no detectaba el estudio extensivo: la 
escolaridad previa. Sólo el 47% de los 
adultos declaró no haber asistido nunca 
a La escuela, mientras que el 18% habfa 
cursado un año de primaria, 17% habfa 
cursado dos y 13% habfa concluido hasta 
el tercer año. 

El que hubiera alguien cercano al adulto 
que apoyara su aprendiza je, se logró sólo 
parcialmente. 67% de los encuestados 
afirmó que nadie, aparte del alfabetiza
dor, les ayudaba en el aprendizaje. Para 
el 33% restante, quien le apoyaba era 
alguien con quien tenfa vínculos de 
parentesco: hijo (51 %), hermano (14%), 
otro pariente (26% ). 
La utilización de los programas en casetes 
alcam.6 resultados muy bajos y presentó 
una gran complejidad desde el punto de 
vista operativo (pérdida de grabadoras y 
de casetes, renuencia de los adultos a 
reunirse, etc.). 

4. ESTUDIOS DE CASO.- Durante 
visitas al terreno, se hizo el seguimiento 
de algunos casos con la intención de 
profundizar en los aspectos más 
relevantes del proceso. En general, la 
información arrojada por la encuesta se 
confirmaba, pero aparecfan diversas 
situaciones no previstas: 
Como aparecfa en la encuesta, se 
encontraron casos de personas que por 
diversas razones nunca escucharon el 
radio y sin embargo su aprendizaje era 
satisfactorio. Atribuían sus IQgros al 
desempeño des u alfabetizadory, algunas 
veces, al apoyo de otra persona. Pero 
también se daban casos de personas que 
segufan los programas y nunca o casi 
nunca se entrevistaban con el 
alfabetizador. 
Lasocasionesenqueseformabangrupos 
de audiencia de los programas fueron 
muy pocas. Sin embargo, fuefrecuenteel 
que en una misma casa se constituyeran 
pequeños grupos familiares con dos o 
tres personas incorporadas y una o dos 
que les apoyaban. Algunas de estas 
personas segufan las lecciones por radio 
yenotromomentotransmitfanlosconte
nidos a los demás. También aparecieron 
casos en los que quien escuchaba los 
programas era el hijo u otro pariente, 
quien posteriormente apoyaba al adulto. 
Lo mismo se daban situaciones en las 
que era el alfabetizador quien seguía 
detalladamente los programas para 
ªpreparar• su clase. 
Casi no se formaban grupos para recibir 
la asesoría. Las personas preferían la 
asesorfa individual en visita domiciliaria 
y en muchos casos eran ellos quienes 
acudfan a casa del alfabetizador. 



Se observó también en la mayorfa de los 
casos analizados que, a pesar del dato 
obtenido en la encuesta respecto al seg
mento de radionovela, é.sta representaba 
únicamente la señal de que el programa 
se iniciaba, pero la trama no era seguida 
con verdadero interés. 

EXPANSIÓN 

En términos generales, los resultados de 
la prueba recibieron una valoración 
positiva. De hecho, los (ndices de eficien
cia terminal obtenidos durante la prueba 
superaban ligeramente los obtenidos en 
otras modalidades y en las delegaciones 
participantes habla una actitud muy 
favorable hacia esta nueva modalidad de 
alfabetización. 
La Dirección de Alfabetización decidió 
entonces iniciar una expansión gradual 
de la radioalfabetización, partiendo de 
aquellos estados y regiones con más 
urgen tes demandas del servicio. Sedeter
m i nO, no obstante, que paralelamente a 
esta expansión se iniciara una labor de 
rediseño de Jos materiales introduciendo 
dos modificaciones principales: a) La 
supresión del segmento de radionovela y 
su sustitución por los comentarios que 
hicieran los adultos en el programa con 
relación a las láminas que sugieren las 
palabras generadoras, simulando lo que 
ocurreen una sesión grupal. Esto permi
tiría disponer de más tiempo para la 
ambientación regional y la parte didác
tica; b) Más espacio en los cuadernos de 
trabajo para la ejercitación de escritura. 
Con estas modificaciones se produjo ua 
nueva serie titulada ºAhora es cuando", 
que empezó a ser transmitida hacia fines 
de 1984. 
También se hicieron algunas precisiones 
con respecto a los esquemas operativos. 
Se en fa tiro Ja necesidad de no incorporar 
adultos sin acceso a un aparato receptor 
ni a población hablante de lengua indfge
na, asr como de hacer una selección cuida
dosa del horario de transmisión de los 
programas. 
Durante 1985 y 1986, la serie se trans
mitió casi medio centenar de ocasiones 
en distintas regiones del país, obteniendo 
resultados muy diversos de un estado a 
otro. De cualquier manera, Ja cantidad 
de adultos que se registraron como alfa-

betizados por esta estrategia fue de 
alrededor de cien mil. 
De 1986a 1988,laradioalfabetizaciónse 
utiliza de manera más restringida pues 
se piensa que ha agotado ya sus posibili
dades y que no tendría sentido repatir la 
oferta del servicio en regiones en donde 
ya se ha transmitido la serie. 

l. PRINCIPALES DIFICULTADES.
Durante el perfodo de expansión, una 
vez que Ja modalidad se puso a dispo
sición de las delegaciones estatales y que 
su operación no revestla las caracterrs
licas de una prueba, aparecieron ciertos 
problemas y dificultades recurren tes con 
mayor o menor intensidad. 
Obtener la cooperación de las rad iodifu
soras privadas, tanto para la producción 
de la ambientación regional como para 
respetar Ja apertura de tiempo oficial 
dictaminada por la Secretaría de Gober
nación, fue complicado en muchas 
ocasiones, lo que retrasaba el arranque 
del período y afectaba la programación 
realizada. 
La entrega oportuna de materiales a los 
adultos fue también un aspecto muy 
conflictivo. Además de los problemas 
derivados de tirajes muy grandes, la 
distribución del centro a los estados se 
retrasaba de manera importante. Había 
ocasiones en que se iniciaba la transmisón 
de los programas y los adultos aún no 
disponían del material necesario. 
La necesidad de responder a las de
mandas cotidianas de tipo organizado y 
administrativo, tales como la reproduc
ción y distribución de materiales, la 
tramitación de tiempos oficiales, la 
capacitación a las delegaciones que 
empleaban por primera vez la modalidad, 
etc., impedián al equipo central llevar a 
cabo una labor de investigación y 
evaluación que puediera dar respuesta a 
las interrogantes más importantes que 
se iban presentando: ¿cuál era el nivel de 
aprendizaje realmente alcanzado en 
términos de su calidad y la capacLdad de 
ser aplicado en la vida cotidiana? ¿qué 
peso específico ten!an variables 
intervinientes en el proceso, tales como 
la escolaridad previa de adultos y 
alfabetizadores, la presencia del 
orientador voluntario o la frecuencia de 
audición de los programas? 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia desarrollada 
es posible derivar algunas conclusiones 
de carácter general: 

- Se confirma la idea de que en la 
educación a distancia y empleando 
medios masivosdecomunicaciónes nece
sario y factible incorporar mecanismos 
para que el diálogo y el contacto 
presencial tengan cabida en el proceso. 

- En una relación costo-beneficio, el 
aporte de la radio no es mayormente 
significativo. Su aporte más valioso está 
dado por su capacidad de cubrir pobla
ciones de dificil acceso y el apoyo que 
proporciona a los alfabelizadores, sobre 
todo cuando su propia formación es 
deficiente. También representa una 
ventaja su acción continua, d(a a día: en 
el caso, por ejemplo, de un alfabetizador 
que renuncia a su tarea, es factible que 
los adultos sigan el programa en tanto se 
les asigna otroalfabetizador. Igualmente 
es propicio en situaciones en las que las 
personas no pueden o no desean asistir a 
grupos y prefieren el aprendizaje en la 
intimidad del hogar. 

- Las caracter!sticas de regionalidad 
del medio radial deben ser explotadas 
creativamente en los esfuerws educati
vos, aun cuando se trate de proyectos 
gubernamentales de cobertura nacional. 
En este sentido, parece factible el que el 
estado aprovechelaamplia cobertura de 
la radiodifusión privada, siempre y 
cuando se cuente con una legislación 
clara al respecto y se disponga de meca
nismos para asegurar su cumplimiento. 

- La radio puede ser de gran utilidad 
en la oferta de opciones educativas para 
los adultos distintas a la alfabetización, 
tales como la capacitación para el trabajo 
o la educación básica, pero su empleo 
debcconcebirseen conjunción con otros 
materiales y estrategias dentro de un 
sistema integrado. 

R-. y fca.coc;dn do Ad.&bl I IQ 



XESÚS R.JARES: Educación 
para la paz. Su teoría y su 
practica. Editorial Popular, 
1991. 
La Educación para la Paz es un 
ingrediente fundamental, ta.1 vez el 
principal, de todo logro verdadera
mente sólido y duradero en la 
permanente empresa, "tarea inacaba
da y seguramente inacabable", de la 
bl!squeda de la Paz. 
La superación de la cultura de guerra, 
violencia, injusticia, racismo, etc., en 
que, en una medida importante, nos 
encontramos inmersos, es, para el 
autor, algo que atal\e directamente a 
la vida cotidiana de todos. 
Por ello, y en Espalla también por 
imperativo legal en algunos casos, la 
Educación para la Paz debe ser, en su 
opinión, objetívo y contenido cada 
vez más presentes en las más diversas 
formas de intervención educativa, 
formal o no formal, ya sea con nillos o 
con adultos. 
En este libro, Xes6s R. Jares hace 
primero un análisis histórico de lo 
que el considera los cuatro grandes 
hitos-gene.radores, "olas", en lo que 
concierne al desarrollo del pel\.$8micn • 
toydelaacción.acercadclaEducación 
para la Paz: la reconversión pedagó
gica de la llamada Escuela Nueva, a 
principiosdesiglo;elnacimientodela 
UNESCO en L94S¡ la no-violencia y 
todo su largo alcance¡ y, porllltimo, el 
movimiento de la Investigación para 
la Paz, surgida. a finales de los al\os 
cinaienta. Paracompletaresta prime
ra parte presenta una somera panorá
mica del momento actual de la cues
tión en Espalla. 
En la segunda parte del libro, 
partiendodealgunasconsideraciones 
teóricas, conceptuales,Schace, funda
mentalmente, un análisis pedagógico 
y metodológico que culmina en Ja 
Cormulacióndcundcterminadomodc
lodeEducación para Paz.el preferido 
y sugerido por el autor de entre los 
varios posibles.; con el consiguiente 
estudio de las implicaciones de ese 
modelo en los distintos elementos del 
proceso de enscllanz.a/aprcndizaje. 
A todo ello acompaña una extensa 
relación de referencias bibliográficas. 

.- CONDUZCO, LEO Y ESCRIBO. A.A.V.V. Editorial Popular 
(Colección Papel de Prueba -Adultos), 1991. 
Un grupo de educadores de personas adultas de Murcia, con la colaboración de la 
Dirección Provincial del M.E.C. ha elaborado un método de alfabetización a partir del 
Código de Circulación en el que, junto a los objetivos habituales de la lecto-escritura, 
se obtienen los conocimientos fondamentales contenidos en el mismo: los cinco tipos 
de sei\ales y las normas de circulación. 
El método de alfabetización "Conduzco, leo y escribo" parte siempre de una pal.abra 
generadora, reíerida a tem.as del código de circulación, asociadas a una imagen y sin 
seguir un orden premeditado para la cmeñanza de fonemas y graffaa. 
El gran acierto de este nuevo método de alfabetización radica en la po6ibilid.ad de 
alfabetizar"a la medida", seglln los intereses de un grupo determinado de individu08 
además de respetar un ritmo de progrcao individual. 

UNIA OBERT A,A.A.V.V. Generalitat Valenciana, Direcci6General 
de Centres 1 Promoció Educativa, 1991. 
Llnia Obert.a es una colección de material didáctico editada por la Consclleria de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana con la que se intenta 
responder a las nuevas directrices curriculares que emanan de la reforma educativa y 
que, se dirige a las personas adultas que optan por la formación a distancia. 
Las árc.a.s que integran la colección son: "Valencia per a persones adultes 1 y 2", 
"Castellano", "Francá", "Inglés", "Matemáticas", "El mediosociary"EI medio natural". 
Cada área se desarrolla en una gula de orientación al estudio, un libro de consulta y 
dos cuadernos de trabajo. Además, en las áreas de valenciano e idionw c:nranjeroo el 
material impreso se complementa con cintas de caseue. 
Los libros de consulta constan de ocho temas y éstos a su vez. se subdividen en 
apartados que remiten a actividades que la persona adulta ha de realizar en el 
cu.ademo de trabajo; tras las actividades de cada tema se incluye un "solucionario" con 
el que podrá, también, comprobar y autoevaluar el proceso de aprendizaje. 
La colección Linia O berta pretende "dar una formación general básica que po6ibilíte generar estrategias para lograr la 
autonomla de la persona como medio para la participación activa en la vida cultural y social, en el mundo del trabajo 
y en el desarrollo personal ... " La alta estructuración de estos nuC\/06 materiales y la rigurosidad con que han sido 
elaborados permiten augurar un razonable logro de tan ambiciosos objetivos. 

BOLETÍN ANCED. Publicación de la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a 
Distancia. 
El nº 22 del bolelfn ANCED presenta una nueva imagen que responde a una 
importante renovación, tanto de contenidos como dediscfio gráfico, impulsada por la 
Junta directiva de la Asociación Nacional de Centros de Ensellanza a Distancia. 
Este nuevo bolet!n nace con el deseo de scr"un medio de información y análisis de todo 
lo que ocurre, de todo lo que se debate en el ámbito de la enscllanza a distancia". Para 
alcanzar tan ambicioso objetivo, el equipo de redacción del bolel!n ANCED solicita 
colaboraciones de todos aquellos que tengan algo que decir o alguna experiencia que 
contar en el campo de la educación a distancia. 
Las colaboraciones, que deben fijarse un lfmite decntre4y 8 páginas mecanografiadas 
y en formato DlN-A4, deben remitirse a: 

ANCED Asociación Nacional de Centros de Eosellanza a Distancia 
Pedro Teixcira, 10, 1° 
28020 MADRID Tel. 91 • SSS 3170 / SSS 4170. Fax SSS 60 90 

FORUM. The Learn Tech Project. 
Con el apelativo de "Le.aro Tech" acula una institución norteamericana (el Centro de Educación para el Desarrollo), que 
orrece "tecnologías de aprendizaje para la Educación Básica". Esta institución cuenta con la financiación de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AJO) y pretende usar las nuevas tecnologlas -radio, lV, ordenador-para la mejora de 
la educación en los pafsesen vfasde desarrollo. Su principal aportación ha sido la que ellos denominan "radio interactiva", 
un sistema radiofónico -material para la radio y materiales impresos- diseñado para ser usado en las aulas infantiles en 
las que los profesores no cuentan con los recursos más indispensables o con la necesaria formación. 
Esta institución publica ahora el primer nllmerode un boletln, FtNUm, en el que pretende of'reccrinformación sobre sus 
actuacioneseintercambiarexperienciasconotrasinstitucionesquetrabajanenactividadessimilares. El bolet!oscpuede 
pedir a: 

The Leam Tech Project. Education Development Centre, lnc 
SS Chapel Street 
Newton, MA 02160 USA 
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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN. Boletín informativo del Consejo 
Escolar de canarias. 

Tres ideas Cundamentalessccxponen en este primer boletlnqueed1ta el Consejo Escolar 
de Canarias. 
La primera, resalta la necesidad de los Consejos Escolares como órganos de participación 
democrática; la segunda se refiere a las dificultades y al largo recorrido que padece esta 
nueva entidad; y la tercera, hace alusión a la necesidad que llene el Consejo Escolar de 
Canarias de comunicar sus inquietudes y trabaja., tanto a los C.onscjos Escolares de las 
distintas Comunidades Autónomas y del E&tado, asl como a los Consejos Escolares 
Locales y Municipales y a la sociedad canaria en general. 
El principal objetivo pues, de este nuevo boletln es que "sirva de información y estimulo 
para la panicipación democrática de la ensellanza" de intercambio de información sobre 
sus propios trabajos y de medio difusor de aponaciones y experiencias de otros Consejos 

Escotares. 

MATERIALESPARAl.AEDUCACIÓNDEADULTOS.Revistade 
In Dirección Genero! de Promoción Educativa (Consejería de Cultura 
y Deportes) del Gobierno de Canarias. 
Materiales para la Educación de Adultos, revista dirigida por nuestro querido 
compallero Osear Medina Fermndci,es una publicación dedicada lntegramentea los 
temas relacionados con la educación de las personas adultaS y que se ofrece a sus 
lectores como un "medio a disposición de los profesores para su formación y 

~;~~-~!~tJ actualización. El nllmero 2que en esta ocasión nos ocupa, corresponde a septiembre de 1991 -hubo 
nllmeros 1 y O, publicados en enero del 91 y en junio del 90 respectivamcnte-y de su 
contenidodestacamoselanlculoquccon el tltulo"Asabel", un programa multimedia 
de Educación a distancia para personas adultas en la Comunidad de Madrid" firman 

• ..,,_~.,... Mariano Jabonero Blanco, Subdirector General de Educación Permanente del 
Ministerio de Educación y Ramón Caravaca Maganllos, Viccconscjerode Educación 

dela Comunidad de Madrid yen el citadoanlculosedcscribe lac:xpericncia • Asabel", Crutodc un acuerdo entre el MEC, 
la Comunidad de Madrid y TelcMadrid para impanir Graduado Escolar con televisión. 
"La educación scmiprcscncial para adultos en Andalucla" es el tftulodcl anlculo que firma Ramón Jubera Pellejero, Jefe 
de Programas de Educación Semi presencial de la Junta de Andalucfa, cuya minuciosa descripción que se completa con 
una tabla de resultados de la experiencia y el relato de algunas experiencias realizadas en Canarias en el campo de la 
educación de las personas adultas completan el nómero. 

CLA VF.S PARA l.A EDUCACIÓN POPUl.AR: "De quien es 
la iniciativa en el desarrollo sociocomunitario". Editorial 
Popular, 1991. 142 págs. 

En este 1rabajo la asociación "Claves para la educación popular" presenta un 
conjunto de materiales procedentes de una serie de coloquios-debates que 
con el titulo •¿¡;e quiál es la iniciativa'!' ha organi1..ado, acerca del papel que 
corresponde al Estado, a la iniciativa privada y a los movimientos sociales y 
asociaciones ciudadadas en los procesos de desarrollo cultural, social y 
económico. 
En lomo a cada una de las cuestiones se presentan preguntas, textos, 
opiniones y propuestas para la rcnexión colectiva (en forma de técnica 
grupal). 
Además, al final del libro se incluye un vocabulario, una bibliogralla, una 
relación de panicipantes en el debate y un cuestionario. 

COMUNICACIONES. Boletín del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
La Laguna. 

El bolelln del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de La Laguna (Canarias) pretende: 
fomentarelconocimientodelasdistintasinvestigacionesydivulgarlasd1íei-en1esexper;enciasyactividadcsdcsarrolladas 
por el propio ICE; dar a conocer las investigaciones, proyectos y experiencias relevantes que realizan losdcpanamentos 
universarios; ser un medio de encuentro y expresión de los docentes que, en los diferentes niveles de enseñanza 
investigan en ta práctica educativa; servir de puente de unión entre la invcs1igación universitaria y la realidad canaria¡ 
informar sobre cualquier noticia, acon1ccimien10 o tema educativo que tenga una especial incidencia en la educación. 
COMUNICACIONES. aunque es un boletln del ICE está ab1eno a considerar las distintas opiniones, sugerencias y 
colaboraciones externas Los interesados deben dirigirse a: 

Instituto de Ciencias de la Educación 
Universidad de La Laguna 
c/SanAgustln,30 Tel.(922)258211 - 260102 - 603341 

LA t..AúUNA Teneriíe 

HEMOS RECIBIDO: 

EL GUINIGUADA Revista didác
tica de la Universidad de Las _Palmas, 
nº 1, 1990, 348 páp. 

GARCfA RAMOS, Femando: Toji
no.su:. Cabildo Insular de Tcnerife. 
CCPC. Tcocrife 1990. 49 P'P. 

GONZÁLEZSOSA, Pedro: Conlri
buci6n para una Historia tk Gula tk 
G.C Edil. Ayuntamiento de Sta. M• 
de Gula, 1985. 239pága. 

G UfABMV. GastronomlayTurismo 
en &palla, 1991. 

GUfA DE VINOS GOURMETS. 
IV edición. Qub6S.A Madrid 1991. 

LARRAURI PACHECO, Agustln: 
Matoruúicas FP 2-2". Adnúnistrador 
y Comercial. Ei1. l...arrauri. Bilbao 
1190. 262 páp. 

LÓPEZ P Al..ANCO, Gloria y DEL 
CAMPO ADRIÁN, M. Elena: 
EsrrategiJJs y tknicas tk animocWfl 
leictoto. (Programoci6nparaprofuu= 
ypodrts). Edit. E&cuda Espallola SA 
Madrid, 1990. 113 págs. 

MENGUIANO FLEITAS, J.M .. 
ltiJierariohist6rico-anlstico. Sta. Cruz 

tk La Palma (casco amigue). Direc
ción General de Promoción Educa
tiva. Conscjcña de Educación. Sta. 
Cruz de TeneriCe, 1990. 96 págs. 

NATURAn°96.Man.o 1991. G + J 
&palla. Madrid. 

NIEVES, David J.: Mi novi.aescomo 
ti viento y ouru rda1os. Edil. DJN. 
Las Palmas 1990. 109 págs. 

RAMIREZ. Víctor. ArQIQ rubia y 
otrom:la1os. Cabildo lnsularde G.C. 
CCPC. Tenerife 1990. 84 páp. 

ROCHA BETANCOR, Inmacula
da: Formación so:ual para j6vma 
VicccomejcriadeCulturay Depones. 
Dirección General de Juventud. 
Gobierno de Canarias. w Palmas 
1991. 48 págs. 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
V ALDERRANA,J.l-yGALLEGO 
DfEZ. E.: Plan GtntTal tk Conta
bilidad. Banco Hispano Americano, 

1991, 342 páp. (Incluye tcxtofntcgro 
Plan G.C., 270 págs.). 

SANTAMARIA REPISOS, C.: 
Diccionario tk Mattmdticas tk EGB 
a COU. 1400 ttrminos b6sicos 

n«tsariosysolucionu. Edil. Escuela 
E&pal\olaSAMadnd l991,427págs. 
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Gran Bretaña. 

Master en Educación 

a Distancia 

Preparado conjuntamente 
por la University of London 
Externa! Programme, el 
International Extension 
College (IEC) y el Depart
men l of Inlernational and 
Comparative Education 
(DICE), un nuevo master en 
Educación a Distancia se 
oferta a los profesionales que 
puedan acreditar alguna 
experiencia previa en esta 
modalidad de enseñanza. 
El programa del master 
consiste en elegir y trabajar 
tres cursos de entre los que se 
ofertan: Planeamiento y 
administración en Educación 
deAdultos,La producción del 
material impreso en la EA. 
Investigación y evaluación en 
EA. Medios electrónicos en 
EA, Servicio de apoyo al 
estudiante en la EA. Ense
ñanza no formal en EA .. y en 
presentar una tesina de 
aproximadamente 25.000 
palabras. 
Para una mayor información, 
los profesionales interesaC!os 
deberán dirigirse a: 

The Secrertary Cor 
External Students 
Room201 
University of London 
Senate House 
Malet Street 
London WClE 7 HU, 
England, UK 
Tel.: 071 - 636 8000 
Fax: 071- 636 0373 

UNESCO. 

Materiales de lectura 

para neolectores 

El Centro Cultural Asiático 

ID Radio y E~ do MllJl:>a 

de la UNESCO (ACCO) 
continúa produciendo una 
gran cantidad de atractivos 
materiales de lectura para las 
personas que han concluido 
un proceso de alfabetización. 
Recientemente hemos recibi
do los t1tuJos más actuales, 
publicados en inglés: 
- FISH NEED A LOT OF 

OXYGEN (Los peces ne
cesilan mucho oxígeno). Es 
un fasc!culo de doce páginas 

elaborado a base de dibujos y 
ICXIOS sencillos. 

- WHY LITERACY FOR 
WOMEN ( iPorqué alfabe
tización para la mujer?). Es 

un fascículo de similan:s caraclc· 

rfslicas al an1erior, que pone de 

manifieslo las mtllliples veniajas 

dees1aralfabc1i.zada. Vcn1ajasno 

sólo de tipo personal y familiar, 

sino iambién de ámbito comu· 

nilario. 

- WOMEN'S LITERACY 
FOR HAPPIER AND 
HEAL THIER LIFE (Al
/ abetización de la mujer 
para una vida mds feliz y 
saludable). Eslá presentado en 

fonna de puzzle, de tal manera 

que después de fonnar los cubos 

hay que colocarlos de modo que 

puedan leer seis mensajes, n:sul

tanlcsde la combinación adecua

da de los tCXIOS que figuran en 

cada cara del cubo. 

El trabajo sobre eslos ma1eriales 

concluye siempre en un debale 

sobre la importancia de cslar 

alfabetizado. 

También hemos recibido de 
ACCO cuatro informes que 
explican cómo preparar 
materiales de alfabetización 
interesantes y motivadores. 
Los tftulos son: 
- PREPARATION OF 

LITERACY MATERl
ALS FOR WOMEN IN 
RURAL AREAS (Prepa
ración de materiales de 
alfabetización para mujeres 
de áreas rurales). Es fruto 
del séptimo taller regional 

de Nepal, celebrado en 
octubre de 1988. 

- NATIONAL WORK
SHOP ON THE PREPA
RA TION OFLITERACY 
FOLLOW-UP MATE
RIALS IN P AKIST AN 
(Taller nacional sobre 
materiales de seguimiento 
de alfabetización en Paki.s
tan). Es1e 1aller se celebró en 

scplicmbre de 1989. 

- DEVELOPMENT OF 
AUDIO-VISUAL 
LITERACY MATERI
ALS FOR WOMEN IN 
RURAL AREAS (Desa
"ollo de materiales audio
visuales de alfabetización 
para mujeres de áreas ru
rales). Es1c informe nace del 

oc1avo taller regional celebrado 

en Tailandia en octubre de 1990. 
- NATIONAL WORK

SHOP ON THE PREP A
RA TION OFLITERACY 
FOLLOW-UP MATERI
ALS IN MALA YSIA 
(Taller nacional sobre 
preparación de materiales 
deseguimientoenMalasia). 
Celcbradoco 1990. 

Estos materiales, en inglés, se 
pueden solicitar gratuitamen
te a: 

ACCO,n°6, 
FUKURUMACHI, 
Shinjuku-ku, Tokio, 162 

JAPÓN 

México. 

Publicaciones del 

Instituto Nacional 

para la Educación de 

Adultos 

Recientemente hemos reci
bido varias publicaciones del 
Instituto Nacional para ta 
Educación de los Adullos 
(lNEA) de México. dos de 

ellas son memorias de esta 
institución que recoge 
informacióndesde1982hasta 
1988. Los aspectos tratados 
son: 
- Sinopsis histórica de La 

educación de adultos en 
México. 

- El instituto nacional para 
La educación de adultos. 

- Los programas sustantivos: 
Alfabetización y Educa
ción Básica. 

- Programas de apoyo: Pla
neación, Sis temas de admi
nistración y control, Pani
cipación Social, Comuni
cación social, Servicios 
jurfdicos. 

- Juicio vatorativo. 

En una de estas publicaciones. 
la memoria estadística 1982-
1988, recoge con detalle datos 
y gráficos sobre La alfabetiza
ción exclusivamente. 
También hemos recibido 
varios números del Boletln 
de resúmenes analflicos del 
Centro de documentlación 
del INEA que tiene por 
objeto difundir los recursos 
documentalesqueintegransu 
acervo, asf como apoyar el 
desarrollo de los diferentes 
programas y proyectos del 
Instituto,medianteLaaporta
ción de información relacio
nada con los temas sustanti
vos delaeducacióndeadultos. 
De los números recibido, el 
último corresponde a enero
marzo de 1991. 
Para más información sobre 
los materiales dirigirse a: 

Centro de Documentación 
Palaxa Relax nº 16, P.B. 
San Ángel 
Deleg. Alvaro Obregón 
C.P.01000 
México, D.F. 
Tel. 5509132 
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IJornadaln~rnacionalde 

Educación Ambiental 
Convocada por el ICAE (Consejo Internacional de 

Educación de Adultos) se celebrará entre el 1 y el 12 de 
junio, en el marco del FORUM GLOBAL RÍO 92. 

Objetivo: promulgar la cana de Educación Ambiental, 
discutiéndola con otros grupos de la Conferencia Paralela 

de las ONGS, y proyectar la educación popular en la 
Agenda Popular XXI 

Encuentro en Finlandia 1992 
Del 7 al 13 de junio y con el lema "Medioambiente, un 

cambio para la Educación de Adultos", la AFAEO 
(Association of finnish Adult Education Organizations) 

organiza un seminario sobre medio ambiente destinado a 
los educadores de adultos. 

Información en: Association of finnish adult education 
organizations. 

Museokatu 18 A 9, SF - 00100 Helsinki, Finland 
Tel. 358 - O - 44 92 09. Fax: 358 - O - 441 794 

Quinta conferencia mundial de 
educación técnica permanente 
En Finlandia, del 2 al 15 de junio y organizada por la 

Universidad de Helsinki. 
Contactar con: 

Comité de organización 
C/O Universidad de tecnologfa de Helsinki 

Revontulentil 6, SF02100 Espoo, Finlandia. 

VIII Conferencia anual de la 
Asociación canadiense de 

Educación a Distancia 
Entre el 12 y el 15 de mayo. 

Dirigirse a: Donal J. McDonnell, continuing Education, 
University of Ottwa, 139 Louis Pasteur, Ottawsa, Ontario 

K1N6N5 Canadá. 
Tel. ( + 1613) 564- 3468. Fax: ( + 1613) 564 - 3468 

Conferencia y exhibición 
internacional, Trondheim, 

Noruega 
En agosto del 20 al 25. 1993. 

Tema: "Trabajar y aprender independientemente del tiempo 
y la distancia" y "Las técnicas de telecomunicación aplicadas 

al conocimiento y destrezas humana•. 
Contactar con: Noruegian Computer Secrety (Sociedad 

noruega de computadoras). 
POB 6714 Rodlokna N - 0503 OSLO. Noruega 

Tel.: 47 237 02 12. Fax: 42 235 46 69 

X Congreso Nacional de 
Pedagogía 

Organizado por la Sociedad Española de Pedagogfa, se 
celebrará entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. 

Tema de estudio: "Educación lntercultural en la Perspectiva 
de la Europa Unida". 

Para solicitar una información más detallada dirigirse a: 
X Congreso Nacional de Pedagogfa 

Sociedad Espai\ola de Pedagogfa 
Vitruvio, 8. 28006 Madrid 

EDEN, Conferencia de 1992 
Organizada por EDEN (Red europea de educación a 
distancia), se celebrará una Conferencia en Crocavia, 

Polonia, del 15 al 17 de junio. 
Tema: "El Este se encuentra con el Oeste: la educación a 

distancia para la nueva Europa". 
Información más amplia en: 

EDEN Secretariat - U.K. / P.O. Box 92 
Milton Keynes MK 7 6 DX - United Kingdon. 

Tcl: +44 - 908 - 65 24 68 
Fax: +44 - 908 - 65 21 87 
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PROVINCWLOCALIDAD FRECUENCIA POTENCIA 

ALICANTE 
Jbi(l) FM 93.7MHz. 1.200W. 

LAS PALMAS 
Las Palmas de Gran Canaria OM 1.269 Kcs. 2.500W. 

FM 90.4 MHz. 20W. 
Arrecife, Lanzarote FM 101.2 MHz. 1.000W. 
Maspalomas, Gran Canaria FM 91.4MHZ. 1.000W. 
Puerto del Rosario, Fuerventura FM 93.0MHz. 1.000W. 

MÁLAGA 
Antequera, Málaga FM 89,SMHZ 125W. 

PONTEVEDRA 
Vigo FM 96.5MHZ 500W. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Los Realejos, Tenerife FM 104.7 MHZ. 4.000W. 
Puntallana, La Palma FM 100.5 MHZ. 80W. 
Santa Cruz, La Palma FM 99.SMHZ 1.000W. 
Tijarafe, La Palma FM 90.6MHz. 80W. 

VALLADOLID 
Tordesillas FM 104.5 MHz. 500W. 

(1) Esta emisora comenzó a emitir en los óltimos dfas de agosto de 1991, sin haber realizado actividades educativas durante el curso 1990-91. 




