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BUENAS NOTICIAS 

Es una buena noticia el acuerdo alcanzado entre el MEC y las disti11tas 

comunidades con transferencias educativas sobre los elementos queserdn comunes 

a todo el Estado para la elaboraci.ón de un diseño curricular especifico de la 

formación bdsica de las personas adultas. 

Es una buena noticia, porque se repara el olvido cometido por el MEC al 

publicar únicamente un Diseño Curricular Base para nirios y obviar el destinado 

a la población adulta. 

Es una buena noticia, porque el acuerdo finnado en Canarias ha nacido con 

la colaboración y aportación de todos. Las distintas administraciones educativas 

han aportado y han cedido y el acuerdo ha sido posible, aún partiendo de 

situaciones muy diferentes; recuirdese que, por ejemplo, Cataluña, Galicia y 

Andalucfa cuentan con leyes de Educación de Adultos propias y que Canarias estd 

experimentando un Diseño Curricular Base especifico para personas adulLas. 

Es una buena noticia, finalmente, para las personas adultas porque, 

indepe1Uiúmtemente del lugar donde realicen sus estudios o de la modalidad que 

elijan, tienen la seguridad de que alcanzardn idénticos objetivos, trabajardn sobre 

contenidos comunes y serdn evaluados con idénticos criterios y eso garantizard su 

derecho a alcanzar titulaciones de indéntico nivel y/o categoria en todo el terriJo

rio del Estado español. 

Radio y Educación de Adultos dedica algunas de sus pdginas a reproducir, 

úitegramente, los acuerdos alcanzados en Canarias sobre los elementos comu11es 

a todo el Estado para la elaboración de un diseño curricular especifico de la 

formación bdsica de las personas adultas. Acuerdos que prologa para nuestra 

publicación, Jesús León Lima, director general de Promoción Educativa del 

Gobierno Autónomo de Canarias. 

En tiempos de buenas noticias, lo son también para los miembros de la 

Fundación y del Centro ECCA, el éxiJo del VIII Seminario Regional del Profeso

rado, celebrado, por vez primera, en la isla de Tenerife, y la firma del convenio de 

colaboración entre la Universidad de La laguna y la Fundación ECCA; damos 

cumplida cuenta de ambas en nuestra sección de Noticias ECCA. 
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Celebrado en el Puerto de la Cruz el VIII Seminario 
Regional de Profesores de Radio ECCA 

Por primera vez tuvo lugar en la isla de Tenerife, contó con 140 participantes y se abordaron distintos 
aspectos de la F.ducación a Distancia, ante el nuevo Diseño Curricular Base para Adultos de Canarias 

E 
1 objetivo princi
pal de este Semi
nario fue celebrar 
una puesta en co
m6n con el equipo 
del Programa de 

Adultos de la Consejería de 
Educación en tomo al nuevo 
Disefio Curricular Base para 
las personasadultasen cana
rias d.entro del marco de la 
LOGSE. La Administración 
autonómica abrió el pasado 
curso un proceso de experi
mentación de un borrador del 
DCBEA, proceso en el que 
hemos venido participando a 
lo largo del curso 92-93 la 
totalidad de los profesores de 
Radio ECCA.constitui<losen 
dooe equipos de trabajo. 
Durante el Seminario fueron 
presentadas, por pane de sus 
portavoces, a los técnicos que 
dirigen este Proceso de Expe
rim entación Curricular -D. 
José Moya Otero, D. Osear 
Medina Fer~ndez y D. Juan 
Luis Talavera- las opiniones 
y reflexiones de nuestro co
lectivo de enseñantes. 
Al tiempo, los profesores del 
Centro ECCA pudimos co
nocer, de primera mano, en 
qué situación se encuentra el 
trabajo en otros centros, con 
qué dificultades ba tropeza
do y las pautas para llegar al 
proyecto definitivo. Fue sa
tisfactorio para el colectivo 
de ECCA constatar que el 
camino de reconversión yac
tualiz.ación de estudios em
prendido desde hac.e años por 
este Centro se aproxima mu
cho al que se propone por 
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o.. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA ANTE EL NUEVO 
DISEÑO CURRICUIAR BASE 

PARA ADULTOS DE CANARIAS 

PROGRAMA 

MARTES, 27 DE ABRIL 
11.00 -12,00 Apertura 

Ponencia: C.. u.-dMtk~• Ccwia. D.J~de 
León Lima, Direclor Geoeral de Promoción FAucatlva. 

12,00 • 14,00 DCBEA: Reunión con loe 1~ de la Comejerla de 
FAucacióo. 

14,30 Almuerzo en el Hotel. 
16,00 -18,00 DCBEA: Rcunióo con loe 16:nicos de 111 c.omejcl1a de 

FAucacióo. 
18,00 • 18,30 Dacamo 
18,30 • 19,30 DCBEA: Reunión con loe 1~ de la Comejerla de 

FAucacióo. 
21,00 ~en d Hotel. 

MIDCOLES, 21 DE ABRIL 
09,30 - 10,30 Ponencia: El c .... ,,_ Is l-•dM 1 ~ tk Is 
~ • Dültutdc MI MEC (CJD&W). DAa. babel 
Lópci·Arangurcn, directora. 

10,30 • 11,00 DclcalllO 
11,00 -12,00 Gru¡x.; Cucationcs a plantear. 
12,00 -14,00 Pucata en oomein. 
14,30 Almucn.o oon lol ak:aklcl del Nonc de Tcnc:rife. 
16,00 OaUllro Rqjooal. 
21,00 ~ ol'recida por d EJccmo. Ayuntamiento del Puerto de la 

Qui en d oompltjo 1urfalico a.ta Man~na. 

J UEVES, 29 DE ABRIL 
09,30 • 10,30 Informe de la Dicccción. 
10,30·11,00 Dclcanso 
11,00 - 13,00 Proyecto de campallll de malrlcula pe~ d cuno 93194. 
13,00-13,30 Clauaura. Emno. Sr. D.l* Mendoa, Vioepresidcntcdcl 

Gobicmode CanariMy Comejcro de FAucacióo, Cultur1 y 
Dcportca. 

14,30 Almucrz.ooúecidoporcl Exano. Cabildo lmulardeTcncrirc 
co el c.a.ino Taoro (Puerto de La Cruz). 

parte de la Administración 
Educativa en tocios los Cen
tros de Adultos de Canarias. 
Nos propusimos también, en 
este Seminario Regional, co
nocer ampliamente el Pro
yecto del Centro para la In
novación y Desarrollo de la 
Educación a Distancia 
(ClDEAD), dependiente del 
MEC, cuyo Real Decreto de 
constitución publicamos en 
el nº 22 de este Bolet(n -fun
ciones básicas, característi
cas propias, ámbito territo
rial, ámbitos de trabajo, ofer
tas prioritarias, apoyos con 
que cuenta, etc-. Esta ponen
cia fue desarrollada por la pro
pia d ircctora del Centro, Dña. 
Isabel López-Aranguren. 
Por último, los 140 profeso
res y profesoras asistentes 
fuimos informados por parte 
de los compatleros que for
man la Comisión correspon
diente, del Proyecto de c.am
pañade MaU1cula para el cur
so 1993-94, y panicipamos de 
un aaustro Regional en el 
que se debatió como 6nico 
punto del orden del dfa pre
visto, el proyecto de produc
ción de materiales para el cur
so próximo. 
El Vicepresidente del Gobier
no de Canarias y Consejero 
de Educación, Cultura y De
portes, D. José Mendoza, 
clausuró el Seminario y en su 
intervención hizo suyas las 
preocupaciones de los profe
sores de Radio ECCAporme
jorar la atención a los adultos 
canarios y alentó a tocios a 
seguir adelante, aunando es-
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fuerzos para conseguir que la 
Educación de Adultos sea 
vedaderamente un instru
mento eficaz para dotar a las 
personas de nuestras islas de 
una cultura básica común, lo 
más amplia y polivalente po
sible. El Sr. consejero de Edu
cación sefialó que Radio 
ECCA es una gran reserva y 
que por tan to va a seguir con
tando con la confianza y el 
apoyo de su Administración. 
La ocasión, además de servir 
para reflexionar sobre nues
tro trabajo y enriquecemos 
con otras experiencias cerca
nas, constituyó un motivo de 
encuentro para todos los pro
fesores que trabajamos en las 
siete islas del Archipiélago. 
Los compaf\eros y compañe
ras de Tenerife, dirigidos por 
José Manuel Barroso, se en
cargaron en todo momento, 
con su "saber hacer• y "saber 
estar•, de que la organización 
fuera perfecta y de que 1odos 
nos sintiéramos en la isla 
chicharrera como en nuestra 
propia casa. 
Junto a la Consejer{a de Edu
cación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, pres
taron su desinteresada cola
boración para la realización 
del Seminario, el Excmo. Ca
bildo Insular de Tenerife, los 
Ayuntamientos del Norte de 
la ~la (Tacoronte, El Sauzal, 
Tegueste, La Matanza de 
Acentejo, La Victoria de 
Acentejo, Santa Úrsula, La 
Orotava, Los Realejos, San 
Juan de ta Rambla, La 
Guancha, Icod de tos Vinos, 
Garachico, El Tanque, Los 
Silos, Buenavista del Norte) y 
particularmente et Excmo. 
Ayuntamiento del Puerto de 
la Cruz, la caja General de 
AhorrosdeCanariasyBtandy 
1 cnerife, S.A 

A tos compañeros y entida
des colaboradoras, imil gra
cias! 

Con la presencia de la Rectora 

FIRMA DE UN CONVENIO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA Y RADIO 
ECCA 
Ambas Instituciones elaboran un Curso de Psicología 
y Educación para profesores en activo 

Como brillante colofón al 
VITI Seminario Regional de 
Radio ECCA, celebrado en 
et Puerto de la Cruz (Teneri
fe), se llevó a efecto la firma 
de un convenio de colabora
ción entre esta institución 
docente y la Universidad de 
La Laguna. 
Es ésta ta primera ocasión en 
queRadioECCAsecompro
mete con una institución 
universitaria para elaborar un 

Moml!nk> di! la firma 

material docente destinado, 
en este caso, a profesores en 
activo de ta Comunidad 
Canaria. 
El compromiso se concreta 
en la confección de un curso 
sobre psicologfa y educación 
que sirva para actualizar y 
renovar conceptos a un am
plio espectro del profesorado 
en general. 
El convenio firmado con la 
Universidad de La Laguna se 

desarrollará a través del Ins
tituto de Ciencias de la Edu
cación (ICE) de esta univer
sidad, cuyo director, el profe
sor D. Pedro Hernández, ha 
sido uno de los más entusias
tas impulsores del proyecto. 
El acto de la firma del con
venio, desarrollado como 
hemos dicho tras la clausura 
del VIII Seminario Regional, 
contó con la presidencia de la 
Ilma. Sra. Rectora de la uni-
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Cn este convenio se amplía 
extraordinaria.mente el número 
de profesores que pueden recibir 
formación y actualización. 

~--:-----,._ 
PHr.Htnúi• .. • 7 

versidad decana de Canarias, 
doña Marisa Tejedor, quien 
se congratuló de estar pre
sente pard confirmar de este 
modo el interés de la institu
ción lagunera en pro mover 
cursos que, como éstos, lle
guen al mayor número de 
profesionales docentes con la 
eficacia que Radio ECCA ha 
manifestado desde sus inicios 
en Canarias. 
El director general de la 
Fundación ECCA, don Juan 
Luis Veza, intervino breve
mente en el acto de la firma 
deestecoovenio para agrade
cer a la Sra. Rectora su pre
sencia quedaba toda lasolem
nidad al mismo; congratulán
dose de que Radio ECCA se 
incorporara a la universidad 
a través de lo que calificó 
como ºmodesta pero feliz co
laboraciónº. Firma que cuen
ta además -alladió Juan Luis 
Veza. con el calor de todo el 
profesorado de ECCA, afor
tunadamente presente, y que 
eselquerealmentedesarrolla 
toda la labor de ECCA 

entre Radio ECCA y la Uni
versidad de La Laguna". Y 
aftadió: "Este proyecto, cuya 
finalidad es desarrollar, por 
ahora, un curso de psicologia 
y educación de seis módulos 
para profesores en activo, 
constituye una experiencia 
inédita en la realidad aca
démica española". 
Más tarde señaló D. Pedro 
Hernández que "con este 
convenio con Radio ECCA 
se amplia extraordinaria
mente el número de profe
sores que pueden recibir 
formación y actualización, 
además de estar abriendo 
nuevas v1as para la investi
gación sobre to que es e l 
aprendizaje Oexible. Con 
este convenio -insistió- se 
abren vías decolaboración en
tre entidades distintas, un 
deseo muchas veces sugerido 
por el propio ICE. Es esta 
una experiencia que proba
blemente trascenderá otras 
comunidades autónomas, por 

toque tenemosquealegarque 
desde Canarias estamos 
también exportando cultura 
y formación". 
Por último, la Sra. Rectora 
concedió la palabraaldirector 
regional de Radio ECCA, D. 
Rafael Arrocha Niz, que 
calificó el acto de firma del 
convenio con la Universidad 
de La Laguna como "un mag
nífico colo fón al Seminario 
Regionalº, considerando que 
era realmente importante que 
el Claustro del e.entro, forma
do por los 140 profesores del 
Archipiélago Canario, haya 
sido testigo de este compro
miso. 
"Que duda cabe-aftadió el Sr. 
Arrocha- que es un reto para 
Radio ECCA pero vamos a 
ponertoda la ilusión para que 
nuestra tecnologfa alcance la 
meta que hoy nos propone
mos•. Terminó agradeciendo 
a l director general de la 
Fundación e l que hubiera 
delegado en la Dirección Re
gional la firma del convenio. 
El acto, en fin, resultó breve 
pero brillante. Significa el 
inicio de una nueva andadura 
del Sistema ECCA de Ense
ñanzaa Distancia queseintro
duc.e asf en la universidad, 
estando ya en fase de elabo
ración un convenio similar 
con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para 
otro tipo de cursos dirigido a 
profesionales universitarios. 

El director del ICE, D. Pedro 
Hemández Hemández, rea
lizó unas documentadas con
sideraciones sobre la necesi
dad de la formación perma
nente del profesorado. "Ser 
un profesional de la docencia 
-dijo el Dr. Hemández- exige 
cada vez más una continua 
actualización y formación 
como ningún otro profesio
nal. Con esta idea surgió este 
proyecto que hoy se firma 

_,, ___ _ 

Vamos a poner toda la 
ilusión para que nuestra 
tecnología alcance la meta que 
hoy nos proponemos. 

""K:.,...r;,..,..¡;c;:;c~...-c--------', _ 

Creación del 

Centro ECCA de 

Andalucía 

E n virt ud del Convenio 

firmado el pasado mes de 

septiembre, la Consejerfa de 

Educación de Andalucfa ha 

publicado oficialmente la 

Orden por la que se autoriza 

a la Fundación ECCA como 

centro privado de Enseftan

za a Distancia con capacidad 

de impartir la Educación 

General Básica para Adultos. 

La Orden de 3 de marzo de 

1993 (BOJAde22deabrildel 

mismo año) tieneefect0s aca

démicos y administrativos a 

partir del 1 deseptiembredel 

92, y pone en marcha el pro

ceso habitual de confección 

de un reglamento de régimen 

interior, constil ución del con

sejo escolar, claustro, nom

bramiento de la dirección, etc. 

Una comisión deseguimiento 

mixta (Consejerfa-ECCA) 

asegura el desarrollo general 

dela puesta en pie del Centro, 

con las peculiaridades que 

supone su implantación ma

terial en seis provincias 

andaluzas. 

Fragua asf una nueva etapa 

para la labor de la Fundación 

en esta Autonomfa, aunque 

realmente la actividad de 

ECCA en tierras andaluzas 

se inició hace más de veinte 

af\os. 

Rlldlo y E<l"'4Cldn do AtAib I 23 
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Proyecto de desarrollo familiar y comunitario en Medellín - Colombia 

El Instituto PsicoeducativodeColom
bia (IPSICOL), es una fundación sin 
ánimo de lucro creada para la huma
nización de la familia, la educación, Ja 
empresa y la comunidad, y para la 
promoción de la persona humana, los 
valoresético-moralesyelesplritucomu
nitario y de solidaridad participativa. 
El IPSICOL está luchando desde hace 
tres años por organizar Escuelas ECCA, 
por radio. Hasta estos momentos han 
utilizado sólo los casetes, pero a partir 
del pasado mes de mayo han iniciado la 
emisión por radio del primer módulo 
de Pedagogfa Familiar. Este módulo, 
junto con el de Educación para e/Amor 
y la suualidad y Familias en y para la 
comunidad que se emitirán con pos
terioridad, está integrado en el Proyec
to de Desarrollo Familiar y Comunita
rio con el que IPSICOL pretende ca
pacitaren dieciocho meses a unos 2900 
líderes familiares y comunitarios que 
se concienticen y adquieran nuevos 
hábitos para educar adecuadamente a 
sus hijos, que adquieran una nueva 
percepción y actitud ante la sexualidad 
para irradiarla en su familia y que 
asuman una nueva cultura familiar y 
comunitaria, para crear una convivencia 
pacffica,democráticaycristiana. El pro-

PROFACOM 
Parl4da d,t taJo fllÚI 

yecto se desarrollará con la metodologfa 
ECCA, con el sistema tridimensional in
tegrado por: leccioncsernitidas porraclio, 
texto-guia impreso, para seguir las lec
ciones en casa, en familia y sesiones pre
senciales en Centros de Orientación 
animadas por facilitadores o monitores 
comunitarios. Los Centros de Orienta
ción estarán localizados en diez parro
quias, a razón de tres grupos de treinta 
personas en cada una de ellas, lo que 
supone una cobertura inicial de nove
cientas personas con perspectivas de 
ampliarla. 

¡HAS SAgE EL DfABLO 
POR ~ l>f O E<!C!A 
Q.lJE POR r>rA~lOI 

(8C~a) ~ 
~ 

El primero de los módulos implantado, 
Pedagogfa familiar: para el niño y el 
adolesank tiene como gran objetivo 
que los padres de familia: 
- Adquieran conciencia y metodolog(a 

educativa. 
- Cambien sus hábitos y rutinas ina

decuadas en las relaciones con sus 
hijos. 

- Queofreu:anasushijosunclimade 
amor y de comprensión, y los pro
yecten hacia metas de superación y 
realización personal y familiar. 

Entre otros temas este módulo abarca: 
El oficio de padres, Las relaciona 
ct>nyugales y su ü¡flumcia en laeducaci.6n, 
C6mo educar a los hijos en las distinJas 
etapas; Drogas y delincuencia jUYeniJ, 
Los padres y la se.ruaüdad de/joven, etc. 
Este Proyecto de Desarrollo Familiar 
y Comunitaria ha sido cofinanciado 
por la Fundación Restrepo Barco de 
Santa Fe de Bogotá y está auspiciada 
por la consejerla para Medellln de la 
Presidencia de la Rep6blica y la 
Alcaldfa y la secretarfa de Educación y 
Cultura Municipal de Medellin. 
Para más información contactar con la 
sede del Proyecto: 
Carretera 50A, nº 61-52. Teléfonos: 
254 1573 - 284 4335. 

El cancl de campaña de captación 
del alumnado para el curso 93-94 es(j 
inspirado en una pintada que un oyente 
de Radio ECCA vio en una de las calles 
deArra:if c,capital de la isla de Lam.arocc. 
Sobre un muro a parcá6 pintada esta frase 
"M'5 Siibe el diablo por Radio ECCA 
que por diablo". 

El diablo que aparece en el canel es 
el logolipoquediscl\ara CáarMannque, 
el unMnal artista canario, para el Parque 
Nacional de limaníaya. La Fundación 
asar Manriquc, no sólo ba autorizado a 
Radio ECCA su utilización, sino que• ... 
le parece una fellzidcaelqueun elemento 
de creación de Manrique aparezca 
vinculado a la educación de adultOI a 
travá de una institución tan entrañable 
para Canarias como es Radio ECCA • ... 

El mensaje de fondo de la campal\a 
decaptacióndcalumnosdeRadioECCA 
será: "fodo el mundo estudia con Radio 
ECCA .. hasta el diablo". 
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REl.ACIONES ECONOMÍA-EDUCACIÓN 

Para empezar, es útil para este trabajo tener presentes 
algunas de las relaciones comúnmente ac.eptadas entre 
educación y economra en una sociedad moderna: 

1) La educación (formal, no formal, informal) es 
básicamente un proceso consciente de socialización, 
dirigido a constituir una ciudadanra socialmente integra
da, mediante la intemalización de valores y actitudes. Es 
sobre este basamento que se desenvuelven las relaciones 
cconómicas1

• 

La mutua interdependencia que resulta de la división 
del trabajo ha sido otra forma (supuestamente automática) 
de proveer bases orgánicas de cohesión social, de gran 
desarrollo en las modernas econom{as capitalistas. 

En un momento en que la división social del trabajo 
se muestra insuficiente para mantener automáticamente 
la cohesión social, ta educación universal puede ser 
considerada como el principal mecanismo de integración 
o también como la base de transformación de la economra. 

H) A través de los procesos deenseñanza-aprendiza je, 
los agentes educativos produc.en, reciclan o transforman 
recursos humanos espedficos, que pueden ser utilizados 
en las actividades económicas de producción o 
reproducción. 
Aquí pueden darse relaciones dinámicas diversas. Por 
ejemplo: 
- Los agentes económicos (ya sean contratantes de 

recursos humanos o los individuos o comunidades de 
trabajadores mismos) pueden demandar servicios de 
agentes educativos (o autogestionarlos) para satisfacer 

requerimientos actuales o previstos de la actividad 
económica. 

- Los agentes educativos pueden anticipar necesidades o 
incluso crearlas a través de sus iniciativas de oferta, lo 
que abre nuevas posibilidades a la economfa,al modificar 
la dotación de recursos. 

En la literatura relativa a la macroprogramación 
educativa parece predominar la visión funcionalista de 
que -en este aspecto- la oferta educativa debe adaptarse a 
la demanda (anticipada) derivada de un proceso de 
crecimiento y desarrollo económico previsto o deseado. 
En este sentido, un indicador de la eficiencia externa del 
sistema educativo es el grado de realización de sus 
productos (la ocupación de los recursos humanos que 
produce). 

In) La educación se conecta con el conjunto de 
necesidades económicas al afectar la motivación y la 
capacidad de acceder a determinados satisfactores. Pero, 
además, la educación satisface de por sr demandas 
derivadas de necesidades culturales de participación en el 
conocimiento social acumulado-cientfficoo no-, fortaleoe 
o transforma identidades, y atiende a una parte de las 
expectativas de ascenso social. 

IV) La experiencia de participación en la actividad 
económica es de por sr una fuente de aprendizaje de 
conocimientos, valores y actitudes. Es, a la vez, una 
extensión de los procesos de educación para el trabajo, en 
que se realizan, consolidan o rectifican los conocimientos 
adquiridos. Por otra parte, las expectativas sobre las 
posibilidades y formas de inserción en la economía 
codeterminan las actitudes de los alumnos en los procesos 

1 Por ejemplo, valorC$ que favorcccn unas u otras formas económicas serian: la aversión o propensión al riesgo, la individuación o solidaridad comunitaria, 
la inclillJlción a innovar o a atenerse a las tradiciones, etc. 
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de educación. 
Porlo mismo, puede verse a la economra como lugar 

de realización del trabajo educativo, como extensión del 
proceso de ensel\anza-aprendizaje más allá de la escuela 
en sentido amplio. 

V) La asignación de recursos a la educación se 
realiza dentro de los Umites de la producción material de 
que puede disponer una sociedad. 

CONTEXTO MUNDIAL ECONOMÍA· 
EDUCACIÓN EN LOS 90 

Se predice que la década de los 90estará caracterizada 
por la continuidad de un proceso de transformación y 
globalización de la economía, el poder y la comunicación, 
proceso que implica la apertura y desdibujamiento de los 
escenarios nacionales, lo que conlleva cambios 
estructurales del Estado, en particular en lo que hace a las 
poHticas de compensación social y regulación. No se 
plantea siquiera la posibilidad de parar este proceso, que 
pasa a convertirse en un parámetro de toda política 
nacional. 

Para algunos, se estaña dando un cambio de modelo, 
de una economra internacional industrial -cuyo principal 
recurso era el aparato productivo transformador de la 
naturaleza, gran insumidor de fuentes de energfa no 
renovables, y cuyo monopolio constitura la base de una 
sociedad excluyente- al de una economfa global donde el 
principal recurso es el conocimiento, el cual tendña la 
característica de no tener (ahora sf) Umitcs, y de estar al 
alcance de todos. De ahf la centralidad atribuida a la 
educación en estas nuevas condiciones, como productora
reprod uctora y distribuidora del principal recurso 
económico. 

En cuanto a la reducción del Estado a sus funciones 
"sociales", ésta está siendo principalmente una reducción 
de los aparatos gubernamentales centrales, pues de hecho 
muchas funciones estatales (entre ellas las referidas a la 
educación) están siendo asumidas por los Organismos 
Internacionales (01), las Organizaciones no Guberna
mentales (ONG), y los niveles regionales y locales de 
gobierno. Algunos de estos niveles -01 y ONG- no están 
sujetos al control poHtico formal de los sectores a los que 
van dirigidos sus programas, mientras que los niveles 
regionales y locales de gobierno abren nuevas 
posibilidades de participación. Todo esto plantea nuevos 
dcsaflos a la posibilidad de una sociedad democrática y 
participativa. De ahf la centralidad atribuida a la educa-

ción para impulsar la constitución de la ciudadanía en 
estas nuevas condiciones. 

Como efecto de esta globalización, de naturaleza 
desigual, se advierte en nuestros pafses, entre otras, estas 
consecuencias: 
• una crisis -considerada terminal- del sis terna económico 

que caracteriz.ó las sociedades latinoamericanas en su 
proceso de modernización reciente: 

· una crisis -también considerada terminal- de su 
correspondiente sistema educativo2• 

Y se plantea como clave para pensar las respuestas a 
esta situación: 
- un cambio en el paradigma económico, del desarrollo 

nacional autocentrado, a la inserción abierta y 
competitiva en la economía global, lo que requiere una 
profunda transformación productiva 

- un cambio en el paradigma educativo, de la transmisión 
bancaria de información de rápida obsolescencia, a la 
formación -supuestamente de validez universal- de 
capacidades cognitivas y actitudes básicas orientadas 
hacia la creatividad (como la solución de problemas y el 
aprender a aprender), asr como una actualización de los 
valores que exigirla la nueva etapa de modernización, 
loquerequiera una profunda transformación educativa. 

EDUCACIÓN EJE DEL DESARROLLO 

Visión de conjunto 
De acuerdo con lo ya planteado, se está viendo a la 

educación como eje clave de acción para el logro de los 
objetivos de transformación estructural: 
• desarrollo o transformación productiva que requiere el 

nuevo paradigma económico (competitividad, flexi
bilidad); 

• equidad e integración social, compensando las ten
dencias a las segmentación-dualización que se anticipa 
producirá el funcionamiento del mercado y el ejercicio 
del poder global. 

Además, se afirma que la educación seña también 
eje para lograr los objetivos poUtico-sociales de 
legitimación: 
• transformación del sentido comt1n que requiere como 

basamento el nuevo sistema económico y poUtico; 
• conformación de la ciudadarua y conslidación de la 

democracia (modernización poUtica). 
Dados esos objetivos y el hecho de que la dinámica 

de la transformación económica está ahora cargada hacia 
el desmantelamiento de lo existente, sin que haya claridad 

2 Esa correspondencia entre sistema coonómico y sistema educativo podría ser discutida en base a la evidencia emplrica del papel protagónic:o asumido por 
estudiantes y maestros en la crllica, cuando no directamente en la acción polllica contestaría. E&to no deberla ocultar que incluso ellos ClOlllpanieron el 
panidigma de homogeneización y de in legración social nacional en basca una asalarización generalizada que dominó el discurso en estas d6:adaa de polhia 
modcmizadora,tancentradaenlafonnacióndclmcrcadointemoyelEstadonaclonal.Siahoravuelveahablarscdemodcrnización,seguramenteelc:ontenido 
de la educación modernizadora no es el mísmo (por ejemplo, no serta tan imponante crear valores de obediencia al capataz. como de autonomía y cn:ativi· 
dad). Asimismo, los conceptos de diversidad y he1erogeneídad, as! como el ingrediente local, comienzan a ser enfatizados en el discurso de las propuestas 
educativas para una l!poca en que cada elemento estarla en directa compe1cncia-rclación en un sistema global, sin una mediación estatal significativa. 



sobrequédictaminará concretamenteel mercado mundial 
como espacio posible para nuestras inserciones futuras3, 

se entiende que se vea como prioritario romper el circulo 
vicioso de la relación "economra en crisis - educación en 
crisis", avanzando en la transformación positiva de la 
educación: 
l. mediante la ayuda externa (inyección inicial de recursos 

financieros y técnicos); 
2. confiriéndole a la educación un papel productivo, 

orientador o inducidor del sentido de la transformación 
productiva de conjunto (producción de capital 
humano4

); 

3. manteniendo para la educación -más allá de lo que el 
mercado proveerla- su función de producir satisfacto
rcs simbólicos de necesidades directa o indirectamente 
culturales (Necesidades Básicas de Aprendizaje -
NEBA-); 

4. reasegurando la eficacia de la educación en la 
internalización de los valores que requiere el sistema 
para su funcionamiento automático y para su legiti
mación expresa, los que posiblemente van a ser 
contradichos por las experiencias económicas y 
políticas cotidianas de las mayorras (integración de la 
ciudadanía). 

Los agentes promotores de este planteamiento son 
01: por un lado, los organismos creados en Bretton 
Woods, fundamentalmente la dupla Fondo Monetario 
Internacional (FMI) - Banco Mundial (BM); por otro 
lado, las Naciones Unidas, a través de agencias, programas 
y comisiones regionales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Qenciay la Cultura 
(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNlCEF), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEP AL), etc. Pero 
también son activas y de peso algunas agencias 
gubernamentales de ayuda externa, como la Agencia 
Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID), todas las cuales vienen proponiendo para 
América Latina un nuevo modelo de relación sociedad
Estado, reformas en tal sentido del Estado 
(descentralización, priva ti7..ación, desregulación, etc.), as( 
como un mayor protagonismo de las ONG y de 
organizaciones sociales comunitarias. 

Dado el nuevo balance e institucionalización del 
poder global, el papel hegemónico en materia educativa 
lo viene jugando el BM, en alia111.a con otras agencias 

multilaterales (que se autoperciben como "más sensibles 
a lo social") que parecen haber ampliado los criterios del 
Banco5 sin modificar, sin embargo, el sentido funda
mental de la propuesta. 

La propuesta central del Banco Mundial para la 
educación (generación del capital humano que requiere 
el nuevo desarrollo6) enfrenta un dilema: siendo una 
institución forjada en relación a los problemas de la 
economra y, por tanto, orientada en sus decisiones por el 
cálculo según una racionalidad instrumental amante de 
lo ex.acto, al dejar la definición de las nuevas estructuras 
económicas a cargo del mercado mundial, su propuesta 
educativa se queda en un alto nivel de ambigüedad. 

Esto se evidencia en dos caracterfsticas de dicha 
propuesta: la adopción de un modelo educativo destinado 
a transmitir habilidades formales de alta flexibilidad antes 
que conocimiento empfrico, y la concentración en la 
educación básica, fundamentalmenteeducación primaria, 
en desmedro de los niveles de educación superior, que 
implican formaciones profesionales más especfficas. 

Por otro lado, en tanto el BM comparte con el FMI 
la doctrina de que en nuestros países es necesario 
minimizar la intervención estatal, privatizar y dejar que 
los procesos de competencia mercantil definan quién 
sobrevive yde qué manera, el Banco enfrenta otro dilema 
al proponer un grado de intervención elevado en materia 
educativa. Pero mientras se supone que el ajuste 
estructural es una intervención coyuntural, refundadora 
del sistema económico, que luego seguirla funcionando 
automáticamente, las metas fijadas para el sector 
educación (universalización de una educación básica de 
calidad) no podrfan jamás lograrse mediante el libre 
juego de las iniciativas privadas, lo que supone una 
intervención continuada de tipo estatal (asumida por 
gobiernos, agencias internacionales y/o ONG). 

Para el BM, aparentemente, más educación en 
general lleva automáticamentea más democracia. No hay 
un planteamiento concreto sobre valores y actitudes 
pollticas a inculcar en los educandos. La participación de 
la comunidad es planteada sobre todo en términos de 
implementación y movili7.ación de recursos para el 
proyecto. Sin embargo, en pos de la eficacia, el BM ha 
apoyado en América Latina proyectos educativos en que 
la participación de la comunidad es central (por ejemplo, 
Escuela Nueva, en Colombia). Esto abre otro dilema: si 
la obtención de las metas masivas planteadas es imposible 
sin recurrir a un nuevo crecimiento del Estado o a una 

3 Aunque es innegable que hay proc:csos cuyo desenlace no puede controlarse IOU1lmen1e, la oonlinua referencia al mecanismo de mercado como gran dec:isor 
objetivo puede verse como un euíemismo que evita hablar con 1tnnin01 que muchos consideran inconvenientes: "capital mundial"y"poder polfLico global". 

4 Discu1irel sentido del rejuvenec:imienlo de la ca1egorfa capital humano, originalmente propuesta por el coonomisia Thcodore Schullzen I06 60, es una tarea 
teórica que habrá que emprender si se quiere tener una mayor comprensión del proceso de recomposición de la coonomfa mundial. 

S Por ejemplo, al incorporar medidas compensatorias en Jos paquetes de ayuda para el ajuste coonómicoo al pretender inducir al BM a adoplardelcnninadas 
me1odologfas de movilización social. Asimismo, hay la idea de que es ncc;csario pasar del apoyo a proyectos innovadores dispersos a una intervención masiva, 
lo que sólo se podr1a lograr con los recursos del BM. 

6 Así como antes se planteaba una intervención dirigida a la gene.ración de la iníracs1ruc1ura ffsica que requerirla la industrialización. 



efectiva participación popular, ysi esto último desarrolla 
un poder desde abajo que entraría en contradicción con 
las poirticas impuestas desde el poder global, serla 
necesariooptarentrecambiar las metas, revisar la filosofía 
sobre el Estado (y las poHticas), o permitir que se socave 
et poder que sostiene a las actuales funciones del BM. 

Por otro lado, agencias como UNICEF o PNUD, 
orientadas por un concepto de "desarrollo humano•, 
están más volcadas a pensar ta educación como parte de 
una poirtica social e integra, que por to mismo debe ser 
integrada con otros servicios (salud, agua, saneamiento, 
vivienda, etc.) para garantizar la satisfacción directa de 
tas necesidades básicas de las mayorfas mientras dure et 
proceso de ajuste económico estructural. Esto se refleja 
en los planteamientos de la Conferencia Mundial sobre 
"Educación para Todos" (Jomtien, Tailandia, marzo de 
1990) yen particular en et concepto central aur planteado 
de Necesidades Básicas de Aprendizaje (NEBA). 

El discurso producido por estas agencias intentó dar 
un •rostro humano• al ajústeeconómico que propugnaban 
et BN y FMI. Sin embargo, más recientemente se estarla 
intentando dar un giro al concepto mismo de desarrollo, 
modificando, por esa via el concepto mismo de "ajuste". 
Asimismo, dan un mayor peso en las decisiones y en la 
gestión a la participación de los sectores sociales a los que 
se dirigen los programas. En tal sentido, al menos una 
parte de las necesidades deaprendizajeserCan concretadas 
en conjunción con las diversas comunidades. 

Sin embargo, ante el carácter masivo de las carencias 
e ineficacias, y dado el peso relativo de los recursos que 
controla el BM', asr como su sistemático esfuerzo por 
realizar investigaciones sobre el proceso educativo que 
apoyen sus propuestas, se dan condiciones para una 
coordinación interagencial bajo la hegemonra del Banco, 
que tiende a definir poHticas uniformes universales en 
base a una decisión tecnocrática, velando por el mejor 
funcionamientodelsistema global según una racionalidad 
instrumental. 

En cambio, la CEP AL, aparentemente participe aún 
de un pensamiento en términos de proyectos nacionales, 
intenta proponer -también "desde arriba"- un sendero 
más concreto de desarrollo posible para los parses de 
América Latina, to que ta lleva a anticipar qué calidad de 

recursos humanos necesitarla ta región (por ejemplo: 
más creatividad que proletari?..ación), a fin de lograr la 
modernización que se requiere para incorporarse más 
ventajosamente a los procesos globales. Por ello, no 
relega ningún nivel de la educación, incorporando además 
la investigación cientrfica y tecnológica. 

A la vez que se atiende a ta satisfacción de las nece
sidades básicas (su objetivo de equidad), se quiere dotar 
a estos parsesde una base material ysocialautosustentada 
para lograrla. Asimismo, se tiende un puente entre lo 
económico y lo educacional con una fórmula que podrra 
parafrasearse as(: "desarrollo humanoquieredecir invertir 
en la gente (educación) antes que en las máquinas". Para 
la CEP AL, la democracia debe sostenerse con una edu
cación especialmente orientada a modificar la cultura 
polltica (implfcita o expHcitamentesedestacan: et esplri tu 
de concertación y negociación, la no confrontación, el 
reconocimiento del otro, etc.). 

Por su pane, los gobiernos, privados de autonomia y 
recursos por la crisis, la imposición del ajuste y las cláusu
las de condicionalidad, han adoptado -al menos a nivel 
discursivo- las propuestas que acompal\an a los recursos 
de las agencias multilaterales, como se manifestó en la 
reunión de Ministros de Educación en Quito, en abril de 
19918• 

Un conjunto de Organizaciones No-Guberna
mentales vinculadas a ta educación, recientemente reunido 
en Chile9, ha asumido las propuestasdeJomtien, viéndolas 
como producto de su propia actividad en las últimas 
décadas, actividad que habría entrado en crisis de para
digmas y recursos y que ahora vendrra a ser reimpulsada 
a partir de esta iniciativa educativa acompañada de 
recursos y voluntad poHtica estatal. En lo que seria un 
dilema, proponen sumarse a esa iniciativa pero enfatizan 
el aspecto cultural y participativo de la propuesta, ya no 
como servicio sino como proceso liberador. 

Por lo mismo, aún aceptando la inevitabilidad de un 
ajuste estructural, deberfan entrar en conflicto con la 
propuestadequesea el mercado mundial el que determine 
qué tipo de estructuración económica deben tener 
nuestros par.ses, volviéndolo un problema polftico interno, 
problema que la concertación en democracia podrla 
encarar si los sectores mayoritarios estuvieran 

7 Entre luagencias multilaterales, el Banco Mundial es la más grande fuente individual de asistencia, con una participación promedio de 64%del total durante 
1980-88, seguido por el BID (11%)yel Banco de DesarrolloAsratico (10%). (A nivel mundial, el 10%de la ayuda va a Ambica Latina). Sin embargo, en 
promedio, la ayuda externa llega apcnasal4%de loe presupuestos para educación. En 1989,el BM dedicóel33'S%desuscréditocen educación a la educación 
primaria, y la USAJD el 42'1 %. Otras agencias: IDRC (37'7%), IIBP (38'2%), NORAD (22'5%), SIDA (62'7%), UNICEF (63'1%). Ver: KING, Kcnneth, 
"Aid and Education Cor ali (EFA)", en: KJNG, Kcnneth y SINGH, Jasbir Sarjit, Quahty and Aid, Quality in Basic Educalion Background/Policy Papcr, 
Commonweallh Secretarial, L.ondn:s, 1991. En la misma publicación, ver 1amb~n: SINGH, Ja.sbir Sarji1, •A Review of Selcctcd ln1cma1ional Devclopment 
Programmes in &sic Educa1ión". 

8 Ver"Oeclanción de Qui10•, en: Boletln del Proycc10 Principal de Educación en Am~rica Latina yel Caribe, UNESCO·OREALC, nº 24, San1iago de Chile, 
abril 1991. 

9 Ver: "La satisfaoción de las necesidades básicas de aprendizaje y las organizaciones no gubernamentales de Am~rica Latina•, Conclusiones del "Encuen1ro 
La1inoamericano de Organizaciones No Gubcmamen1alessobre Educación para Todos", organizado por REDUC, CEAAL y ASONG en Punia de Tralca, 
Chile, entn: el 23 y el 2S de abril de 1992. 
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efectivamente representados en las estructuras de poder. 
Esto llevaría neccsiamente a discutir el concepto de 
democracia que aparece en el discurso de las agencias 
internacionales. 

Lo que ningueo plantea (esto puede comprenderse 
para los OI, pero no es tan explicable para las ONG) es 
que la globafü.ación, lejos de ser un proceso ciego, sin 
otro sujeto que la fuerza natural del mercado, su pone una 
centralización del poder mundial, que tras un discurso 
desregulador se da formas de dirección y regulación a 
partir de intereses estrau~gicos definidos, y que ésta 
propuesta -hegemonii.ada por el BM en una alianza que 
incluirla otras agencias, gobiernos y hasta ONG-, es su 
poi ftica educativa resultante, pensada globalmente desde 
los 01 para ser actuada localmente con las adaptaciones 
que requiera su eficacia. 

Si se acepta esta afirmación como hipótesis de tra
bajo, y de acuerdo con el proyecto histórico del 
Movimiento de Educación Popular, cabria: 
- reflexionar sobre el sentido de la polftica educativa que 

se viene proponiendo, viéndola como pane de un 
proyecto polftico, con fuertes bases materiales a su 
favor, pero no como un proceso natural inevitable; 

- replantear la cuestión de las relaciones entreeconomra 
y educación a partir de una visión desde la perspectiva 
popular de la economra latinoamericana y sus 
tendencias; 

- adoptar una posición social expHcita a favor de tos 
sectores populares, desde la cual resignificar y proble
matizar las diversas propuestas y acciones en la campo 
educativo; 

- explotar los márgenes de acción que el contexto de 
globalización deja para interferir/participando en las 
polflicas educativas, dándoles un sentido más acorde 
con la autodeterminación y las necesidades de las 
grandes mayorfas. 

Dentro de ese marco, se abrirfan entonces una 
cantidad de cuestiones más directamente relacionadas 
con las estrategias educativas y su implementación en las 
diversas situaciones de la región. 

En lo que sigue, se presentarán con más detalle las 
posiciones planteadas. 
Propuesta del BM 

Diferenciamos entre las propuestas que realiza el 
BM en sus documentos propios (que aqul llamamos la 
propuesta *original") y las propuestas conjuntas del BM 
con las agencias "sensibles a lo social". Hay ciertos énfasis 
o silencios,asf como una variación en el estilo discursivo10, 

cuyo análisis posterior en profundidad podría tener 
significado para la discusión que propone el CEAAL 
En un reciente documento (The Dividends of Learning, 
World Bankin Education, 1990),comosu thuloindica,el 
BM plantea una triple justificación económica (según 
u na argumentación neoclásica)parasu polfticaen materia 
de educación: 
l. la inversión en cducac.ión es complementaria de otras 

inversiones (esto implica la relación inversa: son necc
sariasotras inversiones para poder realizar el potencial 
productivo de la educación) a fin de lograr un rendi
miento óptimo de la inversión en su conjunto; 

2. los rendimientos económicos marginales de la inversión 
en educación, medidos en términos de productividad e 
ingreso, son a menudo más altos que los de la inversión 
en capital ílsico (infrae:>tructuras). (Esto reflejarla una 
composición del stock de recursos donde el "capital 
humano" ha quedado rezagado para las proporciones 
que exige la nueva tecnología, pero no implica que una 
maximii,aci6n del capital humano sea la poHtica 
óptima); 

3. la educación da a la gente la oportunidad de ser más 
productiva, escapar a la pobreza y mejorar la calidad de 
sus vidas (por lo que la motivación individual conduciría 
sin contradicción al óptimo social, o el manejo de las 
polfticas macrocconómicas no impediría la realización 
de las oportunidades por todos los individuos)11• 

Asumiendo como un problema la existencia y 
ensanchamiento reciente de una brecha educacional entre 
paises en desarrollo y parses industrializados, el BM 
afirma su decisión de trabajar para reducirla, enfrentando 
los que identifica como los tres desafios principales: 
- mejorar el acceso al aprendizaje 
- mejorar la eficiencia de los sistemas de educación y 

entrenamiento 
- movilizar recursos para tales fines. 

Afirmando que la educación debe ampliar su co
bertura más allá de grupos privilegiados, llegando a los 
grupos tradicionalmente en desventaja -pobladores rura
les, mujeres, pobres y minorías-, justifica esta propuesta 
en base a "la fa lla de acceso equitativo a la educación dis
minuye el potencial productivo de la mitad de la fuerza de 
trabajo nacional". La equidad en materia de educación 
aparece asr como condición para la eficiencia económica 
global. La mención de contenidos enfatiza la alfabetiza
ción, la enseñanza dela ciencia (natural), las matemáticas 
y la tecnologfa, lo que reafirma que para el BM el sentido 
principal del sistema educativo sería la producción de 
recursos humanos para la nueva economlau. 

10 Un estilo, cstructuradoa panardecienosobjetivos, del plantcamientode los problemas que ellos alumbran, yde la fundamentación de las propuestas en base 
a invcstigaciooessegtln una metodologla considerada cientlfica; otro, en que se proponen acciones más por la afinidad valóricade las mismas con I01objet1Y01 
y valores asumidos, que por su carácter Instrumental. 

11 En algtln lugar, marginal mente, se agrega que la educación también tiene valor por si mjsma. 
12 Sin embargo, el mencionado documento rastrea hasta 1973 la génesis de esta polltica, cuando Roben McNamara, entonces Presidente del BM, "cueslionó 

la sabiduña convencional de concentrar la inversión en el sector moderno en la esperanza de que el crecimiento económico produciña un efecto de derrame 
("trickle down"). En cuanto a ta educación esto implicaña " ... construir la base amplia de alfa bctización y tas habilidad<:$ de resolución de problemas necesarios 
para el desarrollo nacional". 



A partir de la meta de cobertura universal, que 
implica una extensión cuantitativa, se plantea que la 
misma obtención de esa meta cuantitativa, más la 
necesidad de hacer eficiente al sistema educativo dada la 
escasez de recursos, requieren un cambio de calidad en el 
proceso deenseftanza-aprendizaje. Desde una perspectiva 
que ve al sistema educativo como sector que produce 
recursos que requiera la economla, una mayor calidad 
implica producir recursos humanos que tengan un 
conocimiento "significativo" que los haga más productivos 
al insertarse en ella (eficiencia externa). A la vez, una 
mayor calidad contribuiría a mejorar hasta en un 30% la 
efic~ncia interna del sistema ( reduoción a niveles normales 
de las tasas de repetición, deserción, etc.), lo que liberarla 
recursos para la extensión de la cobertura o permitirla 
usarlos para apoyar el propio proceso de mejorla de la 
calidad (incentivos a maestros, mejores textos, etc.). En 
todo esta argumentación, la calidad de la educación 
aparece entonces como condición de la eficiencia 
económica. 

Tal como ha venido afirmando para el gasto social en 
general, el Banco destaca que los subsidios a la educación 
(en este caso la secundaria y sobre todo la superior) han 
beneficiado a estudiantes en mejor situación económica, 
y propone desviar tales recursos hacia la inversión en los 
insumos que requiere la mejo ria en calidad del proceso de 
enseñanza (calificación de maestros, pero sobre todo 
material educativo). 

Reafirma la tendencia que habria venido mani
festándose en las tendencias de la estructura de sus 
préstamos en educación: lograr una educación primaria 
para todos, lo que supone de hecho concentrarse en los 
sectores más pobres. Esto planteará un nuevo dilema a la 
economía neoclásica de la educación: la inconsistencia de 
proponerse una meta cuantitativa tan exigente. Por lo 
pronto, los costos marginales de incorporar a los seg
mentos excluidos será cada vez mayor (implica llegar a 
sectores rurales más apartados, vencermayoresobsláculos 
a la escolarización, etc.). aumentando (ceteris paribus) el 
costo promedio por alumno (reducción de la eficiencia 
interna), cuando la meta es bajarlo. Por otro lado, la pro
ductividad marginal de los nuevos recursos humanos 
lanzados al mercado será decreciente (ceteris paribus) y 
eventualmente nula o negativa, por lo que seguir man-

teniendo la metacomenzarfa a reducir la eficiencia externa 
del sistema. 

A nivel intrasectorial, el Banco ha promovido o 
capitalizado investigaciones empiricas de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que fundamentarían un creciente 
desplazamiento de las inversiones en infraestructura 
ed ucaliva hacia los insumos del proceso educativo mismo13• 

Esas investigaciones han prestado especial atención al 
proceso de aula, poniendo el énfasis en la enseftanza (el 
maestro y los medios educativos) más que en el alumno y 
su contexto. Aparentemente, eso se ha hecho en buena 
medida siguiendo métodos propios de la econometría: 
diseftar modelos matemáticos que relacionan resultados 
de aprendiza je con insumos, siendo el proceso educativo 
como tal una caja negra. Esto orientarla su identificación 
de los factores sobre los que hay que intervenir para 
lograr una educación primaria exitosa: un currfculo bien 
diseñado que enfatice lecto-escritura y matemáticas, más 
libros y otros medios educativos, más horas de clase y 
mejor calidad de la ensei\anza14• 

Adicionalmente, se ha descubierto la importancia 
del "contexto educativo", entendido básicamente como 
unagestiónef'icieotedelsistemaeswlar,yunamotivación 
adecuada a los maestros. Esto orienta su Unea de reforma 
educativa, siguiendo los principios de acabar con los 
subsidios, bajar costos indirectos, descentralizar la gestión, 
dar más autonomra a las unidades educativas, etc. Más 
recientemente, el Banco estaría desplazando el interés 
por los procesos de reforma curricular y centrando sus 
recursos en la mejora y accesibilidad de textos y otros 
materiales educativos, as( como admitiendo que sus fondos 
sean utilizandos para cubrir el gasto corriente de salarios 
de los maestros, que las poHticas de ajusta y reforma del 
Estado han deprimido incluso más que los salarios 
obreros. 

Por último, esos estudios no desconocen el efecto 
del contexto socio-económico del alumno sobre su 
disposición y capacidad para aprender, pero al atenerse a 
un análisis sectorial sólo discuten medidas i ntraeducalivas, 
o aplicables al ámbito escolar, para mejorarlo (extensión 
del sistema a edades preescolares, programas de nutrición, 
compensatoria en la escuela, enfatizar la cobertura hacia 
las niñas-futuras madres, etc.)15• 

13 Ver. Mariianc Loclcheed, Adriaan Vcrspoory asociados, lmproving Primary Education in Dcvcloping Countries, World Bank, Washington, 1991. 
14 Scdaaquf otra paradoja: el BM propondña fonnarcl capital humanooon una tccnologfadondcnocsclcapital humano loccntral,sinolosmcdiosdeeducación 

(libros, etc.). La invcrsiónscñacntonccsen la industria productora de tcxtosymaterialesdidáctioos(privadacn lo posible). Esto es lo que resulta de su análisis 
del oosto-bcncficio(privilegiar una tecnología centrada en el maesi.ro implicaría un altooosto monci.rio, en salarios para seleccionarlos mejores y molivarlos. 
y en programas de recotrcoamicnto. Hay otro oog¡o indirecto: dar centralidad al maestro implicarla pccsioncs inso&tcnibles para subir los salarios a los 
scrvidorca pdbliooscn general (loquccntra en susClllculos porque en estos! no está viendo la educación sectorialmcntc, sino como pan e del proceso de ajuste. 

IS A este respecto, es iluminantc i. discusión sobre los programas de alimentación escolar (nuestra tradu-Ocióo). LA alimm1«Wti s¡¡pkmmtaria es lo fonna 6c 
inlmi'O'ICidn m4s comúnmalle aplicada para traUJTla mab1ulrici6n proteico-energbica yd hambre temporal, mientras que suplementos 6c himo,yodo y 11iu1111i11a 
A,asl como la desparasilocidn s<»1 los tratarniouos prevalecientes para las deficiencias 6c micl'Ollutrientes,y pueden ser /6cilmmte admillistrados en lo.s colegios. 
Modestos refrigmos o desayw1os escolares alivia11 ti hambre 6c cOfUJ plaz.o y su impacto am'O'SO sobre d componamienw mwci()tial, lo competencia aritmttica, 



Pero sobre todo resulta paradójico que una inves
tigación cientmca o rientada por criterios económicos de 
la problemática educativa no tengan en cuenta: 
- el efecto -compensatorio de las políticas de ajuste- que 

tendría la universalización de la educación básica, al 
reducir la desocupación por la vfa de reducir la oferta de 
fuerza de trabajo, asf como su efecto sobre otros pro
blemas sociales al integrar a los niños y jóvenes en una 
actividad cotidiana trascendente. Posiblemente esta 
inversión sea de las más eficientes, en términos de 
costo-beneficio, para lograr un efecto social compen
satorio del ajuste estructrual, pero eso no es plan teado 
asf; 

- el problema de la eficiencia externa (sólo aplicado a 
niveles superior de educación). Si la eficiencia interna 
sólo adquiere su sentido en función del cumplimiento 
de los objetivos más elevados (producir recursos 
humanos quecontribuyan eficientemente al desarrollo 
económico), resulta contradictorio que no se haga un 
análisis en esa dirección: lcuál es la probabilidad deque 
quienes pasan por la educación básica sean empleados 
o autoempleados productivamente? O: l qué otras 
polfticas deberían implementarse para asegurar el 
máximo rendimiento de la inversión en educación?16• 

- Las inconsistencias señaladas más arriba se magnifican 
cuando deben ser otras agencias (aparentemente 
UNICEF se ha preocupado por esto, y a nivel de Amé
rica Latina la CEP AL) las que se preguntas por algo 
que este análisis económico debería encarar: cuánto 
oostará lograr esta meta en el tiempo propuesto (fin de 
esta década), de dónde saldrán los recursos, y cuál serfa 
el costo de oportunidad (los rendimientos perdidos de 
otras inversiones no hechas) de esta concentración en 
educación. En otros té rminos: les económica y 
polfticamenteviable la metade una educación primaria 

para todos, qucademássuponeexpandirel gasto público 
en educación e n una escala nunca experimentada? La 
refe rencia a la necesidad de movilii.ar recursos de la 
sociedad a tal fin no alcani.a para fundamentar tal 
viabilidad. 

Asimismo , la función de integración social/ 
legitimación que cumplirla el sistema educativo es 
ignorada en el discurso del BM, otro silencio que podrla 
explicarse porque se trata de un •asunto polftico", que no 
serta competencia del Banco. Simplemente se supone 
que más educación conduce a comportamientos más 
afines. a la cohesión social y la democracia. 

Yendo más allá del problema educativo,esteenfoque 
económico, que podrfa ser extensible a otras pollticas 
sociales17, plantea otra paradoja: mientras en el terreno 
de lo que se entiende por "política económica"18 la tesis 
del FMJ-BM es que debe dejarse al mercado la creación 
y asignación de recursos económicos, en el terreno 
educativo se estarlan asumiendo -con recursos frescos y 
metas renovadas- las funciones estatales de compensación 
por la inequidad que produce el fu ncionamiento libre del 
mercado, de incentivo a la innovación, de promoción del 
desarrollo económico, etc. 

iEn un contexto ideológico en que predomina el 
neoliberalismo se replantea de hecho la fu nción estatal 
de atender a las "condiciones generales de la producción" 
o de gestionar el consumo colectivo! 
Propuesta Jomtien 

Aparentemente a iniciativa de UNICEF se realizó 
en Jomtien, del 5 al 9 de marzo de 1990, la Conferencia 
Mundial sobre la Educación para Todos, cuyo sublftulo 
fue: "Satisfacción de las Necesidades Básicas de Apren
dii.aje". En el documento de referencia, que fue asumido 
por la Comisión lnterinstitucional de la Conferencia 
(PNUD, UNESCO, UNICEF, BM), predomina un estilo 

/Q habilidad f"1Tª leer, y el n:suliadotkl rrabojo ftsico ... OU11queel cono es alto, los beneficios pueden SO' olios tambim .. •. En cambio,• .•. doralnuu:nosucolaru, 
ama que refrigerios o~ es tk valor cuestionable. Tales prO(J'amas esu1Ji raramente diseñados 1"1'ª cumplir metas nutricionales (no se aclara por quf 
podrfa hacerse un buen discllo para los desayunos y no para los almuerzos), a menudo est4n diseñados para compensar el efecto negativo tkl hambll y la 
desnutrici6nm1Ttniñosenedodpre·escolaryescolar, TMjorarlaasistencia,y1ransferirin~alospobres. .. LaevidmciasugierequelosprOfJ'amasdealimmtaci6n 
escolar mejoran la atau:i6n (lo que puetk SO' beneficioso para el rendimiento escolar), pero esa mejorla puetk SO' WUl función tk su impocro m la rrarufemicia 
de in~ a las familiaspobresantesquetk su valor nutricionar (subrayado nuestro). Aunque en otro c:asoanalizado(la deficiencia de yodo) se propone como 
medida de largo plazo la íortificación general en las zonas donde se descubre su insuficiencia, en lugar de la suplemcntación en la escuela, en este caso se ve 
a kls almuerzos (transícrencias de ingreso a las familias pobres, costo de $12) como un "ca11ejón sin salida", comparado con la "avenida promisoria" de los 
desayunos (costo de $6) que aplacan el hambre mientras se estudia. Ver. Locltheed, Verspoory asociados, op. cit. , pág. 84-86. Esto no signmca que el BM 
y sus técnicos nopucdanaboca11eporseparadoa proveer paquetes de comida para aliviarla hambruna delos más pobrca. Elanálisisncoclásioodelacducación 
puede contribuir al cálculo racional, pero tiene serias limitaciones para encarar con efectividad cuestiones complejas, pasando del análisis de modelos a 
propuestas de acción concretas y eficaces. 

16 Se podría inlerprctar que este silencio no se debe a una falla proíesional de los analistas sino a razones polfticas. Hacerse cargo de esta cuestión implicarla 
problcmatiz.ar la propuesta de a¡uste eitn.ictural implemcnl.ada por el FMl-BM en nuestros paf.ses. Admitir que la dCIOCUpación y el subempleo scgui...-n 
siendo inusualmente altos implicarla cuest ionar la racionalidad instn.imental de invertir recursos escasos para lograr la meta de la universalización de la 
educación básica. Por Otro lado, si se asumiera efectivamente el desarrollo económico como objetivo áltimo, el tratamiento de la cnseñanz.a superior deberla 
ser muy distin to, más al estilo de lo que hace la CEP AL 

17 Producir y reproducir recursos humanos aptos para la producción requiere otras condiciones como vivienda, salud, saneamiento, etc., que ya se ha 
comprobado que el mercado no resuelve equitat ivamente. 

18 A nuestro juicio, deberla entenderse por "política económica" no sólo el manejo de insc n.imentos considerados por ciertas tcorlas como las variables 
económicas, sino el conj unto de inteivcncioncs que afectan directa o indirectamente las condiciones materiales de la producción y reproducción. En esos 
ttrminos, la distinción entre políticas económicas y "sociales" no serla pertinente. 
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de discurso más voluntarista, fundamentado en la validez 
de los valores asumidos y en una argumentación de tipo 
sociológico. Las referencias a casos juegan más un papel 
de inducidores y de apoyo a Ja idea de que es posible 
avam.arhacialametadeuniversali7.acióndeunaeducación 
básica en el mundo, antes que el de datos rigurosamente 
producidos para definir una polltica eficiente. 

El concepto central de esta propuesta -que culminó 
con la "Declaración Mundial sobre Educación para Todos" 
y el "Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 
Básicas deAprendizaje"- es el de las "Necesidades Básicas 
de Aprendizajes", cuya satisfacción conducirla al desa
rrollo humano19• La educación es vista como un derecho 
y una responsabilidad social Esto pone la propuesta de 
universalización de la educación básica en otro código, 
que no corresponde a la racionalidad instrumental que 
subyace en los documentos analizados del BM. 

Si aquC estamos ante una argumentación que sigue 
una racionalidad de acuerdo a valores, lo instrumental 
aparecerá subordinado a dichos valores. Así, el modo de 
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
(NEBA) no podrá contravenir esos valores y el concepto 
de eficiencia se relativizará, pues los medios serán elegidos 
de modo congruente con los valores que orientan los 
fines. Asf, si la estandarización desde arriba de los con
tenidos básicos reduce los costos monetarios, el valor de 
la autodeterminación y la afirmación de las identidades 
culturales obligarla a seguir el camino (monetariamente 
más costoso) de partir de las diferencias y especificidades 
culturales. 

Por las múltiples interrelaciones que incorpora el 
objetivo de satisfacer las NEBA. la propuesta se convierte 
efectivamente en una propuesta de desarrollo humano 
que contradice, por ejemplo, la propuesta de dejar en 
manos del mercado mundial la decisión dequédesarrollo, 
si alguno, tendrán nuestros paises. El alcance de esta 
propuesta es tan amplio que una aplicación consecuencia 
de la misma implicarla una revolución de estructuras y 
relaciones de orden civilizatorio. 

Por lo demás, el "para todos" implica asumir una 
posición social a través de un programa cuyos beneficiarios 
(y eventualmente participantes) principales serian los 
sectores históricamente más postergados que han sido 
adicionalmente afectados por las políticas de ajuste, pero 
sin excluir a los sectores medios en proceso de degradación. 
Igualmente, abarca paises y sectores sociales de muy 
diversa condición económica. Desde esa perspectiva, 

contradice tanto los intereses inmediatos de los agentes 
de la acumulación capitalista como los del poder polftico 
en los paises más avanzados vías a vis la periferia. Por otro 
lado, el documento no hace esfuerzos especiales para 
retomar aquella argumentación del Informe Brandt, que 
ligaba los intereses estratégidos del centro con mejores 
condiciones de vida y posibilidades de desarrollo en la 
periferia, sino que parece asumir los objetivos por su 
valor intrínseco. 

Lejos de caer en una idealización de la educación 
como panacea para todos los problemas, et documento 
explicita: "EloptimismoactuaJ con respecto a la educación 
básica no se basa en la premisa ingenua de que la educa
ción es el único determinante del cambio individual o 
social: se necesitan varios requisitos previos y cambios 
concomitantes en las estructuras y Jos procesos políticos, 
sociales y económicos generales". 

En esa dirección,el documento enumera los grandes 
desafios mundiales: 1) el estancamiento y decadencia de 
la eoonomfa; ll) las disparidades económicas; ID) las 
poblaciones marginadas; fV) la degradación del medio 
ambiente; y V)el rápidoaumentoal competir porrecursos 
escasos. De seguir asf, las tendencias serfan a "empeorar 
todavfa más la calidad de vida y la igualdad de 
oportunidades para los seres humanos". 

Sin embargo, qué causa esas tendencias, cómo se 
vinculan con decisiones tomadas dentro de las actuales 
estructuras de poder mundial o con otros procesos y 
estructuras objetivos -que sólo teorfas de mayor 
profundidad podrfan develar-, no es asunto considerado 
en el documento. Esto continúa un estilo, adoptado 
explfcitamente por UNICEF, de no antagonizar 
identificando responsables, sino de atribuir la situación 
social y sus tendencias a procesos sin sujetow. Su estilo es 
describir los resultados dramáticos de esos procesos, 
hacer que sean visibles y proponer una serie de medidas 
simples y eficaces, de efecto compensatorio autoevidente 
o evidenciable mediantes estudios empfricos simples. A 
la vez, este estilo supone dejar sentado el valor ético 
indiscutible de lograr tales compensaciones, para sobre 
esa base armar alianzas amplias en pos de los objetivos 
que asume. 

El documento recuerda el éxito de • ... iniciativas 
mundiales importantes, como las relacionadas con el 
acceso al agua potable y al saneamiento, la atención 
primaria de la salud, la inmunización y la supervivencia 
de la población infantil...•, que requirieron ... una acción 

19 Se aclara en el documento que el desarrollo humano es más amplio que el dcsarrolJo de los recursos humanos, "vinculado este 6llímo con el desarrollo y la 
coDSCMlción de los individuos para contribuir al crecimiento CCX>llómico y al progreso social". Ver. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje: 
una visión para el dcocnio de 1990 (Documento de rcCercncia), Jomticn, Tailandia, S-9mano1990. 

20 • ... Cueran cuales Cucran las causas, UNlCEFargumentó que la pobreza entre los grupos vulnerables me reda aoc:ión prioritaria •.. •;• ... UNlCEFCuecuida<loso 
de nuncaafirmarqueeldeteriorode lasituación humana Cuera el resultado delas polfticasdc ajuste,oquealgOn típodeajuste no Cuera necesario en la mayoría 
de los casos", Richard Jolly, "Adjus1ment wi1h a Human Facc: a UNlCEF Record and Perspcctivc on tbe 1980, World Dcvelopmcnt, Vol 19, nº 12, pp. 1807-
1821, Pergamon Prcss, Oxford, 1991. 



concertada y la formación de alianzas para el desarrollo". 
En todo caso, a partir de las tendencias negativas 

señaladas, la educación básica vendría a plantear una 
restricción, un objetivo de mínima:• ... proporcionar a los 
pobres ya los desposeídos lo indispensable para satisfacer 
sus necesidades básicas de subsistencia, eliminar las fuentes 
de la des ubicación y desventaja social, proteger el medio 
ambiente y frenar la explosión democráficaº. El gran 
objetivo serla• ... evitar un mundo en el que sólo una élite 
pueda vivir con salud, seguridad y prosperidad; todos los 
pueblos deben poder desarrollar sus posibilidades 
humanas y contribuir a modelar su sociedad". Por ello es 
que aún ºEn tiempos de decadencia económica, de 
austeridad y de demandas sociales y económicas en 
competencia es preciso proteger enérgicamente La educa
ción básica (itálicas en el original)". 

Las necesidades básicas de aprendizaje com
prenderían • ... tanto instrumentos fundamentales de 
aprendizaje (como la alfabetización, la expresión oral, la 
aritmética y la resolución de problemas) como el 
contenido básico del aprendizaje (conocimientos, 
capacidades, valores y actitudes) que necesitan los seres 
humanos para poder trabajar dignamente, participar 
plenamente en el desasrroUo, mejorar su calidad de vida, 
tomar decisiones fundamentadas y seguir aprendiendoº. 
Y aclara que "el alcance de las necesidades básicas de 
aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según 
cada país y cada cultura e, inevitablemente, cambian con 
el paso del tiempo•. 

M~ allá de su valor intrínseco, la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje • ... promueve la 
satisfacción de otras necesidades y acrecienta las ven
tajas que obtienen las personas de dicha satisfacciónº. 
Otro objetivo ahora reconocido del desarrollo educativo 
• ... es la transmisión y el enriquecimiento de valores 
culturales y éticos comunes a todos. Es en estos valores 
que el individuo y la sociedad bailan su verdadera identidad 
y valor•. 

En cuanto al modelo educativo que subyace a esa 
propuesta, tal como la definición de necesidades básicas 
de aprendizaje sugiere, más que evaluar su satisfacción 
con los indicadores usuales, se trata decentrar la atención 
en la calidad, vigilando las condiciones de un aprendizaje 
efectivo de •conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, 
aptitudes y valores•, asr como haciendo esfuerzos para 
conservar dichas capacidades una vez adquiridas, por 
ejemplo, mediante el uso de medios de comunicación 
social. Si bien la escuela primaria aparece como la ºpunta 
de lanza• para este proceso educativo, las limitaciones de 
pretender implementar estas metas mediante esa única 
vía, y el hecho de que es necesario cubrir a niños, jóvenes 
y adultos, hacen que se admitan todo tipo de formas y 
canales de educación formales, no formales e informales, 
públicos o privados, asr como ritmos adaptados a cada 
situación y cultura. 

AJ centrarse en el aprendizaje, la propuesta tiene en 
cuenta la importancia del contexto, el hogar y la 

comunidad, y de hecho incorpora en la polftica educativa 
la responsabilidad de crear un ambiente propicio de 
aprendizaje. Por otra parte ese concepto abstracto de 
NEBA serra concretado a partir de cada contexto 
particular. "Los diversos contextos sociales, culturales y 
económicos desempeñan un papel importante en la 
definición de las necesidades básicas de aprendizaje, en la 
motivación de las personas y en la determinación de las 
capacidades de la sociedad de iniciar y reforzar programas 
de aprendizajeº. 

Cabe ahora preguntar qué consideración le merecen 
a este informe las cuestiones económicas. En primer 
lugar, se reconoce que las condiciones de realización 
efectiva de la satisfacción de las NEBA no terminan en el 
lugar y momento de encuentro entre la ensel\anza y el 
aprendizaje,sinoqueseextiendenalcontexto. Nosetrata 
solamente de que todos pasen por la escuela o alguna 
forma de educación mCnima, sino deque el aprendiza je se 
complete y efectivamente potencia las capacidades de 
resolución del resto de necesidades básicas: ºlos 
conocimientos y capacidades sobre salud y nutrición, por 
ejemplo, sólo son eficaces cuando se suministran 
paralelamente los recursos y medios adecuados. Sin un 
sistema de servicios primarios de salud, acceso a agua 
potable o disponibilidad de los alimentos necesarios, los 
conocimientos y capacidades, por sf solos, serán 
insuficientes•. 

Esto sugiere la necesidad de una poUtica social 
integral, que apunte a una resolución del conjunto de 
necesidades básicas que cu bren los denominados servicios 
públicos. Sólo as{ podrían utilizarse y, por tanto, 
aprenderse realmente los conocimientos sobre medio 
ambiente, nutrición, salud, etc. A partir del modelo de 
programas de salud con educación, saneamiento con 
educación, etc., la propuesta de universalizar una 
educación básica supone también universalizar 
concomitantemente la satisfacción de esos servicios 
básicos. Hay, entonces, una propuesta amplia de poHtica 
social integral impHcita en este documento. Y esto debe 
lógicamente extender a las posibilidades más generales 
de empleo de las capacidades de trabajo para obtener un 
ingreso que permita acceder a los satisfactores para otras 
necesidades. La cuestión del pleno empleo rea parecerla 
entonces detrás de la figura de satisfacción de las 
necesidades básicas de todos. 

Una aplicación consecuente de esta lógica conduce 
también a otras cuestiones centrales para el tema de 
economía y educación: "Asimismo, es indecuado orientar 
la educación exclusivamente hacia el empleo. El gobierno 
y el sector privado deben instituir las normas, incentivos 
y medidas de apoyo adecuadas que fomenten una mayor 
demanda de mano de obra preparada y una utilización 
más eficaz de ésta ... Actividades tan diversas como la 
fijación de precios en la agricultura, la participación 
poHcica, la reglamentación de las empresas, las prácticas 
culturales y el desarrollo de infraestructuras pueden 
contribuir a determinar la utilidad de la educación 



recibida". "Las poHticas económicas, comerciales, 
laborales, ocupacionales y sanitarias adecuadas darán 
incentivos a los alumnos y acrecentarán su contribución 
al desarrollo social". En otros términos: habrfa que 
generalizar la intervención estatal (en sentido amplio, no 
sólo gubernamental) en la economfa. 

En lo que hace a los recursos económicos que 
requerirla una polftica educativa como la planteada, se 
mencionan tres fuentes: a) gobierno; b) ONG, comu
nidades, familias y particulares y e) asistencia externa. 
Incluye también "el sacrificio de mano de obra de la 
familia para que Jos niftos puedan asistir a la escuela o los 
adultos pueden adquirir nuevos conocimientos". Dada la 
insuficencia de recursos gubernamentales disponibles 
para estos propósitos, se propone promover una mayor 
participación directa de organizaciones de la sociedad y, 
sobre todo, una asistencia externa en cantidad suficiente 
y de manera sostenida. Sobre esto se hacen luego 
referencias a las posibilidades que abriría la distensión 
internacional y el desanne. 

Sin embargo, todas estaS referencias a los factores 
económicos vinculados a la propuesta educativa no 
alcanzan a conformar un modelo coherente de economfa 
para nuestros países. Si bien hay referencia a la necesidad 
de una estrategia de ajuste que incorpore como objetivo 
el desarrollo humano, la falta de un análisis económico de 
alternativas viables hace quede hecho sedé como un dato 
el ajuste estructural y se plantee que se respeten cienos 
lfmites sociales21• Esto podrfa ser interpretado como una 
expresión más, ahora a escala mundial y liderada por los 
01, de los objetivos de la "polftica social" del estado 
capitalista: poner lfmites polfticos a los efectos naturales 
del libre juego de las fuef1.3S económicas, tanto por 
objetivos de equidad como por conveniencia funcional 
para que el sistema pueda sostenerse con un gasto menor 
de trabajo de legitimación. 

Porque, de hecho, no hay ninguna pista sobre cómo 
podrfan estas economlas periféricas llegar a autosus
tentarse y, a la vez, autosustentar una educación 
permanente para todos. Una referencia explfcita no pasa 
deser una expresión de deseos: "Las medidas tendentes a 
disminuir o a eliminar los desequilibrios actuales en las 
relaciones comerciales y a aliviar la carga de la deuda 
externa permitirán a muchos pafses de bajos ingresos 
reconstruir sus respectivas economfas y liberar y conservar 
los recursos financieros y humanos necesarios para el 
desarrollo y para el suministro de una educación básica a 
sus poblaciones. en este sentido, las politicas de reajuste 
estructural deberfan contribuir a garantizar niveles de 

financiación adecuados para la educación". 
El documento deja expresada una importante 

advertencia:" ... la pollticagubernamental debe garantizar 
la existencia de un sólido entorno intelectual y cientffico 
para la educación básica. Esto implica un mejoramiento 
de la ensefianza superior, el desarrollo de la investigación 
cientffica y la utilización de estos dos elementos para 
enriquecer el contenido y los métodos de la educación 
básica .. .". Sin embargo, no se llega a plantear una visión 
de desarrollo económico y del papel que en él debe jugar 
la apropiación del conocimiento por las grandes 
estructuras de producción, equivalente a la que permiten 
visualizar los estudios prospectivos de Jos países del 
centro. Tampoco resulta de estos planteas una estrategia 
de desarrollo humano que pueda competir y sobrellevar 
la coexistencia económica con el desarrollo del capital a 
escala global, ni una estrategia polftica que vaya más allá 
del diálogo y el convenimiento. 

Desde ese punto de vista, el planteamiento parece 
c.onfiar en que la justeza de sus valores y la clarificación 
sobre la importancia de la educación bastarfan para que 
surja una voluntad polltica,a niveles nacionales y mundial, 
que se proponga la satisfacción de las necesidades básicas 
de aprendizaje de todos los habitantes del globo. Pero 
este planteoevi tar analizar las contradicciones de intereses 
o identificar a los agentes que se comportan estratégi
camente, con intenciones y valores contrapuestos a los 
propugnados en el documento. De hecho, implementar 
tal propuesta implicaría una transferencia de recursos 
sustraídos a la acumulación o al consumo suntuario, 
hacia los pafses en desarrollo, y/o las poblaciones 
marginadas en los pafses centrales. O bien, romo se 
sugiere, requeriría parar las transferencias que se están 
haciendo en sentido inverso (como la de la deuda externa) 
y renunciar al poder militar. 

Para dialogar racionalmente a partir de este dis
curso, es necesario encontrar el sentido del conjunto de 
las propuestas que vienen de los OI, ya que éstos vienen 
delimitando los espacios y hasta imponiendo las polf
ticas sociales de nuestros gobiernos. 

La propuestadeJomtien supone la existencia de una 
voluntad de intervención estatal en Ja sociedad (sea por 
parte de gobiernos nacionales y locales, de 01 o de ONG) 
que se plantea metaS macrosociales y, siguiendo una 
racionalidad instrumental, diseña políticas para lograrlas. 
Cabe entonces preguntarse porqué se decide dejar afuera 
de la discusión asuntos cruciales tales como Jos modelos 
económicos nacionales o del orden económico mundial, 
que podrían sustentar de manera sostenida y ere-

21 Como dice una autora a la que UNICEF da cabida en sus publicaciones: "Los orpnasmos financieros internacionales han reconocido la ímponancia de 
proteger a lo5 pobres -oal menos oompensarpor loseCectosadversol· durante el ajuste. Sin embargo, hasta ahora, no han aocptadoquesca ncocsariorcdiscllar 
las macropollticas a la luz del objetivo de reducir la pobreza; ni han revisado otros aspectos de su paquete de pollticas -incluyendo la eliminación desubsídlos 
a los alimentos, los cobros al usuario, o las pollticas hacia la dcsrcgulación de precios- para evitar los efectos adversos ... A¡regar progranuu C5pccialcs no es 
suficiente". Franocs Stcwan, "fbe Many Faces of Adjustment", en World Dcvclopment, Vol. 19, nº 12. 1847-1861. Pcrgamon Presa, Oxford, 1991. 
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cientemente autodeterminada la valori1.acióo de la vida 
humana. 

Si hay que interpretarlo más allá de lo que intenta 
decir, analimndo sus silencios y teniendo en cuenta las 
acciones que lo vienen acompañando, el mismo discurso 
da al menos para ser interpretado desde dos 6pticasl2: 
a) como un planteamiento más inteligeotey menos brutal 

para mantener e.I ouew orden en el mundo, como 
acompañamiento del ajuste estructural impuesto por 
el poder global a través del FMl-BM. En tal caso se 
volverfa a reeditar la necesidad del poder estatal de 
atender no sólo a la lógica económica predominante 
el "frente económico"- sino también a los 
requerimientos mínimos que la sociedad hace para 
soportar un sistema social en democracia -el "frente 
social"-, pero sin transformar efectivamente el sistema 

económico-social y polrtico; 
b) como el discurso progresista eficaz posible, dada la 

actual correlación global de fuerzas, dirigido a las 
estructuras de poder burocrático y poHtico inter
nacionales.desde OI cuya i~titucionalidad pone lfmites 
a lo que puede decirse y proponerse. Se trataría de un 
ejercicio hábil de la práctica expresiva, para avaoz.ar 
sobre la base de alianzas amplias, para ganar recursos; 
un ejercicio discursivo estratégioo, de lucha polltica, 
cuyo sujeto sería la humanidad, provisoriamente 
sustituido por una inteligentzia intemacional13• 

En este último caso, otros deben moverse en el 
espacioqueseabre, llevandoel discurso hasta sus últimas 
consecuencias y contribuyendo a concretar la propuesta 
en un diálogo transparente con los sectores populares y 
sus organi7.aciones. 

22 Estamos expresamente dejando afucn Olras dos lfneas de interpretación lógicamente posibles: por un lado, la de que se trate de un mero recurso ideológico, 
un mero ll'lbajo de legitimaci6o pera un sistema de dominio y aclusión de las mayoñas; por otro, la de que se ll'lta de una propuesta ingenua, inadvertida 
de las intenciones y las estrategias de poder en general. 

23 Estas hipótesis no debcrian ser vistas como la IM!squeda de ron fabulaciones tanto como una manen de aproximarse a interpretar proceso& oontradictorios 
que se vienen dando. Sin embargo, es necesario no dudir la idcntificacióo de fuerzas, orga ni1.aciones y proyectos intenci<>Ndos. Para dar un ejemplo, a fin 
de apreciar el sentido de las acciones de los 01 y la CllOlución posible de sus contradicciones internas, babrla que tener en cuenta la decisión reciente del 
secretario general de las Naciones Unidas, Boutros-Ghali de crear un nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Social que consolide "todas las 
dependencias de la Sede que se ocupe ban de problemas de cank:tcr CClODÓmioo y social" a fin de "f aoilitar la coordinación oon las dependencias de la Sccn:tarla 
que se ocupen de asuntos polflioos". Anuncia una scgu.nda etapa en la q uc se propone• ... integrar IDÚ cstrcchamcntc las ICtivid.adcs que realiza la Secretarla 
en la Sede y la la borde las comisiones regionales y de los programas de las Naciones Unidas... 1 fin de lograr un dcsam>llo adecuado y sostenible" y asegurarse 
dcquc• .•. clNCSOramicntoenmatcrildepolflicasqueofn:zcalaOrganizaciónalosgobicmcsscaoobercntc...•.En1amismadcdaración,dsccrcuriogencral 
afirma que "Las Naciones Unidas deben asumir nuevas rcsponsabilXSadcs, que YCDdrfan • aumarsc a las tareas de carictcr militar que han descmpcftado 
1 radiciooalmcrllc; cnt re otras cosas, dcbcrfln cocarganc de la supcrvisióo de dca:ioncs, la dcCcnsa de los dcrcchos bu manos, •.• la protcccióo de las minoñas, 
l:a reforma o el íOttalccimiento de instituciones póblicas y el fomento de la participación política". Asimismo, en lo que pucdevcnc como una afirmación de 
la diferencia entre los organismos financicro5de Brcuon Woodt.y las Naciones Unidas, propone rccsll'UCturarcl Consejo Eoonómiooysocial, el que tendrfa, 
entre otras runcioncs., las de• ... presentar al Consejo de Seguridad informes sobre los acontecimientos de canlctcr económico y social que pueden poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales", y" ... responder a una comprensión y un análisis adecuados del dcsaITOlloy de las tendencias mundiales". Ver. 
"Para que los pobres, loe ncccsitados y los que sufren tengan una vida mejo(', Declaración formulada por Boutros-Ghali, sea-etario general de las Naciones 
Unidas, en Notauobrc la cconomlaycl dcslrrolloo, CEPAL, nº 530, junio-julio 1992. 
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Es un módulo de Ciencias de la Natura/na que pemnece a la oferta que 
el Centro ECCA hace a la población adJ.JJa que desea obtener el título de 
Graduado Escolar. 
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P 
ara elaborar un análisis 
del trabajo que se pre
senta, es preciso contex
tualizar el módulo El 
Cuerpo Humano. Para 

ello parece necesario tratar tres ele
mentos, para que tenga significación, lo 
que para nosotros, los que trabajamos 
en el Centro ECCA, es habitual. 

LA TECNOLOGÍA ECCA 
La principal innovación de Radio 

ECCA es el haber conseguido una 
tecnologia peculiar para la enseñanza 
por radio. Esta tecnología oonsiste en el 
uso sincronizado de la radio y de los 
materiales impresos, de forma que el 
seguidor de cualquiera de nuestros 
cursos, no •oye• la radio <0mo el que 
sigue un curso de la BBC británica o de 
la UNED española-, sino que trabaja 
sobre el papelimpreso (esquema) con la 
ayuda del profesor que le habla desde la 
radio (clase radiofónica); este sincroni
zado trabajo se oomplementa oon la 
orientación semanal proporcionada por 
un profesor, normalmente en encuen
troscolectivos realizadossemanalmente 
en los Centros de Orientación que tam
bién pone en funcionamiento Radio 
ECCA (Luis Espina Cepeda, 1989). 

EL NIVEL 
Este módulo pertenece a la oferta 

que el Centro ECCA hace a la población 
adulta que desea obtener el título de 
Graduado Escolar. 

Constituye uno delos módulos cuya 
superación es imprescindible para 
alcanzar la Evaluación Global positiva 
en el Graduado Escolar. Este módulo se 
sitúa en el curso de Graduado, último 
del tercer ciclo. 

LA ESTRUCTURA 
Su estructura es modular, por lo 

tanto autónomo, contiene todas las 
piezas que permiten su tratamiento 
independiente y se agota en sf mismo. 
Está formado por: 

Esquemas. Contienen la información 
teórica y básica de cada tema. El esquema 



es el principal elemento del material 
impreso. Sirvedesoportea la clase radio
fónica. Los textos que aparecen en el 
mismo están mutilados y es el propio 
alumno/aquienloscompletaráamedida 
que escucha la clase. 

Las Hojas de Prdctic.as. Una por 
semana, contienen un conjunto de 
ejercicios que el alumno/a tiene que 
realizar una vez escuchada la clase y que 
sirven de refuerzo al tema dado. En las 
"traseras" (reversos) de las mismas a pare
cen las ºClaves de respuestas" de los 
ejercicios para favorecer el control 
personal del progreso alcanzado. 

Las Hojas de Evaluaci.6n. Una por 
semana, sirven para evaluar los objetivos 
más relevantes de la semana. El alumno/ 
a la contesta en su casa y la entrega al 
profesor/a orientador/a que la corrige y 
valora. 

El módulo se complementa con un 
Manual para los profesores/as graba
dores/as y orientadores/as, en el que se 
incluyen: 

Los esquemas guia. Contienen los 
esquemas "rellenos", es decir, con las 
palabras omitidas, el desarrollo de las 
actividades, etc. 

Las Hojas Metodolbgicas. Contienen 
los objetivos especfficos, los contenidos 
que se desarrollan en el esquema y las 
sugerencias metodológicas para que el 
profesor/a grabador/a pueda acometer 
su participación en el acto educativo con 
la máxima eficiencia. 

Las sugerencias para la Orienlaci.6n. 
Estas hojas, una por semana, contienen 
informaciones para obtener el mayor 
rendimiento de los contactos semanales 
que se tienen con los alumnos/as en los 
centros de orientación. 

Contienen, también, actividades 
paralelas a las planteadas en las hojas de 
evaluación. 

En la oferta que el Centro ECCA 
hace para la obtención del Graduado 
Escolar, las Ciencias de la Naturaleza, se 
organizan en tres módulos que abordan: 
- Las relaciones entre la especie humana, 

los demás seres vivos yel medio natural, 
con el módulo Ecologfa. 

- Las características, posibilidades, limi
taciones y el cuidado del organismo 
humano, con el módulo El CIU!rpo 
Hunuuw. 

- La relación con el mundo de la IIsica, a a) SEXO 

través del módulo Los Fen6nrenos 3.500 

Fisicos. 
Esta estructura modular permite a 

Jos usuarios/asdisei\ar itinerarios forma
tivos que respondan a los intereses 
personales de los mismos. 

Con el módulo El Cuerpo Hunuuw 
el Centro ECCA pretende colaborar al 
desarrollo de capacidades básicas de las 
personas adultas. Estas capacidades son: 

La capacidad cognitiva, promo
viendo un cambio del marco de referencia 
previo -preconcepciones, suposiciones, 
creencias, actitudes, etc.- con el fin de 
acercarlo, progresivamente, al entra
mado conceptual y metodológico del 
conocimiento cientffico, tal como apa-
rece estructurado en el momento actual. 

Capacidad comunicativa, desarro-
llando habilidades de comprensión y 
expresión correctas y rigurosas de 
mensajes cientfficos relativos al cuerpo 
humano. 

Capacidad deliberativa ,adquiriendo 
procedimientos y estrategias que per
mitan explorar la realidad •cuerpo hu
mano• y afrontar las situaciones proble
máticas que se presenten en el desem
peño del rol "persona adulta• de una 
manera objetiva, rigurosa y contrastada. 

Capacidad de relación interpersonal, 
desarrollando valores de respeto y tole
rancia, favoreciendo actitudes flexibles, 
coherentes y no dogmáticas en sus rela
ciones humanas. 
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Capacidad de autoestima, contribu
yendo al equilibrio personal mediante el 
conocimiento de las características, posi
bilidades y limitaciones del propio 
cuerpo; desarrollando hábitos adecuados 
de cuidado y salud corporal. 

Capacidad de autonomía, como 
consecuencia de todas las anteriores. 

SELECCIÓN DE CONTE
NIDOS 

En el módulo El C~rpo HumaM se 
ha realizado una selección de contenidos 
atendiendo a los siguientes parámetros: 

El marco legal que está descrito en 
las Orientaciones Pedagógicas para la 

b) EDADES 
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Educación Permanent~ de Adultos a 
nivel de EGB,ycomplementadas con las 
orientaciones provenientes de: 
a) El libro blanco para la Educación de 

Adultos (1986). 
b) La LOGSE (1990) y 
c) Las informaciones que dispusimos del 

Disel\o Curricular Base para el área 
de Ciencias de la Naturaleza en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

común que deben tener todos los planes 
de informar y educar al público generaJ 
respecto del VIH y del SIDA; cómo se 
propaga el VIH y cómo NO se propaga; 
cómo prevenir la transmisión; cómo ob
tener mejor información y, de ser nece
sario, a dónde acudir para un examen de 
sangre y pedir consejo. 

También recogimos las orienta
ciones que la ONU ha ido promoviendo 
respecto a la reproducción y el control 
de la natalidad, incorporando como 
contenido los métodos anticonceptivos, 
tanto los reversibles como los de muy 
dillcil reversibilidad. 

Por último, incorporamos conte
nidos referidos a cómo cuidar el cuerpo 

humano, tanto en los aspectos de higiene 
corporal y mental, como en la alimen
tación. 

Esta selección quedó estructura en 
cuatro grandes bloques: 
1. La formación del cuerpo humano con 

ell7% 
2. Las funciones de nutrición con el 33% 
3. Las funciones de relación con el 33% 
4. La función de reproducción con el 

17%. 
Para su elaboración se emplearon 

informaciones recogidas de la biblio
grafla que se relaciona al final de este 
Informe. 

TOMA DE DECISIONES 
Una vez concretados los contenidos, 

se tomaron decisiones respecto a: 
La coherencia en el discurso. 

Se adoptó la decisión de partir de la 
formación del organismo humano, 
insertarlo en el proceso de evolución de 
las especies vivas, para justificar que el 
"humano" dispone de un cuerpo como el 
que tiene para responder eficazmente a 
las necesidades que la vida le plantea de 
forma racional, ya que los humanos 
tenemos responsabilidad en la gestión y 
uso de la NaturaJeza; y de esta presen
tación se derivan las funciones que 
desarrolla agrupándolas en: funciones 
de nutrición, relación y reproducción. 
La organización. 

El formato básico responde aJ inte
rés en contestar a tres cuestiones: lcómo 
es?, lcómo funciona? y lcómo cuidarlo? 

FJ perfil de la hipotética población 
usuaria. Para su elaboración se em
plearon los datos de los alumnos/as que 
segulan estudios de Graduado Escolar 
en el Centro ECCA en el curso 90-91. 
(Población encuestada: 4.477 aJurnnos). 
Los tres gráficosqueacompaJian esta in
formación (sexo-gráfico 1-,edades-gráfi
co 2-, estado civil -gráfico 3-) resumen el 
perfil del que hablamos. 

Grillco4 

Los grandes problemas que afectan 
a dicha población relacionados con el 
cuerpo humAno. Fuimos sensibles a las 
recomendaciones de la OMS, haciendo 
propias las metas explicitadas en el 
Documento Directrices para planificar el 
/omento para la salud en la prevención y 
lucha contra el SIDA (Serie OMS sobre 
el SIDA, 1990) que se resumen en: 
a) Prevenir la infección por el VIH. 
b) Reducir el impacto personal y sociaJ 

de la infección por el VIH. 
c) Reducir el temor y el estigma 

relacionado con la infección por el 
VIH. 

Con el módulo El Cuerpo Humano 
el Centro ECCA participa del propósito 
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Se han utilizado modelos que per
mitan responder a la primera cuestión, 
facilitando la localiz.ación de los ele
mentos fundamentales y que son nece
sarios para la descripción de su funcio
namiento. 

Para responder a la tercera cuestión 
se parte de aquellas conductas favore
cedoras desalud relacionándolas con los 
problemas que evitan o previenen. 
La prese.ntación. 

Dos fueron las decisiones adop
tadas: 
a) Que la presentación se acercase a la 

diwlgación cientlfica, más dinámica 
y atractiva que la empleada en los 
clásicos libros de texto. 

b) Asociar los contenidos a tópicos lla
mativos, motivadores e impactantes 
que •enganchasen•, suscitando el 
interés de las personas adultas a las 
que van dirigidos. 
Tftulos como Somos un manual de 
inst1Ucciones, La cocina del cuerpo 
humano, La reproducción es cosa se
ria, etc., permiten introducir los conte
nidos seleccionados. 

FJ tipo de actividades propuestas. 
Las decisiones adoptadas agruparon 

lasactividadesseg6nlascapacidadesque 
deseábamos desarrollar, as( se proponen: 
a) 116 actividades que implican relación 

ejemplo-concepto o viceversa. 
b) 96 actividades que implican la com

prensión de un concepto. 
e) 25 actividades que implican el cono

cimiento de varios conceptos, sus 
características fundamentales y/o sus 
diferencias. 

d) 9 actividades que implican procesos 
sencillos y comparación para dar la 
rai.ón argumentada de la respuesta. 

e) 15 actividades que implican procesos 
complejos. 

La presentación de las mismas se 
haceempleando todo tipo de items, desde 
propuestas de verdadero-falso, a las 
m ultiitem, pasando por las abiertas 
estructuradas. 
Dln4mk:a del Centro de Orientación. 

Las decisiones adoptadas referidas 
aldesarrollodeestaimportanteactividad 
-elemento fundamental de la metodo
lo g(a ECCA-, afectaron a dos campos 
interconectados pero diferentes. 

El primero tiene como sujetos a los 
profesores/as orientadores/as. Al ser 

ellos/as los protagonistas de esta parte 
del acto educativo, era necesario que 
participaran de una mentalidad común, 
tal como se describe en el Manual de El 
Cuerpo Humano. 

El profesor/a orüntador/a no debe 
centrar la actividad del centro en un "puro 
acadonicismo•. Las técnicas de dinámica 
de grupo pueden usarse tambiin para 
estudiar temas académicos. Técnicas 
como"Diálogossimult4neos•, "PhilipsfJó", 
"Verdadero-falso•, etc., constituyen 
recursos muy útiks para profundizar y 
resolver dudas en un clima de pani
cipación. 

El segundo tiene como objetivo el 
material impreso en poder de los 
alumnos/as y que tenlan que propiciar 
su participación en la actividad de los 
centros de orientación. Asl se decidió 
construir hojas de prácticas y hojas de 
evaluación semanal que fueran en la H
nea de permitir una reflexión sobre los 
aspectos relevantes de los contenidos 
vistos a lo largo de la semana y propiciar 
el debate en el centro de orientación y, 
as[, aportarnos información -acción de 
retroalimentación- sobre el nivel de 
comprensión de los temas tratados. 
El método de trabajo del equipo de 
producción. 

Se adoptó trabajar en tres fases: 
1 • Fase: acopio de materia les, infor

maciones y elaboración de los proyectos 

de esquemas. 
2• Fase: discusión de los proyectos 

de esquemas para concluir en las ma
quetas definitivas de cada uno. 

3ª Fase: producción de las Hojas 
metodológicas y recreación de las clases 
radiofónicas correspondientes. 

Con todo esto se elaboraron los 
esquemas de clase, las hojas de prácticas 
y las hojas de evaluación semanal que 
constituyen los materiales del módulo El 
cuupoHumanoquerecibenlosalumnos; 
y los esquemas guia, hojas metodológicas 
y las sugerencias para la orientación que 
constituyen el manual que reciben los 
profesores/as grabadores/as y orien
tadores/as. 

CONCLUSIONES 
Tras la primera impartición del 

módulo El Cuerpo Humano y antes de 
abordar la primera revisión se recabaron 
informaciones que justificaran su nece
sidad y las lineas que deberla seguir. 
Estas informaciones permiten valorar el 
impacto producido en las personas que 
de una forma u otra, usuarios/as o 
profesores/as, tuvieron contacto con este 
trabajo. 

Los datos que se resumen corres
ponden a: 
1. Encuesta a 420 alumnos/as con las 

siguientes caracterlsticas. 
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Informes 

• Varones meoora de 20 al'lol 31 7% Gr611co 6 

. Mujeres menores de 20 ano. 69 16'5% 
• Varones mayores de 20 al'lol 82 19'5% 
• Mujcrca mayores de 20 al\oa 229 54'5% 

• Desestimadas 9 2'5% 
TOTAL 420 100% 

2. Los resultados académicos obtenidos 
por los 2839 alumnos/aS presentados 
(gráfico 4). 

3. Encuesta a 2 profesores grabadores, 2 
profesores del Seminario de Mate
máticas/Ciencias y a 38 profesores 
orientadores (gráfico 5). 

La opinión del alumnado (gráfico 
6) puede quedar representada por algu
nas de sus manifestaciones: 
- El módulo es cómodo y manejable. 
- El módulo me ha gustado, es inte-

resante. 
- Los esquemas son fáciles de entender. 
- Ayuda a entender el cuerpo. 
- Me ha enseñado a conoc:er mejor mi 

propio cuerpo. 
- Ha sido el más interesante ya que me 

informa de todas las enfermedades, 
cómo prevenirlas y además se preo
cupan de que las personas no se 
automediquen. 

- Es tan interesante que debertan am
pliarlo. 

- Debería ser más profundo. 
- La evaluación presencial se me hiw 

dificil por lo que rcquerfa de medi
tación y reflexión. 

- Me hubiera gustado más información 
sobre el SIDA 
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Y corroborada por los resultados 
académicos que se resumen a conti
nuación yquehan alcanzado tras valorar: 
a) El trabajo realizado en las hojas de 

evaluación. 
b) Su participación en el centro de 

orientación. 
c) Sus respuestas a la evaluación 

presencial. 
De las opiniones recogidas de los 

profesores orientadores, grabadores y 
del Seminario de Matemáticas/Ciencias, 
caben resaltar dos: 
l. Deducida de su relación con los 

3 5 NS/NC 

alumnos/as. Valoración altamente 
positiva (situada entre el 4 y el 5). 

2. Deducida de su práctica doc:ente. 
Valoración altamente positiva (situa
da entre el 4 y el 5). 

BmUOGRAFÍA 

ESPINA CEPEDA, Luis (1989): La EducacWri 
SociDJ enlosMedioltkComwúca:WriSociol: &dio 

ECCA, un insuumauo paro la Educoci6n SodoL 

Ponencia presentada en el Congreso sobre la 

Educación Social en Espafta. Madrid. 

Serie OMB sobn:dSIDA(1990), Ginebra, OMS. 

r--~---------~d;EC~--------------------~-, 
RadlO y Educación Apartado 994 
.... de Adultos 35080 ~Palmas de Gran Canaria 
- ESPANA 

FAX: (34) 928 20 73 95 TELÉFONO: (34) 928 27 54 54 

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

Fuera de Espaf\a: nº suelto: 7 dólares. Afio: 21 dólares 

Forma de pago: Cheque adjunto O Giro postal O 
D/Dña. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Domicilio: -----------------------------------

Localidad: -----------------------------------
Provincia -------------------------------------

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 



~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Documento 

ESPECÍFICO PARA PERSONAS ADULTAS 
,., 

DISENO CURRICULAR 
ELEMENTOS COMUNES A TODO EL ESTADO 

Jesús León Lima, direcúJr general de Promoción Educativa del Gobierno Autánomo de Canarias, 

presenta para Radio y Educación de Adultos, el aaurdo alcanz.ado en Canarias por las distintas 

administraciones educativas 

Loarecientesacuerdouobrclasensell.anzasparalaspcnonasadultasalolquehanllegadolasadministracioneseducativasdelEatado(MECyComunidades 
Autónomas de Andaluda, Canarias, Catalui\a, Galicia, Para Vasco, Para Valenciano y Navarra) ponen de manifiesto la existencia de una preocupación comlln: 
asegurar un tratamientodüercnciadode esta modalidad educativa, pero a la vez asegurar la equivalencia de sus ensei\anzas y titulaciones con las correspondienies 
a las enaeMn7.as de rtgjmen general. 

Eldocumentoquercllneesoucuerdosyqueaeprcsentaacontinuación, facilitalacquivalcncia,comunidadyprogresividaddelasensellanzasdelaspenonas 
adulw en todo el Estado, al haber adquirido las administraciones educativaa el compromiso de incorporar esos acuerdos a sus respectivos disellos curriculares 
espcáflCOI. 
La LOGSE b8Cr po9Jble que IM personas ed u.llM puedan eootar con an cunic:ulo espedJk:o. 

La Ley de Ordenamiento General del sistema Educativo, establece en su anlculo 52 apartado 1 que las personas adultan que deseen adquirir los 
conocimiOllQS u¡Wvalmla a la educocwn Msica cOn1DT4n con 1U10 oferta adaptada a sus co11dici.ona y m:cesükuks. 

Eaie anfculo es., a la vez, d rccooocimiento de una necesidad y la condición, que hace efectiva, una posibilidad y un deseo largamente esperados por los 
pro(esionalesquetrabajanenel,mbitodelaEduca<:ióndelasPenonasAdultasyportodoslolusuarioldeestesetvicioeducativo:contarconunaofertaeducativa 
propia. 
LM a.dmlnliltndo- eclucaUvM ddtn.11'11 1111 propios cunkulos espedlkos para la rormac16n ck las personas edullas. 

La Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo haciendo efectiva la configuración del E.st.ado como un Estado de las Autonomlas, reconoce a las 
administraciooCI educativas competentes la capacidad para establecer el aurlado ~los distüuos nivela, etapas, ciclos, ¡,adosy modaJUJades dd sistana edu.calivo, 
dd quc fomUITdn pam, m todo""°' /a.r m.JOÍalWIS mlnima.r (anlculo 4.4). 

En uso de esa oompetcncia la& administraciones educativas han incorporado a sus respectivos decretos sobre enseñanzas los mfnimOI definidos para el 
Estado, pero adcmú han introducido variaciones sobre CSOI mfoiJDOI y han incorporado elementos nuevos. Esto hace que las cnsel\anzas concretas que se 
impanan en los tc:nitoriOI correspondlenles puedan ser diíercntes, aón teniendo bases comunes. 
Los ~- cvnkulans espK{lkOll kodrin 1lDCMI dcmco io. com unes pan lodo d Estado.. 

Durante los dOI ól tiDIOI al'íos, las administraciones educativas del Estado han venido trabajando en la definición de unos elementos comunes a todOl los 
discl'íol curriculares espedfl<Xll para la educación de las personas adultas. 

TodOI CSIOI demento& comunes, de acuerdo con d compromiso adquirido por las admin,istraciones educativas, se incorporaran a los discl\os curriculares, 
pero de hecho, y como puede comprobarse en au presentación definitiva, no conslit uyeo un diseilo curricular, por lo que en ning1ln caso tales acuerdos eslalin 
en vigor directamente en ninglln territorio. 

Sin embargo y meroed a su incorporación a todos los disel\os curriculares espedfioos pan la educación de las personas adultas, esos elemauos comuna a 
todo el E#Ddo tprantU.ardn lo equivaJmcj¡¡ ~ /a.r difamres auoianza.r, JU condnuidad y JU ~vidad para cu.alqWer persona adWJa sea cual sea el lugar m el 
que mllice JU fomtDCi6n. . 
La Com11nWM A11&6noma ck Canarlllll dispoodri ele an DARóo Carric:"1ar Espednco para IM Personas A.dullM una vu concluida el actual procao de 

Esperlmcoc.d6n. 
En la Comunidad Alltóooma de Canarias IOI profesionales de educación delas pcnorwadultas vienen trabajando durante el llltimoal'ío, y merced a la Orden 

f de 28 de julio de 1992, que rqu1a el Proceso de F.xpcrimentación Curricular, en la elaboración de un Discik> CUnícular EspedflCO para las Personas Adultas. 
La elaboración de ese documento permitirá que en au roomento lol oentros de adultos de esta Comunidad Autónoma puedan otorgar la titulación 
C01TCSpondlente a las elllCfianzaa de Educación Secundaria Obligatoria. 

El DileOO Curricular que resulte de todo el proceso surgirá a panirdel actual borradordcdiscflo, que los proíesoresconocen y sobre et que vienen trabajando, 
e inooqioranin las aponacioncs que realicen lol profesores, y por supuesto, lOI clement<ll acordados con et resto de las administnciones educativas. 

Lo cieno es que la amplia panicipación del profaorado, su trabajo serio, entusiasta y riguroso, nos permite confiar en que el resultado final del Proceso de 
&perimenlacióoaupondrá unavanoe importante en la situación actual de la educación de las pcrsonasadullasen Canarias,yaquese podrá disponerdeun marco 
curricular acorde con nueslrll singula.ridades. 

POC' todu las razones expuestas y porque oonatituycn el primer paso en c.I desarrollo del lltulo Tercero de la LOGSE, estOI acuerdos pueden ser acogidos 
con utisCacción por todos lol profesionales de la educación de tas personas adultas, y por todos sus usuarios. En mi caso debo reconocer la satisfacción que me 
produce, y que estoy aeguroes companida por todos los proícslonales de Canarias, la adiva panicipación que la Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido 
en d logro eCcctivo de CS01 acuerdo&. 
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l. CONCRECIÓN DEL CONCEPTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS 
ADULTAS. 

Se considera la formación básica como el p roceso que abarca desde la Alfabetización hasta la obtención del 
titulo de Graduado en F.ducación Secundarla, cstructurindose de acuerdo a la intcm:lacióo de los tres sectores 
formalMlsqucoontcmplalaL.O.G .S.E.cnsuanlcu.lo51.2,ylasdivenulcgíslacioneaqucb.anelaboradoComunidadcsAutónomas 
con competencias en materia educativa. En C9C proceso se debe atender tanto a laa cxigcociaa sociales como a laa demandas 

pcnonales. 
&ta oonc:cpción oonllcYa implicacioocs respecto a objetivos, contenidos, metodolog(a y estnJctura del discllo curricular: 

Los objetivos del dilc6o curricular surglr'n a partir de los cxpucs1os en d an. 19 de la Lope, de R1 rcronnulacióo y de la 
incofporación de otros nllCll(». 

En el tratamiento de los conteoJdos habrá que especificar que el equilibrio entre las distintas disciplinaa y las experiencias 

de las penoiw adulw. De esta manen 1e respetará la autOOOllÚI y rcspooubilidad de las mismas, se rccoccrán los 11bcrc:s 
adquiridos y 1e prantizad el desarrollo de nucvaa capecidadcs y destrezas. 
La metodología 1e 1ustcntari en el autoaprcndizajc en función de sus experiencias, necesidades e intCf'CICll (An. 51.5 

LOGSE). 

La estructura del disefio debe valorar experiencias previas mediante acreditaciones sucesivas delas mismas. De la misma 

manera debcri pcnnanc:ccr abierto a las ml!ltiplcs culturas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO COMO 
INSTRUMENTO 
El Dlsefio Curricular deberla caracterizarse por ser: 

Especifico: Debe dar respuesta de un modo adecuado a las ml!lliplcsyvariadaa demandas rormativas de las pcnooas adultas 

y a las diferentes occcsidadcs IOcialcs. 

Equivalente: A los diferentes discllo& curriculares elal>oradoa por las administraciones educalÍVa$ para Ja oblcnción de las 

t itulaciones oficiales. 

Abierto: De modo que los Cent roe Educativos puedan completar y desarrollar el disefio adaptándolo a Lu oondicioocs de au 

entorno. 

F1exible: Susceptible de permitir d acocso a la misma titulación mediante experiencias acreditables y a tn~ de diferentes 

itinerariol formativos, y tolerante con la variedad de centros y situaciones que en ellos pueden darse. 

PolJvalente: De modo que se puedan elaborar respuestas a diferentes demandas, para diferentes modalidades, y desde 
proyect01 educativos diferentes. 

Integrado: De modo que desde los tresámbitog de formación puedan las pcrsonaa adultas aoccdcr a una ofena de educación 

básica, y obtener el título de Graduado en Educación Secunda.ria (LOGSE, an. 51.2). 

3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

A) Objetivos para el desarroUo del Título Il de la LOGSE. 
l.· Pl"OIDOYCt' y fomentar desde las distintas administraciones educativu la participación de las inltitucionc:s, organizaciones y 
orpnislDOll que desarrollan actividades relacionadas con la educación de pcrsonaa adultas; Ayuntamientos, Universidades, 

SindicatOI, empresas y otras entidades sin ' nimo de lucro. 
2.· l11YC1tigarlobrelas ncocsidadcsde educación existentes en 108 diversos oolcctlVOI de la población adulta, 1usc:cp111>1cs de ser 

atendidos mediante cata modalidad educativa. 

3.-Poccnciar,ooordinarynormaliurlasdiferentcsactuaciooespl!blicaayprivadaaparalacducacióodepcnonaaadulwencada 

Comunidad Autónoma: eNCl\anz..a reglada, formación ocupacional, educación para el ocio y el tiempo libre, etc. 

4.- Planifiar una oferta educativa que supere la situación de la actual o fcna pl!blica de educación de pcnooas adultas, en 

eonsooancia con SUI occcsidadcs y adapc.tndosc a IUI cin:unstaocias personales, laborales, IOcialcs y educalivas. Todo ello 
supone la definición y dileAo de DUCYal ofertas (ormativu de educación de pcl'IOOU adulw referentes a RI fonnacióo básica, 

cualificación profesional y au capacidad de panicipación en Ja vida IOcial. 
5.- Elaborar los diferentes cumculos espcdftoosadaptadou las características de las pcnonaa adultas y a la metodologfa propia 
de catas ofcnu edueat ivu. 

6.- Facilitar la formación inicial y el pcríoocionamicnto dd profesorado para responder a las ncocsidades y complejidades de la 
educación de las pcr$01W adultas. 

7.· F.xtelldcr el derecho a la educación de todas las pcl'$00a$ sin distinción de sexo, etnia, religión, etc., ni límite de edad, 

respetando la diversidad cultural De esta manera los snipos y colcctivo5 oontarin con laa ocoesariaa ofcttas educativu 

adaptadas a 1111 propiol rillDOI y necuídadca, dem.ancni quclaa pcnonaaadulw tengan la posibilidad de alcanurla fonnacióo 

búica que la IOcicdad actual demanda, dáodOIC prioridad a la alfabetización. 

8 .- P01ibilitar el dcn:cho que toda pcnooa tiene a la actualización y pcríc:ocion.amiento de sus conocimicntOI y destrc:z.aa, para 



estimular el desarrollo intelectual que permi ta el aprendiz.aje au&ónomode las personas adulw, de acuerdo con las exigencias 
laborales, sociales y culturales. 

9.· Favorecer el acceso a todos los niveles educativos y con la me&odologla adecuada para la educación de las personas adultas 
en sus distintas modalidades. 

B) Para desarrollar las capacidades que las personas tádgftas deben alcanzar en su formación b4slca, se 
rormulan\n objetivos relacionados con los siguientes aspectos: 

l.· Comunicación oral y escrita y lenguaje no verbales (otmi códigos). 
2.- Sentido critico. 
3.· Aprendizaje autónomo. 
4.· Arte, cultura, bienes anlstioos y culturales. 
S.· Factores sociales y leyes de la Naturaleza. 
6.· Dimensión práctica de los conocimientos. 
7.· Conocimiento de la tradición y patrimonio cultural. 
8.- Desarrollo integral de la persona. 
9.- Salud, consumo y medio ambiente. 

10.· Conocimiento del enlomo y uliliz.actón del mismo. 
11.· Educación fls1ca y depone. 
12.- Trabajo y empleo. 
13.- Panicipación, inserción y relación social. 
14.· Desarrollo cien&ffico y sus aplicaciones. 
15.- Toma de decisiones. 
16.- Colaboración y solidaridad. 
17.· Preparación lecnológica. 
18.- Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

4. ELEMENTOS COMUNES DE LOS CONTENIDOS CURRICUIARES 
El 1ratamicn10 que sedé a los elementos comunes de contenidos cunicularc:s que se formulan en el prcsentedocumcnlo, debe 

estar orientado, como criterio general, a: 
- La resolución de problemas. 
- La bllsqueda de información. 
·Uso de la/$ lengua/s como ins1rumen10 para seguir aprendiendo. 
- El uso divel"lificado de recursos expresivos. 
- El respeto y cuidado del medio natural, social y cultural. 
·Una comprensión del contenido que favorezca hábitos de salud y la configuración de ambientes saludables. 
- Favorecer la crf&ica y el disfrute del conocimiento cienllfico y los bienes culturales y anfslicos. 
Uis administraciones con competencias en materia educativa (MEC y CCAA) desarrollarán el 1ltulo UI de la LOGSE en sus 

cumculos, favoreciendo un tratamiento de los contenidos que faciliten tanto la formación instrumental como la panicipaeiónsocial 
y la inserción laboral. 

Para lograrlo se incluirán como elcmen&os comunes de con len ido los siguientes: 

1.- Un conjunto de instrumentos y procedimientos matemáticos que racilltanin la comunicación y la 
comprensión de la realidad, mediante: 

1.1.· La comunicación a &rav& de medios de expresión verbal y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y 
ma1emá1ioo. 

1.2.· La bllsqueda, obtención y uliliz.ación de información de forma autónoma y critica, conociendo las formas en que bta se 
encuentra disponible, seleccionando aquello que pueda ser peninente para la idenhficación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y presentando esta información a los Olros de fonna adecuada. 
1.3.· El conocimiento y utilización de l~icas, asf como la idenlificaeión de los elementos matemáticos para el tratamiento de 

la información: recogida y registro de datos, análisis critico, contraste y slnlesis in terpreta tiva. 
1.4.· E l desarrollo de las destrezas cognitivas más relevantes que intervienen en la formación del pensamiento matemático que 
pennilan operar con los conocimientos matemáticos de u na manera óptima (intuición, deducción, invención, memoria 
aritmética, cjJculo mental aproximado y exacto, ... ) y posibilílen la incorporación de programas sencillos realizable& con 
calculadora y ordenadoces personales. 
1.5.· La utilil.ación de los campos numéricos naturales, enteros, decimales y fraccionarios y el dominiode las operaciones básicas 
que permitan resolver situaciones problemáticas cotidianas, por procedimientos apropiados a cada situación (mental, con 
calculadoras, con algoritmos, ... ). 
1.6.· El dominio del sistema decimal de medidas y los conceptos l>Micos de geometrfa, con especial atención a la proporción y 
la escala. Utilizando en cada situación problemática las estralcgias y unidades de medida adecuadas para resolverlas, teniendo 
en cuenta las relaciones de proporción y la aplicación de escalas representativas de la realidad. 



2.- Un conjunto de elementos de Lenguaje y Comunicación que faciliten: 
21.· La comunicación oral y escrita con coherencia y corrección de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas, a través del conocimiento de la gramática básica como medio de perfeccionamiento de la expresión lingülstica, 

oral y escrita. 
22· El desarrollo de la capaadad para analizar y regularlas producciones 1 ingülsticas, utifu:andolas propias ideas yexpcricncias, 

y haciendo servir oonscicntemcnte las posibilidades expresivas, estiticas y lódicas de la lcngUA en la producción de textos de 

intención creativa y literaria. 

23.-Lacomprensióndela literaturacomoinstrumentodetransmisión,decrcaciónculturalycomoinstrumentohistóricosocial, 

lllOl5trando una actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras, descubriendo que su lectura puede ser fuente de 
ampliacióo de cxpericncias, de disfrute penonal y de estimulo para la escritura creativa. 

2.4.- La sc:Jcc:ción de entre los distintos lcngUAjcs gr.ffic:o&, pl.úticos, musicales y visuales, del más adecuado• las nca:sidadcsde 
expresión, In tegrando, si es ncc:csario, dos o más lenguajes en las producciones creativas. 

2.5.- U tilización de técnicas sencillas de recogida y clasificación de datos a fin de documentarse y obtener información sobre 
temas de intcrts,siendocapazde prcscniaresia info=-ción de forma YCCbal y grífica, yde formarse unjuiciosobrc la mism.. 

2.6.· Conocimiento de la realidad lingOlstica del Estado cspallol con el fin de ravorecer una actitud de intctú y respeto por las 

mllidades plurilingües. 

3.- Un conjunto de elementos de contenidos de lenguas extranjeras que favorezcan: 
3.1.· El desarrollo de conocimientos y dcstl"Cl..as que faciliten a las personas adultas la comprensión y expresión lingil!stica con 

rcspcc10 a su espacio vital inmediato, su dcscnYOlvimicnto en el medio y en su mundo laboral. 

3.2 El desarrollo de estrategias elemen1ales de comunicación, a fin de iniciar sitUAciones comunicativas, evitar que se 
intcmimpa la comunicación, solicitar y verificar información. 

3.3.- El desarrollo de dcstre711scognitivas que permitan establecer analogías, comparaciones y contrastes entre las lenguas y la 

cultura que éstas transmiten. 

3.4.- La lectura y escucha de forma comprensiva y autóoom. de producciones 5Cocillas y la emisión con cohesión y coherencia 

de mensajes orales y cscritOIS referentes a las situaciones de oomunicación más habituales. 

4.- Un conjunto de elementos que faclllten el conocimiento y la interpretación de la naturaleza, la 
sociedad y la cultura y una reorganización de las ideas de acuerdo con ellos. De Ja misma manera, 
favoreceni la elaboración de criterios razonados sobre cuestiones cien tíficas y tecnológicas ~sicas de 
nuestra época, mediante el contraste y evaluación de la Información obtenida por distintas fuentes, para 
analizar y valorar algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia. Este conjunto 
de elementos facilitara: 

4.1.- La adquisición de los instrumentos teóricos y metodológicos que permitan desarrollar progresivamente una intcrprctac:ión 
cicntffica de la naturaleza, la reorganización de las ideas de acuerdo ooo ella y la elaboración de criteriog raz.onados sobre 
cuestiones cicntmcas básicas de nucslJ'a época. Todo ello mediante el contraste y ta evaluación de información obtenida de 

distintas fuentes, utilizando los conceptos básicos de las Ciencias Naturales, para elaborar una interpretación científica de los 
principales fenómenos naturales. 

4.2.· El descubrimiento de la capacidad de la naturaleza para producir cambios a travb del conocimiento de la materia y de los 

tipos de energía y sus fuentes, desarrollando una aclitud crlhca y responsable frente a la degradación medioambiental, el impacto 
de ciertas tccnolog{as y el consumo excesivo de energía. 

4.3.- La capacidad de los individuos y las comunidades para que aumenten el control sobre determinantes de la salud y, por lo 
tanto, sean capaces de mejorarla; interviniendo sobre el entorno, tanto para rcfon..ar los factores que cont.ribuyan al desarrollo 
de estilos de vidll saludables, como para modificar aquellos que impiden ponerlos en práctica. 

4.4.· La adquisición de estrategias individualesyculturalesque permitan enfrentarse con racionalidad al consumo y producción 
de bienes y a la utiliz.ación de recursos naturales y servicios relacionados con la salud y el consumo. 

4.S.- El conocimiento de los mecanismos y valores que rigen el funcionamien10 de las sociedades, en especial los referidos a los 
dcrecbol y deberes que regulan la participación polftica, económica y laboral de los ciudadanos. 

4.6.- El conocimiento de la variedad de factores geográficos e históricos y su integración en los hechos sociales, económicos y 

polfticos de la sociedad actual, y la intcrdisciplinariedad entre ambas dimensiones del conocimiento social, analizando y 
distinguiendo los elementos básicos espaciales y temporales que se manejan en la explicación de las sociedades, destacando el 

papel que las personas descmpellan en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado de complejos y largos procesos 

de cambio que se proyectan en el futuro. 

4.7.- El conocimiento, apreciación y respeto al patrimonio natural, cultural e histórioc>-anlstioo, entendiendo la diversidad 

cultural y lingOlstica como un derecho de los pueblos y de las personas a su identidad. 

4.8.- El desarrollo de técnicas y estrategias de bósqucda de empico y el desarrollo de mecanismos de adap1ación a las nuevas 

situaciones del mundo del trabajo, a fin de mejorar las condiciones de i11SCtCión social y laboral en un mundo en cambio 

permanente. 

4.9.- La elaboración de estrategias de idcn11ficación y resolución de problemas tecnológicos sencillos de su vida cotidiana, de 
forma individual y oolcctiva, en los divcnos campos del conocimiento. 
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S.- SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 
L.- Criterios de evaluación referidos al conjunto de Instrumentos y procedimientos matemáticos que 
facilitarán la comunicación y la comprensión de la realidad. 

l. l. Valorar oportunamente las distintas posibilidades que ofrece el conjunto de irutrumentos y procedimientos matemátiooc, 
cnretacióoconelmundodeltrabajoytaparticipaciónsocial,buscandocncadacasolosmásadccuadosacadasituaciónconcreta. 
1.2. Utilizarsfmbolos, estrategias y unidades de medida, ysistcmude numeración y operaciones básicas para analizar la realidad, 
representar relaciones, intercambiar información y resolver problemas de la vida cotidiana. 
1.3. Elaborar, analizare intcrprctarinformacionesestadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las representaciones gráficas 
y la significatividad de los panlmctros, as! como va.lorando cualitativamente la repre:sentatividad de las muestras utilizadas. 
l.4. Interpretar y realizar representaciones planas de espacios y objetos del entorno, obteniendo información IObrc sus 

caractcósticas geomélricas (medidas, posiciones, orientaciones, etcétera) a panir de dicha& representaciones, utilizando la 
escala cuando sea preciso. 
1.5. Identificar relaciones de proporcionalidad numéricas y gcomélrica en situaciones diversas y utilizarlas para el cálculo de 
t&minos proporcionales y r&1.0ncs de semejanza en la resolución de problcm8$. 

l.6. Utilizar estrategias sencillas, para el an.41isis y la resolución de problemas, tales como la reorganización de la información 
de pan ida, la btbqueda de ejemplos, contraejemplos y casos paniculares o los métodos de "ensayo y error" sistemático. 

2.- Criterios de evaluación relativos al conjunto de elementos de lenguaje y comunicación. 
2.1. Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas, de diferente tipoydistinto nivel de formalización, 
reproduciendo su contenido oralmente y por escrito, mediante rcsómcnes, exposiciones, debates, etc. 

2.2. Valorar oponunamente las distintas posibilidades que ofrece el conjunto de elementos de lenguaje y comunicación, en 
relación con el mundo del trabajo y la panicipación social, buscando en cada caso los más adecuados a cada situación concreta. 
2.3. Reconocer las caracterlsticas literarias más destacadas en los tcxt05 lcfd05 para su valoración, manifestando preferencias 
en la selección de lecturas y c:xprcsando las propias opiniones y gustos personales sobre los mismos. 
2.4. Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales del estado en relación con las manifestaciones 
históricas, sociales y culturales. 
2.S. Utilizar las propias ideas y experiencias, as! como la reílcxión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales 
para una mejor comprensión y producción de textos de intención creativa, p05ibilitando la incorporación consciente de 
procedimientos literarios. 
2.6. Identificar en textos orales, eserit05 y medios audiovisuales de distinto tipo, imágenes y expresiones que denoten alguna 
f onna dediscrimi nación social, étnica, sexua~ cte., utilizando los lenguajes como medios de resolución de connictos interpersonales. 
2.7. Planificar y llevar a cabo, individualmente ocn equipo, la consulta de diversas fuentesdc iníormación, mediante el manejo 
de Indices, fichas y otros sistemas de clasificación de Cuentes, en el marco de trabajos sencillos de investigación. 
2.8. Sinte1izaroralmcntcy por escrito informaciones procedentes de ideas y experiencias propias y ajenas, asf como de diferentes 
fuentes de información sobre un mismo tema con el fin de elaborar conclusiones propias. 
2.9. Producir tcnos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, cxpositiVO$ y argumcntativ05), adecuándolos a la 
situación de comunicación, utilizando ta estructura organiza1iva de cada uno y respetando los criterios de corrección. 
2.10. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura 
y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 
2.11. Producir y comprender mensajes en los que se intc¡rcn el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (icónico, gestual y 
musical), atendiendo a las principales caracterlsticas de la situación de comunicación y utilizando 105 procedimientos expresivos 
de los diícrentcs códigos. 

3.- Criterios de evaluación referidas a los elementos de contenido de comunicación en un Idioma 
moderno. 

3.1. Valoraroponunamentc las distintas posibilidades que ofrece el conjunto de elementos de lenguaje y comunicacióo en un 
idioma moderno, en relación con el mundo del trabajo y la participación social, buscando en cada caso los másadecuados a cada 
situación concreta, y respetando siempre las diferencias sociales y culturales que ese idioma supone. 
3.2. Comprender globalmente mensajes orales y escritos expresados en UJU1 lengua extranjera, emitidos en una situación de 
comunicación y sobre temas cercanos al mundo e intereses de las personas adultas. 
3.3. Panicipar en conversaciones breves, expresándose en una lenguaja extranjera, utilizando las estrategias adecuadas para 
Iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un di$eursocomprensibley adaptado a las caracterfsticasde 
la situación y a la intención de comunicación. 
3.4. Leer y radactar de manera autónoma, en una lengua extranjera, utilizando corTCCtamcntc el diccionario, producciones 
1encillas relacionadas con situaciones de comunicación habituales. 

4.- Criterios de evaluación relativos al conjunto de elementos que facilitan el conocimiento y la 
Interpretación de la naturaleza, la sociedad y la cultura, así como la elaboración de criterios razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de nuestra época. 

4.l. Valorar oponunamcntc las distintas posibilidades que ofrecen el conjunto de elementos que facilitan el conocimiento y la 
interpretación de la naturalC?.a, la sociedad y la cultura, as! como la elaboración de criterios razonados sobre cuestiones 
cienlfficas y tecnológicas básicas de nuestra época, en relación con el mundo del trabajo y la panicipación social, buscando el 
más adecuado a cada caso. 



4.2 Planificaryob1cnainfonnación rclcvanlc a partir de distintas ruenles (documentos escritos, objetos, ma1criales, i~genes, 
gnlfioos, etc.), diícrcnciando en1rc datos y opiniones, siguiendo ronnas sencillas de investigación y comunicando de rorma 
inteligible los resultados del estudio. 
4.3. Analizar las instituciones polflicas de la sociedad cspal\ola actual valorando el papel de los organismos dcmocnlticos y de 
participación ciudadana, tan1oen el con1cxto de su pol!lica interna como en relación con la Comunidad Europea, identificando 
los mecanismos reíeridosa los derechos y deberes que regulan la panicipacióo polftica, eoooómica y laboral de losciudadanoa. 
4.4. Analizar los aspectos básicos de los cambios importantes producidos en el ~mbito temporal y espacial de los pueblos, 
sociedades y culturas que se desarrollaron en el territorio espallol y analiz.ar algunas de las aportaciones más rcprescntativias 
(materiales, art!sticas, institucionales y de organlz.ación social) de la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio. 
4.S. Identificar las variables principales de la proble~tica laboral, utilizar t6coicas y estrategias de bósqueda de empleo, y 
elaborar mecanismos de adapcacióo a laa nuevas situaciones del mundo del trabajo a fin de mejorar las condiciones de inserción 
laboral. 
4.6. Analizar y planificar el proceso de resolución de problemas prácticas y t6cnioos relacionados con la construcción de un 
objeto, instalación o realización de un proyecto, empicando y produciendo los recunos verbales y organizativo& apropiadol. 
4.7. ldentiftcar los principales agentes e institucioocs ec:onómicas, as( como laa íullCIOOCSque desempeñan en el marco de una 
economta intemaclOllal cada vez más intcrdependicntc, y aplicares1e conocimiento al análisis y valoración de algunos problemas 
y realidades económicas de la sociedad actual, tales como la aparición de la sociedad de consumo. 
4.8. Identificar, definir y delimitar problemas, dilemas ttioog, y conflictos sociales relevantes que aíectan al mundo actual y, en 
especial, los que conciernen a su comunidad autónotn11 en el contexto de la socícdad espallola, respetando y analizando 
crfticamcnte ronnas de vida, valores, comportamientos ttioos, creencias, opiniones y juicios distintos a los propios. 
4.9. Detenninar a partir del análisis de fenómenos cientffiooso tccnológioos, algunas de lascaractcrfsticasesencialesdel trabajo 
cientffioo. Del mismo modo oomprender y valorar la influencia del trabajo cientffico sobre la calidad de vida, su canlctcr de 
empresa acumulativa y colectiva en continua revisión y, tambitn, al.gunas de sus limitaciones y errores. 
4.10. Reconocer las caractcrlsticas de un ecosistema a 1ravts de la idlentificación de sus componentes y algunas de sus 
interacciones, asr oomo las oonsecuenclas que sobre ti pueden tener las acciones hu1DJ1nas. 
4.11. Identificar la salud oomo un bien comunitario y aplicar el conocimiento del Citado de salud de la comunidad para 
oomprender y mejorar los factores que favorecen una mayor calidad de vida. 
4.12. Analizar afticamcntc sus necesidades rcaJcs de consumo de bienes y servicios, rcoonociendo los efectos negativo& del 
consumismo en los estilos de vida. 
4.13. Identificar los principales mecanismos que aculan en los fenómenos naturales mAs significativo&, elaborando una 
explicación propia, y contrastándola con las cxpl.icaciones cicnUlicas y teorfas m'5 rclcvanlcs. 
4.14. DctCTminar, con ayuda de indicadores y datos bibliográflOOS, la existencia de relaciones de equilibrio y desequilibrio 
medioambiental (contaminación, desertización, disminución del 01.0no;agotamiento de recursos y extinción de especies ... cte.), 
indicando y justificando algunas alternativas para promover un uso más racional de la naturaleza en su propio entorno. 
4. lS. Explicar los procesos fundamentales que ocurren en la alimentación y justificar, a partir de ellos, unos hábi1os alimentarios 
y de higiene saludables, independientes de prictica.s consumistas inadecuadas. 

4.16. Establcccrdiícrcncias cnlrcserualidad y reproducción en las personas y aplicar los oonocimien1os sobre el funcionamicn10 
de los aparatos rcproduc1ores a la oomprcnsión del fundamentodealgunos mt1odosdc facilitación de la procreación y de control 
de la natalidad, asf oomo a la necesidad de adoptar medidas de higiene y salud. 
4.17. Identificar y localizar los rasgos !Tsioos más destacados (clima, relieve, vegetación y aguas) que oonfiguran las grandes 
unidades paisajísticas de la oomunidad autónoma, del territorio espallol y del planeta, analizandoalgunos ejemplos represen tal ivos 
de los paisajes gcognlfioos resultantes de la acLividad humana en dichos medios (explotación agraria, desarrollo turfstioo, trazado 
de redes de comunicación, ctcttera). 
4.18. Analizar algunos ele los riesgos y problemas mcdiOambicntalcs más graves en la oomunidad au1ónoma, Espalla y el mundo 
ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva de los recursos, desechos urbanoc e industriales, 
construcci6n de obras p6blicas, ctcttera) y evaluar los peligros y rics¡os que suponen. 
4.19. ldentificary localizar las comunidades autónomas españolas, los estados europeos, asf oomo los principales pafscs y '1'cas 
geoccooómicas y cultura.les del mundo, analizando ejemplos representativo& de los desequilibrios y desigualdades en el 
dcsam>llo que existen entre esos territorios. 
4.20.Analizarycomprcnderlacvoluciónquchasufridoalg6naspectosignificativodelavidahumana(rasgosdelavidacotidiana, 
de las ooodiciooes materiales de vida, de la organización política, hábitos y Cttlcncias, etc.) a lo largo de diferentes tpocas 
históricas, sct\alando los principales momentos de cambio en esa evolución. 
4.21. Rcoonoocr en la Constitución cspallola, los Estatutos de Autonomta y demás normas que regulan el funcionamiento de 
las oomunidadcs y municipios los principios, organismos, y funciones que intervienen sobre su comunidad y aplicar ese 
oonocimiento para enjuiciar y debatir hechos o actuaciones de la vida póblica y actitudes o oomportamientos ootidianol. 

Hasta aquf los elementos curriculares que se han cstablc:cido oomo oomuncs para todos losdiscl\os curriculares que regulen la 
formación básica de las personas adultas, y que cada una de las administraciones educativas podnl desarrollar y completar haciendo 
uso de las oompetencia.s que le atribuye el artfculo 4 de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo. 

Dcsputs de todo esto sólo resta manifestar el coovcncimiento profundo de todos los que han trabajado en este documenlo de 
que, independientemente de la forma oonacta que adopte la educación de 18$ personas adultas en cada uno de los territorios, es 
evidente que en todos ellos se está definiendo por igual el futuro de la educación de las personas adultas para las próximas décadas, 
y esto es algo que hace del currfculo una cuestión que mcrccc una consideración especial. 



XIII JORNADAS 
DE LA SOCIEDAD CANARIA 

ISAAC NEWTON , 
DE PROFESORES DE MATEMATICAS 

Del 11 al 14 
de Febrero de 

1993 
en Las Palmas 

de Gran Canaria 

MARGARlT A LÓPEZ SÁNCHEZ 

O 
el 11 al 14 de febrero del 
presente afio se celebraron 
en Las Palmas de Gran 
Canaria las Xlll Jornadas 
de la Sociedad Canaria Isaac 
Newton de Profesores de 

Matemáticas. 
Los grupos de trabajo, las ponencias 

yconíerencias plenarias giraron en torno 
a la Calculadora en Secundaria y la 

Cartll 111111ncüular tú los Jamadas 

Geometría en Primaria y Secundaria. 
Las Jornadas se iniciaron con una 

conferencia a cargo del profesor Juan 
Antonio Garcla Cruz cuyo tema fue De 
la Maum4lica Moderna a la Reforma y a 
través de la cual hizo un recorrido por los 
diferentes enfoques o estilos de ense
fianza por los que ha pasado la Mate-

1 
mática desde los años 60 hasta la actua
lidad, desembocando en el cuarto curso 

de la secundaria obligatoria en el que 
encontramos dos opciones: 

Matemáticas A, de carácter ter
minal, orientada a favorecer el desa
rrollo de las capacidades relacionadas 
con la aplicación de las matemáticas: 
para obtener y transmitir información, 
para resolver problemas relacionados 

1 
con el entorno y para tomar decisiones 
que las requieran. Según el conferen-



PROGRAMA 
Juewas, ll de februo de 1993 
3 - 4,30 Entrega de documentación. 
S D. la Maúllt6.llca MOtÜr1111 a la 

r•for••: alfMIUll refluio•H. 
Coofercncia a cargo del profesor 
Juan Antonio Oarda Cruz. 

6 - 7 

7 - 8,30 

Vleroe8 

~.d6. M la C.kwb'oru 
~MT-l"""'°"'61fl por 
Mario Celentaní, Director en 
Europa del Programa Escolar. 
Trabajo en grupos 

9,30 - 11 Trabajo en grupos. 
11 - 11,30 .Dc.ailllO. 
ll ,30 - 12,30 Trabajo en grupos. 
12,30 - 1,30 Comunicaciones. 
4 - S,30 Trabajo en ¡rupos.. 
S,30 - 6 Desean.to. 

ciante el enfoque de estas matemáticas 
quedaentrelosestilosemptricoyrealista. 

EncuantoalasMatemáticasB,cuya 
dferencia fundamental con la anterior es 
el mayor peso que debe darse a los as
pectos formales (lenguajes simbólicos, 
representaciones formales, tendencia a 
una precisión más alta en la utilización 
de conceptos, términos y cantidades), el 
profesor Garcla Cruz opina que puede 
derivar en el mecanicismo. (Por Jo que 
en cualquier caso habrá que prepararles 
enelBachillerparaestudiossuperiores). 

Por lo que a los grupos de traba jo se 
refiere, tanto el de la calculadora como 
los de geometrfa, fueron eminentemente 
prácticos. 

El profesor José Colera fue el ex
perto en el grupo del Uso de la Calcula
dora en la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y el BachiJJualo, cuya fina
lidad radicaba en que los profesores de 
matemáticas aprendiéramos a utilizar y 
valorar la calculadora como instrumento 
en nuestra propia actividad matemática 
y que conociéramos las posibilidades de 
la calculadora y adquiriésemos recursos 
para la utilúación de ésta en el aula. 

Respondiendo a los objetivos antes 
mencionados, la actividad del grupo estu
vo centrada en el estudio de las posibi
lidades de la calculadora para: favorecer 
el cálculo mental de los alumnos; habi
tuarseaestimargrossomodo el resultado 
de un problema, antes de proceder a su 
cálculo exacto; revisar y profundizar en 

6 - 7 Comunicaciones.. 
7,30 Asamblea de la Sociedad. 

S6beclo 
9,30 - 11 Trabajo en grupos. 
ti - 11,30 Dc:scalllO. 
11,30 - 12,30 Trabajo CD grupos. 
12,30 - 1,30 Comunicaciones. 
4 - 6 Trabajo en grupos. 
6 - 6,30 Descanso. 
6,30 - 8 Elaboración de conclusiones. 

DomJnco 
9 - 10,30 
10,30 

Lectura de concl usiooes. 
MO#M4lica-flcd4tt ,_. .,¡,_,_ 
era ~. por el pro[csor 
Oaudí Abina. 

Y, . IU ltrmino, abrazoa de despedida. 

el significado y propiedades de las ope
raciones numéricas, con polinomios, 
ecuaciones, logaritmos, limites, ... ; inda
gar e investigar propiedades numéricas. 
También se abordó el aprendizaje de 
algunos recursos concretos ysuoportuno 
uso, entre ellos: cálculo de valores 
numéricos de una función polinómica, 
resolución de ecuaciones para las que no 
existe algoritmo finito, tratamiento esta
dlstico uni/bidimensional, etc. El profe
sor Colera ponla de manifiesto que la 
calculadora despierta el interés por inda
garyquelas reflexiones son más positivas 
si hacemos uso de la calculadora 

El grupo de Geomdrla en la etapa 
primaria estuvo coordinado por el 
profesor Joaquln Giménez. En este gru
po sehiw un recorrido por los siguientes 
temas: Diseño general. Procesos. Con
ceptos y dificultades en el aula.- De la 
observación del entorno a la reflexión 
geométrica- Organización del trabajo 
en el aula. Al igual que en el resto de los 
grupos la actividad de éste fue emi
nentemente práctica. 

Lageometrfaen laetapasecundaria 
se trabajó en dos grupos: uno de ellos 
tenfaporlema:LaGeomdrfaquún11olver 
a tu clase: dale una oportunúlad. Al freo te 
del mismo estuvo el profesor aaudi 
Alsina y la tarea del grupo se centró en 
analizar los contenidos de Geometría 
que podrían integrarse en la Educación 
Secundaria, a través de considerar pro
puestas concretas de actividades, trabajos 

de laboratorio, proyectos, videos, ... eva
luación, sus dinámicas y sus relaciones 
in1erdisciplinares. 

El otro grupo que trabajó la geo
metrfaestuvocoordinado por el profesor 
Aorencio Villarroya y el tema que se 
desarrolló, de forma práctica, Geomelrla 
con PLOT. El indice de las actividades 
del grupo estuvo configurado por: -Teo
rfa de situaciones; -Diversos materiales 
para la construcción de modelos geo
métricos; -Construcciónde los poliedros 
regulares; -Construcción de otros polie
dros; -Actividades numéricas asociadas; 
- Aplicaciones de la Trigonometrfa: las 
matemáticas se construyen "contra• la 
realidad; - Utilización de los poliedros. 
Se pretendía poner en común los si
guientes aspectos: len qué niveles aca
démicos y de edad emplear este mate
rial?, lcómo utifüarlo?, evaluación del 
trabajo de alumnos y alumnas. 

Las conclusiones de los dos grandes 
temas que dieron contenido a estas jor
nadas podrfamosresumirlasdelsiguiente 
modo: 

En cuanto a los grupos que traba
jaron la Geometría, se puso de manifiesto 
que ésta ha sido secuestrada dela escuela 
por diversos factores y que se ha de 
preparar su retomo a las clases. Se hiw 
hincapié en la necesidad de recuperar 
lenguajes múltiples para presentar la 
Gcometrfaa nuestros alumnos. Se estima 
que la Geometr[a debe ser activa. mani
pulativa, que lleve a la investigación de 
una forma amena, partiendo siempre de 
la observación directa de la realidad y no 
reduciéndola a la pizarra o al papel y 
lápiz. Tenemos que ser conscientes de 
que la Geometría es una expresión viva 
de las Matemáticas y de que estamos 
rodeados de ella. 

Los materiales didácticos con los 
que se ha trabajado estos dCas en los dis
tintos grupos son útiles para todos los 
niveles, desde la Educación Infantil hasta 
la Universidad. Pues a partir de un mate
rialconcretosepuedeavanzarparaintro
ducicse en distintos niveles de abstrac-
ción, siempre que se haga de un modo 
razonado. En uno de los grupossecomen
zó haciendo figuras sencillas y se terminó 
en una excursión por la cuarta dimensión. 

En el ánimo demuchoscompañeros 
quedaba una preocupación: cómo recor-
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tarlos programas para introducir la Geo
metrfade forma interconectada con otros 
aspectos de las Matemáticas y no presen
tarla como algo aislado. 

El profesor Alsina cerró las conclu
siones des u grupo con la frase que habla 
dado contenido al mismo: La Geometrfa 
quiere volver a tu clase, dale una 
oportunidad. 

Por lo que al uso de la calculadora 
se refiere, se concluyó en que ésta es un 
instrumento no sólo necesario, sino muy 
valioso para la reOexión e investigación 
matemática en el aula, de tal modo que 
usada adecuadamente puede contribuir 
a mejorar la comprensión de este área. 
Cuando los alumnos usan bien la calcu
ladora no se pierden en las operaciones. 
Muchas veces errores de cálculo con
ducen a errores más graves de conceptos. 
La calculadora, por otra parte, permite 
recuperar métodos de cálculos deshe
chados por engorrosos, que ahora pue
den resultar más asequibles, más rápidos 
e incluso más atractivos y de gran utilidad 
para aclarar conceptos. Los compafteros 
que trabajaron en el grupo de la calcu
ladora conclufan invitando a potenciar 
el uso de la misma, utilizándola de forma 
racional en todos los niveles educativos. 

Entre las ponencias merecedestacar 
la de la profesora Margarita Mario sobre 
Modem y escuela. Matrimonio a la vista, 
basada en una experiencia coordinada 
por ella y cuya finalidad era fomentar la 
investigación en matemáticas a través de 
la telemática. Según la ponente la peda
gogla telemática es motivan te, integran
te: permite que los niflos se comuniquen 
con otras escuelas, diversificada: permite 
que cada alumno trabaje a su propio 
ritmo; propicia el aprendil.aje significa
tivo; fomenta el aprendizaje funcional; 
fomenta la amistad, sobre todo en ciu
dades deshumanil.adas, etc. 

El modem constituye un instru
mento personal de trabajo para el profe
sorado que permite el trabajo en equipo, 
salvando largas distancias y, por otra 
parte, es un instrumento didáctico para 
usar en el aula, permitiendo el trata
miento de un mismo tema en distintas 
escuelas, en simultáneo. 

Las Jornadas se clausuraron con 
una interesante conferencia a cargo del 
profesor Claudi Alsina, bajo el titulo 
Matem6tica-ficci6n para educadores 

realislas. 
El profesor Alsina inició su 

disertación manifestando que si bien en 
días anteriores, a través de las experien
cias desarrolladas en los grupos se habla 
intentado hablara nuestras inteligencias, 
en estos momentos hablarla a nuestras 
inteligencias y a nuestros corazones. 

El conferenciante, que en su ex
posición combinó la palabra con la ima
gen y la música, centró su discurso en la 
narración de una serie de breves historias 
en las que se entremeu:laba la realidad 
con la ficción. A modo de preámbulo, 
hizo alusión a una entrevista realizada a 
un candidato a Premio Nobel, en la que 
éste manifestaba: "la u top la es la que nos 
va a salvar", "lo utópico, sin embargo, es 
lo que realmente vale la pena, lo que nos 
va a salvar", "cuando hablo de utopía 
hablo del suefio radical por un lado y de 
la diaria eficacia por otro", "lo utópico es 
hacer cada día to que se puede hacer, 
sonando con lo que se puede conseguir 
mañana". 

Por otra parte, el profesor Alsina 
recordaba que la Ciencia-ficción trata la 
problemática del hombre actual a través 
de la observacion, análisis y crítica de 
posibles mundos futuros creados por 
extrapolación lógica del actual. Y que 
hasta estos momentos se hace Ciencia
ficción en Ftsica y Astronomla, que a 
través de viajes interplanetarios, robots 
ingeniosos y todo tipo de situaciones se 
hace una historia que no es posible y 
cuyo único valor está en conducirnos a 
una reOcx:ión. ReOexionarsobrenuestros 
problemas como educadores de mate
máticas es lo que el profesor Alsina pre
tendía con las historia de matemática
licción que a continuación nos relató. 

Serfa muy prolijo repetir cada una 
de tas historias, pero los lftulos son bas
tan te sugerentes: 1.AseíioriJa MargariJay 
la clase prodigiosa, E. T. y los logarilmos, 
Solo en~ lA ~ d.t Rainuuulo, El 
robol riguroso, Numancia nunca se rinlú, 
HÍSú>ria tú Marta, Una canoa sin vuella 
alrtfs. Todas ellas, a excepción dedos, se 
desarrollaban en un aula de Primaria, 
Secundaria o de la Universidad. Sin 
embargo, Numancia nunca se rinde hacia 
referencia a colectivos de profesores 
reticentes a los cambios, y eE autor lo 
ponla de manifiesto con expresiones tales 
como: "loquevalees lo de siempre", "hay 

que ver lo mal que llegan" (los alumnos), 
"Asf me lo enseftaron a mr, etc. Por el 
contrario,UnacanoasinYuellaalráshacfa 
alusión a los múltiples grupos de edu
cadores que a través de diversos <;:anales 
se están formando para afrontar los 
continuos cambios que depara la tarea 
de enseñar; constituía una invitación a la 
actualil.ación, a la innovación y a la 
utopía, entendiendo por tal "hacer cada 
dla lo que se puede hacer, sol'iando con 
lo que se puede hacer mañana•. 

Si en un primer momento podlamos 
pensar que el contexto en el que se desa
rrollaba cada una de las breves historias, 
quedaba muy lejos de nuestro entorno 
cotidiano, de nuestras aulas, de nuestros 
grupos de alumnos, al final calamos en la 
cuenta de que si eliminábamos de ellas 
los pequeftos detalles que pertenecían al 
ámbito de la ficción, nos quedaba una 
descripción bastante aproximada de lo 
que puede ocurrirnos a cualquier edu
cador de matemáticas en el aula. 

Don Manuel Fernández Reyes, uno 
de los organil.adores de estas Jornadas, 
dio por finalizadas l.as mismas con unas 
breves palabras que a continuación re
producimos: "Vayan a la escuela y cuen
ten lo que han visto y lo que han oído". 

Como para el resto de los profeso
res, para los que trabajamos con adultos 
las tareas y reflexiones que tuvieron lu
gar en estas Jornadas son de gran utili
dad. Cada uno pondrá en práctica todo 
aquello que contribuya positivamente al 
desarrollo de un aprendizaje signifi
cativo. 

Los profesores que trabajamos con 
adultos tencmosademásquecontemplar 
esta especificidad y los que además Jo 
hacemos a distancia, no podemos olvidar 
las caracterlsticas de los medios que 
usamos, en nuestro caso: material impre
so, clase radiofónica y encuentro pre
sencial. Teniendo en cuenta todos estos 
aspectos y la carencia que hay en edu
cacióndeadultosdedidácticasespecificas 
para las distintas áreas, debemos ir 
modificando "nuestros modos" en base a 
las experiencias desarrolladas con adul
tos y a las innovaciones didácticas que 
surjan para cada área. 

IQ6o 1E<lA:ilc&do~ 123 
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ABANDONO EN ,, 
EDUCACION A DISTANCIA 

OBSERVACIONES SOBRE ELPROBLEMA 
OTIO PETERS - FERN UNIVERSITÁT 

La Revista TSTRUZIONE A DIST ANZA public6 est.e artículo que, para Radio y 
Educaci6n de Adu/Jos, ha traducÚÚ> y resumÚÚ> Teodoro Sánclu!z Salto 

INTRODUCCIÓN 
Las características del problema son bien conocidas: 
- El 20% de los estudiantes de Economía en la FERN UNlVERSIT AT y el 50% de los de 

Matemáticas abandona el respectivo curso antes del primer semestre del primer curso. 
- En la mayor parte de los Sistemas de Educación a Distancia la tasa de abandono relativa al 

primer ai\o del primer curso es superior al 50%, por lo tanto lo nuestro no es alarmante. 
Son cuatro las razones por las que esa constante en la tasa de abandono relativa al primer al\o 

debe considerarse como un fenómeno particularmente grave: 
l. A diferencia de la Uruversidad a Distancia Británica u Holandesa, la FemUniversitat no 

puede invocar el atenuante de ser una Uruversidad abierta. 
2. AJ contrario del Sistema universitario a Distancia espal\ol, la Fern Universitat no se inserta en 

una tradición de tasa de abandono elevado en casi todas las Uruversiclades. 
3. Algunas de las razones de abandono que pueden ser consideradas clásicas en la Universidad 

presencial son irrelevantes en la FemUniversitat ya quede muy pocos alumnos de ésta pueda decirse 
que son "inmaduros• desde el punto de vista psicológico ni se puede decir de ellos que no tienen 
medios económicos ya que la mayoría de su alumnado son mayores, traba jan y tiene ingresos propios. 

4. Parece ser una característica especial del alumnado a distancia su •motivación". Están 
motivados por el espíritu competitivo y por el deseo de superarse a sí mismos. 

No obstan te estas premisas, el elevado númerodealumnosque abandona en la FernUruversitart 
representa un problema que afecta a varios sectores: Didáctica, Tecnología de la Instrucción, 
Psicología, Sociologra, Economía de la Instrucción, Polltica Educativa y Estrategias innovadoras. 

En este articulo se intenta analizar el sistema de todas esas variables implicadas. 

ASPECTOS GENERALES 
l. Definición 

Se habla de abandono cuando un estudiante interrumpe de modo prematuro un curso de 
estudios y consiguientemente renuncia a los respectivos exámenes. 

La tasa de abandono se calcula cada año diviendo el número de alumnos que se retiran sin haber 
hecho el examen por el total de los alumnos que habfan comenzado ese curso. 

Se presenta el problema de los que interrumpen el curso, pero luego, en un tiempo posterior, 
Lo completan, ldónde incluirlos? Por razones de claridad parece necesario diferenciarlos y no 
incluirlos con los que abandonan totalmente. Se trata de un aspecto importante porque el número 
de los que interrumpen es grande (más del 70% en USA). Restando éstos el número total de 
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abandonos se reduce. As( en Alemania Federal se reduce del 24% al 16% si se desquitan los 
"abandonos temporales". 

Sin embargo todavía sigue habiendo ambigüedades en el término "abandono" ya que se mezclan 
(se miden igual) a estudiantes con posiciones iniciales bastante diferentes: 

- Estudiantes con conflictos ambientales ... 
- Estudiantes que hace tiempo no estudiaban ... 
Esa mezcla hace que los datos estadísticos de abandono no sean claros ya que los motivos de 

abandono son diferentes. 

2. Importancia del problema para los estudiantes y para la universidad 
Desde el punto de vista del estudiante ... ABANDONAR significa: 
- perder la esperanza que había tenido al principio de curso 
- renunciar a algo que había juzgado importante para su vida 
- volver a tener un sentimiento de fracaso ... 
Hay que tener también en cuenta que la influencia de ese abandono es mayor en estos alumnos 

por ser mayores. 
Desde el punto de vista de la Universidad los abandonos: 
- Son un dafio para la misma, ya que se retiran de cursos que se han preparado con esmero 

especialmente para ello y ha supuesto dinero y trabajo. 
- El mismo nombre con que se suele llamar ese abandono indica su sentido catastrófico o 

desastroso. En USA se llama "Drop out•/ Un perdido. 
- El que abandona es, pues, "un perdido", "un retirado". 
- Casi se considera la tasa de abandono como si fuera una tasa de mortalidad. 

3. Un problema a esclarecer 
El problema es grave y los datos estadísticos lo confirman: 
- En USA entre 1880y 19801a taSadeabandono hasidocolllStante,a pesar delas transformaciones 

que ha sufrido la sociedad y las realizadas en la Universidad. 
- En la República Federal Alemana iguaJmenteentre 1970y 1977 no han cambiado los indices 

de abandono. 
- Y asr se podrían citar otras naciones, aunque los índices sean diferentes: Reino Unido con un 

20%. 

4. Procedimientos empíricos 
Estudiadas las causas del abandono éstas se han relacionado con: 
- La edad. 
- El tipo de trabajo. 
- El sexo. 
- Y una falta de información previa al estudiante. 
Tinto expone en su libro las siguientes conclusiones como causas de abandono: 
- El estado socio-económico bajo de los padres. 
- La falta de hábitos académicos. 
-Algunas características personales como la agresividad o la falta de control de su emotividad. 
- Falta de ambición profesional 
- Escasa integración en la Universidad. 
- Escasa integración social con los otros estudiantes y con los profesores ... 
A pesar de todo, como indican Langenbach y Korhohnen (1988) no hay respuesta para el 

interrogante lquién terminará los estudios? La respuesta queda en el misterio y no se ha descubierto 
todavía el secreto. 

LA FERN UNIVERSITAT: UN CASO PARTICULAR 
A veces consciente o inconscientemente se utilizan los datos del comportamiento de los 

estudiantes en presencia para juzgar a los de "a Distancia". 
Sin embargo hay muchos elementos de desventaja para los alumnos •a distancia"yque hacen más 

comprensible su tasa de abandono. 



'341 De otras fuentes 
~------------------------------------~ 

l. Elementos de desventaja 
l. El intervalo entre el año que se consigue el Titulo que da acceso a la Universidad y el que se 

comiem.a a estudiar es mayor en los alumnos a distancia (unos 5 ó 6 años después de conseguir el 
Htulo se deciden a estudiar y matricularse, con to que han perdido el hábito de estudio. 

2 Las características de los que se deciden por la Universidad a Distancia suelen ser: 
- deseo de independencia 
- deseo de autonomra 
- confianza en sr mismos 
- una mayor flexibilidad de esos estudios. 
3. Los alumnos a distancia suelen llevar una vida personal más empeñada profesionalmente y 

también familiarmente que los alumnos presenciales (trabajan, están casados, etc.). 
4. U no de los factores de abandono en la presencial es el elegir una carrera que no le va con su 

gusto, ya que tuvieron que elegirla porque no tenlan puntos para otra que hubieran deseado._ pues 
bien, en la FERNUNIVERSITAT, al ser muy escaso el abanico de facultades que se le ofrece al 
alumnado a distancia é:>tos tienen que elegir una de las que se imparten ncoesariamente y no tal vez 
la que d~rfan. Es decir que aquC están todavía más condicionados. 

5. Algunas vece; se catalogan como abandono casos que lo que sólo han hecho es cambiar de 
carrera elegida. 

6. Otros abandonan la Universidad a Distancia para inscribirse en la presencial, aunque la 
primera fue la que le dio el impulso para que se decidiera a estudiar. 

11. Tipología del abandono 
CaracterCsticas del alumnado que abandona: 
- Estudiantes que se matriculan y luego ni siquiera aparecen al principio de curso. 
- Los que se matriculan, inician el curso y abandonan después de un primer intento. 
AsC, por ejemplo, tenemos los siguientes datos estadlstioos del curso académico 1980-81 en la 

Facultad de Matemáticas: 
- 1.900 alumnos se matriculan y reciben material. 
- El 34'2% no llegan a comenzar el curso. 
- El 22'1 % se retira después del primer examen. 
- El 16'1 % no superó un suficiente número de pruebas y consiguientemente no fueron admitidos 

a los exámenes. 
- El 12'4% a pesar de haber sido admitidos a examen no se presentaron. 
- El 47% no superó los exámenes. 
De lo que resulta que sólo el 9'4% superó el Curso, es decir, 179 estudiantes. 

111. Causas del abandono 
Comparación con las causas de abandono en la presencial. 

Causas tú abandono en la presuu:ial: 
l. Falta de motivación. 
2. Falta de interés. 
3. ApaHa. 
4. Sensación de que el Curso no aporta nada nuevo. 
5. Rechazo de la forma de enseñanza. 
6. Interrupción por el Servicio Militar. 
7. Falta de medios económicos. 
Las razones6 y7 no valen para losalumnosadistanciayaqueéstossonadullosqueya han hecho 

el Servicio Militar y además trabajan y suelen tener medios económicos propios. 
Causas tú abandono en la Educación a Distancia: 

l. La tensión del trabajo. 
2. Las limitaciones por causas familiares (esposa, hijos, ... ). 
3. La falta de tiempo. 
4. Si, como ocurre a veces, se juntan varias de estas causas se explica mejor que el indice de 

abandono en los alumnos a distancia sea mayor que en la presencial. 
Hay autores que dicen que no se pueden comparar estos dos tipos de causas de abandono. 
En Jos paCses en vfa de desarrollo el abandono es todavía mayor. A modo de ejemplo: Pakistán, 

entre un 93 y un 99%; Venezuela, un 79%; Costa Rica, un 76%; Sudáfrica, un 50% ... 



IV. Perspectivas para la búsqueda de soluciones 
¿Se puede estudiar el abandono de Jos estudiantes a distancia con los mismos conceptos e 

instrumentos con los que se analizan los de instrucción en presencia? 
A primera vista parece que SI, sólo que habrla que tener en cuenta la incidencia que tiene sobre 

el abandono "la falta de integración social y académica" que tienen los estudiantes a distancia. 
BAJTELSMIT (1988) cree que las circunstancias externas de la vida de los estudiantes a 

distancia (familia, profesión, trabajo) influyen decisivamente en el abandono. Ya al final del primer 
trimestre han surgido dificultades: enfermedades de la esposa o de algún hijo, o se comprometen con 
algún otro tipo de trabajo que les resta tiempo y pierden ya el ritmo, se desmoralizan y abandonan. 

Por otra parte, cuando surgen esos problemas, resulta que nadie les ayuda, todos tienen prisas, 
incluso si llaman por teléfono se les atiende de prisa y corriendo. 

A causa de este tipo de experiencia los estudiantes a distancia piden: 
a) Una mayor información a principio de curso. 
b) La creación de un "Tutor• que por oficio estuviera sólo dedicado a ocuparse de ellos y de sus 

problemas, sobre todo en los momentos de desánimo. 
c) La intensificación de esa orientación a través de todos Jos elementos que forman parte de la 

organización: profesores, examinadores, correctores ... 

V. Los profesores universitarios 
A la hora de afrontar el problema del abandono los profesores opinan: 
a) Que la culpa es de Jos estudiantes que traen poca preparación. 
b) El indice de abandono indica que el nivel académico está alto, pero éste no se puede bajar, 

más bien habrra que irlo subiendo año tras año. 
c) La taSa de abandono en la Educación a Distancia es ciertamente grande y eso hay que 

aceptarlo. Debe ser reducida pero no se sabe CÓMO hacerlo, aunque debe intentarse una solución 
al problema. 
Qué dicen acerca del problema del abandono: 
Los Pedagogos: 

- La Educación a Distancia es una oportunidad para tantas personas que desean ampliar sus 
estudios. 
- La taSa de abandono no se puede aceptar así, pasivamente, pues supone un fracaso del proceso 
educativo y del profesorado. 
- Se impone una reforma de la Enseñanza a Distancia haciéndola más centrada en el alumno, más 
personal y más individualizada. 

Los Tknicos de la lnstrucci4n: 
Afrontan el problema desde otro punto de vista. Consideran la Enseñani.a/Aprendizaje como 

un sistema articulado a base de otros subsistemas interdependientes, en el cual son muchos los 
elementos que convergen para un determinado fin u objetivo. 

Ese sistema tiene solamente un valor de hipótesis, cuya validez debe ser demostrada en un 
experimento controlado. 

Si no se consigue el objetivo debe modificarse el sistema para mejorar los resultados. 
La evaluación, en este caso, tendría un valor fundamental. 

Los Psú:61bgos: 
- Relacionan el abandono con la motivación. 
- Formulan una serie de teorías de la motivación relativas a los adultos. 
- El abandono: 

a) Es el resultado de una incongruencia entre el estudio y los factores de base de la Universidad: 
- entre mi yo y mi super-yo 
- entre mi yo y los otros estudiantes 
- entre mi yo y los profesores 
- entre mi yo y el ambiente. 

b) Es una lucha entre factores positivos y negativos. 
Concluyen que para bajar la taSa de abandono debe elevarse y reforzarse Ja motivación de los 

alumnos. 
Los Soci41bgos: 

Los Sociólogos como causas del abandono apuntan: 
- Consideran el abandono como un conflicto entre el individuo y Ja sociedad. 
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- Un abandono a nivel universitario puede ser considerado como •un castigo•. 
- OVERMANN (1984) hace un análisis crflico de la condición social de los estudiantes a Distancia. 

Para él la desventaja de estos estudiantes consiste en que no están inmersos en un ambiente 
universitario. La ºsocializ.ación" que se produce en el interior de la universidad ellos no la tienen. 

El estudiante a distancia está aislado, a eso se le at\ade la necesidad de tener que trabajar y 
atender a su familia ... de forma que el estudio se reduce para ellos a una cosa subsidiaria. 
Los ta>tWmislas de la inslrucción: 

Lo ven desde el punto de vista de costes/beneficios. El abandono: 
- Reduce la productividad universitaria. 
- En Inglaterra sale 1.200 dólares por alumno con un 20% de abandono. 
- El Alemania y otros paises ocurre lo mismo y con mayores pérdidas. 

Además, mientras en la Universidad presencial los costos fijos son bajos y los costos variables 
son altos, en Ja Universidad a Distancia ocurre lo contrario. 

lQué se puede o debe hacer entonces ... ? 
A pesar de todas las dificultades y obstáculos negativos no podemos quedarnos indiferentes. 
- Es claro que hay que corregir esa tasa de abandono. 
- No es tan claro el CÓMO. 
- El camino está sembrado de dificultades. 

~trateglas que se podrían seguir: 
a) No existe en las Universidades la tradición de una intervención de los estudiantes activamente para 

reducir esa tasa de abandono. Habría que introducirla. 
b) La falta de fondo monetario impide ahora y en el futuro próximo Llevar a cabo cambios profundos 

de la estructura organizativa y del personal. 
c) No hay personal dedicado a atender especialmente esos casos de abandono antes de que se 

produzcan definitivamente. 
Es, por eso, necesario intervenir con urgencia y como sea. 
Se delinean a continuación cuatro posibles métodos. 

1. Condiciolll!S de riesgo. 
Localizar enseguida a los que tienen mayor riesgo de poder abandonar y una vez localizados 

proveerlos de especificas oportunidades de ayuda. 
Los resultados obtenidos con un análisis de ese tipo han sido demostrados por la Open 

University (1983) con los siguientes datos obtenidos: 
Tienen más probabilidad de abandonar: 
- Los más viejos sobre los más jóvenes. 
- Los hombres (33%) sobre las mujeres (26%). 
- Los que trabajan en trabajos manuales (49%) sobre las amas de casa (25%). 
- El abandono es inversamente proporcional al nivel de estudios que el sujeto ha realizado 

anteriormente antes de matricularse. 
- Abandonan más los de la capital (Londres 37%) que los del este del Midlands. 
- Más los de Matemáticas y carreras tecnológicas (45%) que los de Art,e (32%). 
- Más los matriculados en cursos que llevaban ya varios años funcionando que los de reciente 

creación. 
- Es menor el abandono en los cursos que están apoyados con guiones radiofónicos o televisivos. 
- Es menor también el abandono en los cursos que tienen algún tipo de asistencia presencial aunque 

ésta sea sólo veraniega. 
Resumiendo resultarfa que el estudiante con menor riesgo de abandono serla: una mujer, ama 

de casa, de edad media, diplomada, residente en el este de Midlans, inscrita en un curso de arte, de 
reciente creación, con apoyo de guiones radiofónicos o televisivos, que participa en sesiones 
presenciales activas y que ha evitado sobrecargarse de asignaturas al comenzar el curso. 

Contrariamente el de más riesgo de abandono sena: un hombre, de 65 años, sin certificados de 
instrucción secundaria, residenteen Londres, que estudia matemáticas, en un curso que Lleva ya años 
creado, que no sigue guiones radiofónicos, y que no participa en sesiones presenciales. 

Estos datos son interesantes como definición de un perfil individual pero dificilmente pueden 
ser utilizados como esbozo de una estrategia de reducción de la tasa de abandono. 
2. Análisis esladlslicos. 

Un segundo método apunta a hacer un análisis detallado de las causas. 
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La FemUniversitat ha realizado una büsqueda de las causas y la ha presentado en unos estudios 
realizados por BARTEL (1983). 

Causas % 
- Cambio de trabajo, stress en el trabajo ............................................................................................. 59'3 
- Tiempo excesivo requerido por el estudio ....................................................................................... 49'4 
- Excesiva dedicación a la vida privada ............................................................................................... 34'8 
- Excesiva duración del curso ................................................................................................................ 34'2 
- Preferencia por los estudios tradicionales ........................................................................................ 31'4 
- Falta de contacto social con otros estudiantes ................................................................................ 27'3 
- Excesiva tensión flsica o mental ......................................................................................................... 22'1 
- Expectativas de una mayor ayuda por parte de la Universidad ..................................................... 15'2 
- Uso de los estudios a distancia como preparación para obtener un puesto en Ja presencial ... 10'9 
- Escasa obtención de resultados positivos ......................................................................................... 10'6 
- Falta de ayuda por parte de la familia............................................................................................... 9'9 
- Elegir un Curso demasiado dificil ..................................................................................................... 9'6 
- Escasa importancia dada por el sujeto al estudio ........................................................................... 87 
- Idea equivocada de lo que es la E.ducación a Distancia ................................................................. 7'2 
- El curso es costoso............................................................................................................................... 47 
3. La moli11aci6n 

Estudio realizado por la Universidad a distancia sueca NKI-SKOLEN. Concluyen que se reduci
ría la tasa de abandono si la distancia entre estudiante-profesor se acortase y ya que necesariamente 
tiene que ser a distancia podrla ser contrarrestada con algún otro método de atención al alumno 
especial. 

Para verificar experimentalmente esta hipótesis un grupo de estudiantes ha gozado de las si
guientes medidas: 

a) Cada estudiante tenia asignado desde el principio un TUTOR PERSONAL Fueron con
tratados para ello tutores a jornada completa con ese fin de atender sólo a un curso. 

b) El teléfono era usado como medio supletorio de comunicación. 
c) El Tutor contactaba con el estudiante 18 d(as después de envlo del primer material, luego 

después de un mes y nuevamente al tercer mes. 
d) Si a las cuatro semanas el alumno no enviaba los deberes escritos, éste recibía una llamada 

telefónica de pane de su tutor personal. 
e) Los ejercicios corregidos eran deweltos el mismo dla que se recibian, mientras que los del 

grupo control se devoMan cinco d(as después. 
f) Todas las pruebas escritas con sus soluciones correctas eran comentadas por el tutor que 

emiUa su juicio. 
g) Los estudiantes conocian a su tutor a través de una cana de presentación donde se le daba 

también el teléfono del tutor y se le enviaba una FOTO del mismo. 
Resultados: El grupo experimental obtuvo un éxito porcentual elevado (37%) respecto al grupo 

de control (22% ). 
El experimento demostró que una mayor atención individual al alumno reduce positivamente 

la tasa de abandono y produce un mejor aprovechamiento por parte del alumno. 
4. BúsqWtla diaa6nica... 

Este método no aporta nada original. Solamente indica que se debería atender a ese alumno que 
ha abandonado y seguirle la pista y estudiar su comportamiento a través de unas encuestas. 

Soluciones a medio plazo. 
l. Una mayor ayuda por parte de un tutor que siga de cerca la problemática de cada alumno. 
2. Agilizar la integración académica de Jos alumnos adoptando medidas para sostenerla de un 

modo constante. Para ello es necesario incrementar la interacción real entre los alumnos y la 
estructura didáctica (profesores, correctores, tutores ... ) consiguiendo una mayor participación del 
alumnado en la vida cultural de la Universidad. 

3. Garantizar un m(nimo de integración social. Para ello se debe establecer una serie de 
contactos reiterados. 

4. A los ojos de los estudiantes la FernUniversitat no debería aparecer como un aparato 
burocrático que les indica con regularidad los trabajos a realizar sino como una institución viva de 
la cual ellos mismos forman una parte. 



l3sl Libros y revistas 
------------------~-------------------MO 
FOMENTAR 

LOS HABITOS 
DE LECTURA 

lnhu• dlcat. Ohj t'll \0:'1. 
Apttn1tir.UC ti fr.Jeat50 15Colar 

CÓMO FOMENTAR LOS HÁBITOS DE LECTURA. Ev~Uoe Cbanneux. 
CEAC, 1992, 156 p4gs. 
Dentro de la colección Aula práctica, este tltulo aparece con la idea de dar 
respuesta a cuestiones muy concretas: Lcómo conseguir una lectura eficaz y 
cuáles son las causas del fracaso en este campo? 
La autora da cuenta de SU$ propias experiencias y haoe un allá.lisis, ameno, 
profundo y con muchos ejemplos y rcsClmenes csquemátioos, que penigue 
ayudar a padres y maestros para que puedan dedica.ne a mejorar los h.4bitos 
lectores de SU$ hijos o alumnos. Para ello comenta las condiciones para un 
auténtico aprendizaje de la lectura y se esfuerza por construir una pcdagogla 
de lectura eficaz. 
Al final del libroseencucntra una extensa bibliografla que preocdc al detallado 
lndioe. Si se haoe una lectura eficaz de los temas cabria destacar, entre otros, 
los siguientes: 
- Los componentes del saber leer (las tres dimensiones. Cuadro pág. 53). 
- Lu situaciones de lectura (resumen en pág. 58). 

,. -El método de aprendizaje efectivo: el método de despenamiento (pág. 63). 
"""., c.ac -Los grandes pñncipios de un auténtico aprendizaje de la lectura (pág. 77 ... ). 

La acción "oorTCCtora" del fracaso (página 135 ... ). 
Es, por tanto, un libro lleno de datos e Ideas que persigue dar suma importancia a la lectura y resolver esta 
problemática estudiantil con propuestas pedagógicas concretas. 

A LA EDUCACIÓN POR LA COMUNICACIÓN. lA prlicllca ck la comunlcacl6n cducaUvL UNF-SCO/ 
OREALC. Chlle, 1992. 
La mejor manera de conocer el contenido de este interesante libro es 
tenerlo entre las manos y LEER desde la primera basta la tlltima página. 
"Constituye una importante motivación para rellexiooarsobre la necesaria 
aSO<;iación cntn: comunicadorcsycducadorcs",scdicec:n la prcsc:ntación. 
Asimismo se aportan ideas sobre Comunicación en Educación de Adultos. 
El trabajo que resellamos lo Inicia el autor haciendo una relcctura de las 
ideas pedagógicas frelnetianas (grupo comodlula básica de aprendizaje, 
educandoscomocmisorcsygestorcsdesuaprendizaje •.. ). Acontinuación 
se destaca la potencialidad del buen U$O de los mass media en beneCicio de 
la educación a pesa!" de lo complejo del asunto. Más larde el leclOJ" podrá 
conocer práclicas y experiencias educativas donde la paniclpación es lo 
importan le. Por Clltimo se contrastan dichas prácticas con las realizadas 
en cnse6arw1 a distancia y se proponen nuevas estratcgi&. 
Sin duda mcrccc la pena ir pasando las hojas de este hbro que baoe 
continuas referencias a la educación de adultos y que dcscnbe vive y 
coloquialmente algunas experiencias concretas previamente seleccio· 
nadas por el autor basándose en las siguientes pautas: J"clevancia, 
compromiso, originalidad, variedad de medios, actualidad y novedad (ve!" pág. 15). El lector, además de conoce!" 
lestimonios, se convencerá de que el tllulo del libro es una afirmación que el autor defiende al reiterar ideas como 
éstas: "La comunicación debe sel" un componente clave en 106 prooesos educativos democniti1.adores·. "En 
pcdagogla comunicacional se trata de potenciar a los educandos como emisores". 

INFORME SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVACANARlA. Consejo F.acolarckCanariM 1991. 
Este informe fue aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Canarias en sesJón celebrada el 16 de marro de 1991. 
Editado por el Consejo, es el primero que se realiza y fue elaborado por sus técnicos psicopedagógjcos y con ell06 
han colabonido los servici06 informáticos y estadlsticos del I.c.E. de La Laguna y diferentes entidades y 
especialistas en sondeog de opinión, estadlstica y temas educativos. 
En la presentación, el presente del Consejo, D. PedroHemándcz, expresa laaa:ncia de "que es valioso recoger las 
opiniones de padres y proícson:s". No se trataba, por tanto, de sopesar la realidad educativa canaria en tcorfa sino 
a través de la cxplicitación de las opiniones y valoraciones personales de los dos grandes colectivos anles 
mencionados. 
En este informe se profundiza en el tema del fracaso esoolary se dan sugerencias y alternativas al disel\ar un plan 
de mejora de la calidad de la cructlanu. Para llevar a cabo la recogida de información se utilizó el procedimiento 
del sondeo: una encuesta 1900 padres y 750 profcson:sdel archipiélago consistente en un cuestionarioabierto(vcr 
preguntas en P'g. 26). Tam~ fueron consultados 100 directores de EGB y 63 de BUP. 
Esta publicación se estlUClura en tres panes: l. Estudios emp(ri006. 11. Valoraciones del Consejo Escolar. III. 
Sugerenciaa y alternativas. 
En cada parte sc analizaron diferentes secciones (ver lndioe) y son de interb los recuadros que reflejan rcstlmenes 
a modo de valoraciones finales y de recomendaciones principales. 
Es un metódico trabajo en el que, como se dice en la pág. 291 de conclusiones, "le exponen mllltiplcs sugcn:ncias 
c:ort'CIClivudelsis1cmacducativocnlarcalidadcanaria".Sugcrcnciasque"apuntanalan:duoc:ióndelfracasoc:scolar 
ya una mejor calidad de la cnscllanu"yqueapareoen globalizadas en un Proycctodeorganizaciónyactuación de 
la Administración. Este Pl'O)'ccto se esboza en el cuadro de la pág. 273 donde se especifican los fines, los planes y 
laa condiciona de deurrollo. 
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NEW GUIDEBOOK ror cknlopment 
and productioo or UknlC)' makrlals. 
A.slan Cultural Centre ror UNF-SCO 
(ACCU). 
El 11tulo del libro que reseñamos tiene 
una primera palabra que es clave para 
entendcl" el sentido de esta publicación 
que, con IA roopcraeión de la UNESCO y 
delos Estados MiembrosdeAsia/Padrico, 
ha editadoACCU. La palabra es NEW • 
nueva. Eso significa que la uufAquc se 
pubhoó en el 8S se ha revisado en el 90. 
Después de la coníerencia mundial de 
Educación para Todos (entre otros 
encuenlr06 regionales e inlemacionalC$) 
se ha conseguidoelaboraresta GU!Aquc 
tiene la interesante virtud de ser, ante 
todo, pnlctica y que es una obligada 
referencia para todos los que trabajan en 
el campo de la atrabelización. 
Cua1ro secciones y dos apéndices 
conforman el contenido de esta "nueva 
gula para el desarrollo y la producción de 
materiales alfabcti1.a<lores". 
Antes de considerar cómo se producen 
los dís1intos tipos de materiales de 
aprendizaje (libros impresos, sopones 
audiovisuales, juegos. .. ) se dedica un pri 
mer capítulo a lo conceptual y lo teórico. 
Después, en el bloque selccción y adap
tación de los materiales que existen, se 
explica cómo utilizarlos y, más concreta
mente, cómo adaptar 1 las situaciones 
racionales el sistema que se describe en el 
a péndicc 11. Más tarde, sección 4, se habla 
de la distribución y evaluación de 
materiales. 
De gran interés son las estadlstieas del 
apéndice I (pág. 156) cxtraldos del infor· 
me mundial sobre Educación (Uncsco 
1991). Las referencias a España son las 
siguientes: 
- 4'6% analfabetos mayores de lS afio¡¡. 
- 1 % ana.lfabetos entn: IS - 19 allos. 
. Entre 1970y1990 descenso del 34'3% 
para quedar un total de 1.440.000. 
No hacemos comentarios pero sf IClia 
neocsario un análisis comparativodcestos 
datos en el contexto EUROPA 



TESORO LEXJCOGRÁFJCO DELF.SPAÑOLEN CANARIAS. VV .AA. ILA.E 
Gob6erM. Canan-. 1992. 

Pa.ra entender verdaderamente 
la voluminosa obra que rese
llamos a continuación nada 
mejor que empezar citando la.s 
palal>rJS que en la introducción 
postprólogo aparecen firmadas 
por louutores: "Este trablljo no 
ca, en ef eá.o, un diccionario pro
piamente, sino -romo a u propio 
título indica- un Taoro ~<>
¡ydfico, qucpn:tendcreunirtodo 
el h!xico registrado en las 
lnvcatigacionea precedentes. 
Nos parea: que C5IJI recopilación 
pucdcbrindarmllltipbventajas 
a los dialectólogos y a los 
lexicólogos y lexicógrafos del 
espallol gcncral, porque facilita 
la consulta rápida de cualq uicr 
t~nnino estudiado en la.s hablas 
canarias, sin necesidad de andar 
rebuscando en la bibllogralla 

anterior. Esta información puede resultar muy tltil no sólo para la redacción de 
unbucn diccionario dialectal del espal\ol canario, que es nuestra finalidad 
llllima,aino tambibl para la elaboracióndcdiociooarios generales de la lengua 
cspaJiola, ya que permite medir con efectividad la extensión de determinados 
"OCablos caliílClldol de dialcctalcs o de amcricanismos en los diccionarios al 
uso. Las oomparacíones que pueden establecerse entre vocablos andaluces, 
extrcmcfloa, amcricallOI y canarios, por ejemplo, serán a partir de ahora más 
rápidas, y tambii!n -aperamos- más seguras, porque la consulta del Te.s«o 
ofreocal lector, además, las diversas definiciones y explicaciones dadas por los 
que han recogido el vocablo antes, con lo que a la rapidez y Cacilidad de la 
consultase unen la exhaustividad y la exactitud. Así, el lcctorcncontrani,junto 
acadadcftnición,yde Corma abr'c:viada,el nombre del autoryel título de la obra 
de la que se ha tomado, con lo que el investigador -valibidosc de la relación de 
las fuentes consultadas· siempre dispone de la referencia conCt'Cla y puede 
acudir a ella para ampliar la infonnación. 
En la elabonlción de cate Taoro ~<>¡ydjiw, que se ha realizado durante el 
perfodo 1987-1991,tc han registrado casi todos losestudios lingO!stioos de los 
que tenemos noticiayqueaCcctanal léxico canario, tanto las obras publicadas 
(basta el afio 1991) oomo algunos manuscritos inéditos que se convcrvan en 
Biliolcc:as de accao ptlblico y que pueden, por tanto, ser consultados por los 
investigadoru. Hemos evitado, sin embargo, el simple registro de un vocablo 
en un texto literario o periodfstico, porque lo que nos ha interesado es la 
definición o cxplicacióo quese hace de l!I, no su simple presencia o uso en los 
textos escritos. 
Cooliamos finalmente en que este Tt;Wt'O lcckogrdftco que sale ahora a la luz 
concribuya • impul&ar loa estudios sobre el léxico canario y sobre el léxico del 
cspallol general, y que facilite& los lcxioólogOI y lexicógrafos su arduo Ira bajo". 
El cntrcoomillado antcrioc es extenso pero creemos que muy ncccaarlo para 
capur todo d sentido de este "léxico de léxicol". Las m páginas que lo 
componen vienen a cubrir una laguna y eso a pesar de que el espallol de 
Canarias es una variedad de las más estudiadas en las tlltimas d6cadas. 
OJalquicB que dc:aec us.ar perfeáamcnte este tesoro le:xicográí100 deber.! 
tener en cuenta Las adYertc:ncias de la página IS y recordar que todo el lbioo 
regiatrado ca recopilación, ca recogida de infonnación y es exposición 
croool6gíca de Las diversas definiciones y explicaciones de muchos estudjogog 
(la relación de librol y artfcu.los apareoc tras las abreviaturas). 
Antes de terminar cata rcaella quercmOI e:xpn:sar el mismo 8IOIDbro del 
prologuiala,cl~D.GrcgorioSalvadoryponcralgunondjctivosmás 
al1n1t.jo de unoa 1utorea c::aractcrizado por la voluntad, la cCectMdad y las 
ideas daBI. U. prol'c:aora D. Cristóbal c.ornJca Zumbado, 01\a. Dolores 
Cor1>clJa Dfaz y Olla. Maria Ángdca Álva.rez M.aníncz han m:ado una obra 
rcalmaitc admirable, ingente, rigurou, ordenada, cicnUfica, meditada, etc., 
etc. Tal ca ad que 200cjc:mplareade esta edición han contado con el patrocinio 
de la Real Academia Eapafiola y por todo ello 1C puede afirmar que es 
cicnamcntc un TESORO, con todas las letras maytlscula.s, que pudiera y 
debiera 000YCr1ir1C en un buen diccionario dialectal en los próximos allos. 

CUADERN06DEANUAIUOFILOSÓFICO. W.AA. UllMrüdlld*NllYU'T&. 
FA. apcrtmulaL 
Esta publicación que V3lll06 a resellar la edita el servicio de Publicacioocs de 
la Universidad de Navarra. 
Ea una publicación que se define abierta a los distintos doccntcs de fil0606a 
en todos los nivelca educativos y que contiene propuestas de tipo peda&ógico 
en plena coos.onancia con las orientaciones y disposiciones legales del MEC y 
lasAutonomw yquc pueden convertirse en material muydtil para prol'esons 
y alUIDDOI. 
A travb del índice de loa diferentes cuadcmos recibidos hemos podido 
comprobar que todos oCrccen la liguicnte estructura: 

a) Una presentación doode se responde a la pregunta l qui6l es el autor1 
yscincluycuncsqucmaogu!adcltextoofragmcntoqucscvaacomcntaryuna 
página con pn:gunw. 

b) Una exposición extensa y por partes de la filosolla concreta que 
ayudará a situarse a quien se enfrente al texto. Este apartado contiene unas 
páginas de actividades oomplcmcntarias y una bibliografía. 
EslOI cuadernos han nacido de las aportaciones realizadas en diferentes 
encuentros filo5óli<uorpnizados porlascccióo dcFílocolla dela Univenidad 
dcNavarraparaprofesocesdemcdiasyCOU.Al¡unosnombR:sprota&Onistas 
son: Marx, Dcscancs, Sanre, Popper, Niel2SChc, Aristóteles, Horthcimcr, 
Platón •.. Y la.s gufas han sido elaboradas en equipo. 

SIGNOS. TMriaypl"Kl.lca•la 
Educad6r>. Año J º'mero 7. 
OclubR DkkmbR 91. Centro 
clcprofesores•GU6n.Aaharlls. 
82pqinas. 
En la tlltima página de cata revista 
que edita el CEP de Gijón se 
invita a la suscripción y cuando 
nos detenemos en au lectura 
oblervamos, entre otros detalles, 
lo siguiente: 

a) E& una publicacióo que 
se cnvfa gratuitamente a 
numerosos lugares siempre que 
estén relacionados con el mundo 
de la educación. Todos los 
Centros Asturianos la n:cibcnasí 
como diferentes organismos e 
inst itucioncs. 

b) Es una revista que se 
edita tres veces al allo y que se 

define como "proyecto editorial autónomo, pluralista y aitico" con todo lo 
referente a educación. Admite colaboraciones. 

e) De su contenido da Ce la página 2S en la que aparcocn los sumarios de 
los seis nllmeros editados anteriormente. En general, cada revista está 
encabezada por cJ pertinente editorial al que siguen artículos muy en 
consonancia con el subtítulo que se alladc al nombre de la revista: Tcoña y 
práclica de la educación. Esto signíílCI que a la redacción de la misma llcpn 
mensajes de distintos autores, pero todos ellos con d denominador comlln de 
"comunicarpensamientosyeq>eriencias"paracompartirlosconotrosdoocntca. 
En el presente nllmcrose dedican veinte páginas a la parte t.córica y 1C babia 
de "la labor de asesoramiento en la enscfiaru.a", de la importancia y la 
necesidad de asesor o agente de apoyo. En el aspecto practico las páginas 
restantes cst.án ocupadas por tres diíerentes artículos que vienen a decir. 

a) La competencia lingO!stica es la finalidad esencial de la cnacfia111.1 de 
la lengua. 

b) La nueva y reformada secundaria ofrece la oportunidad de seguir 
avanzando en la linea de enfoque significativo al cnsc6ar literatura. 

c) Las Ciencias Sociales se prestan a la elaboración de proredOI 
innovadon:s y se propone uno en coocn:to. 
Es digna la empresa emprendida por el ooledivo de CEP de Gijóo y mcrccc 
la pena tener entre manos el producto por ellos elaborado. Huta d nombre 
está 8-0Crta<k>. 



~ Libros y revistas 
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SISTEMA MODULAR: Una naen propauta 
cwrlc:ular pan la Edac:ad6n ck AduJlos ColectiYo E.A.. 
"A¡usUna ck Ar9g6n" ck M611&oles. EdJL A,ylanlamlenlo 
ck M65~&es, 1992, 97 págs. 
El ooloct ivo "Agustina de Aragón" nos presenta un libro 
queaurgeen un intentodeaillematízarau propia pnlctica 
educativa; una práctica fundamentada en unaconocpcíón 
amplia de la Educación de Adulta& y en la que ac ha 
opiado, desde hace añoa, por la aplícacióo de sistemas 
modulares como forma de conseguir una mayor 
adccuaci6n y eficacia CD la labor educativa. 
N<>1 ca casual que las tareas de rcdaoción del libro hayan 
coincidido con el ambicnt.e de discusión en tomo a la 
LOGSE; de bocho, el ooloctivo ha catado trabajando 
aimululncamente en el tratamiento que recibe la 
Educación de Adultoaen la Reforma. En la perspectiva 
del nuevo marco legal cate trabajo puede contribuir 
eCica.zmente a la determinación de programas o 
elementoa de programaa adecuadoa para la educación 
de las pcnonas adultas. 
Un sistema modular es, para los autores del libro, un 

conjunto organizado de unidades format.ivas (módulos) de diverso carácter (ogligatori<H>ptativo, 
prcacncial- a distancia) que por su fü:xibilidad da respuesta tanto a las necesidades de formación 
ins1rumental de los adultos, como a aquellas otras más individuales (gustos y aficiones, circunstancias 
personales, cx:pcctativanociales y laborales, etc.). Todo ello visto en la penpoctiva de un disellocurricular 
abicnoy Oexible, capaz de adaptarse a las cambiantcaexigcncías del entorno y susceptible de inCOfJ>Orar 
e in1cgrar las aportaciones que ese entorno pueda generar. 
El ooloctivo realiza una ICrie de precisiones acera de los concept06 que consideran imprescindibles para 
manejarsccn el trabajo con los sistemas modulares y los ofrecen a los lectores como punto de partida para 
una poslerior reOcxi6n y discusión. 
Aspocl06 conoc:micntes al curriculum, organización, metodología y evaluación apaiuen cxplicad06 de 
una forma extensa, precisa y acompalllld06 de ejemplos extra.id06 de la práctica colidiana realizada en 
Móstolca;urseofrec:cn,amododeancxog,losmodelosdeencuestaspasadasalalumnadosobrcelsistema 
modular,deevaluacionca,deficha5desolici1uddemódul060ptativos,deaondcodeacti1udesein1crcscs. .. 
Lo que el educador/a deadull06 encontrará en la lectura de las páginas de este libro es, ante todo, una gufa 
pnlctica de actuación para poner en práctica un sistema modular, leeri la descripción de un trabajo real 
y por lo tanto, p06iblc. El oolcctivo "Agustina de Atagón" ha hecho realidad una vieja aspiración de los 
enscllantes: facilitar el que las personas adult.as discl\cn au propio curriculum. El cómo lo han hecho es 
j ustamcnle el con tenido del libro. 

ACERO SAEZ, Eduanio: Cñnka de la fOl'ID8d6o Profesional F.spañola. Toma l. F.dlclones Cicn1cas y 
profnlonales S.L M.adñd 1'93. JOL p6gjoas. 
EDITEPSA, empresa dedicada a la publicación de libros 
1&:nico& y profesiooaJes, ha sacado al mercado este primer 
tomo de una serie de ocho que tendnl como objetivo acercar 
el mundo de la Formación Profesional a tod06 los interesados 
en ella a travbdecst udiosdiíctentesque uaz.arán el desarrollo 
histórico de la F.P. ligada o no al sistema educativo de cada 
momento. 
El autor de esta crónica hace una extensa y profunda 
descripción del ambiente IOciológico, la vida laboral y la 
Cormacióodetrablljadocu"deadceloomieazodelaprcodiujc 
ancsanal basta CinaJea de lo& 1llol scscntc" (subtítulo). Ello 
lo oooaiguc, IOb!'e todo, gJ'lcias a que en su trayectoria 
profesional ha publicado lllÚ de 400 artfcul06 CD la revista 
"ProCcaiooes y cmpn:su" y que junto a otras fuentes han 
permitido la elaboración de cate monumental tr.ibajo. 
Observando el swnario(página 299)ac pucdeaprociaroómo 
ac estructura el übro que rcscllam06. Consta de tres panes y 
un total de nueve caplluloa. AJ final de cada pan e ac oCrecc 
una bibüogrllla ydeade la P'&ina 290ac rdaciooa d Indice 
lqis1alivo de la F.P. El recorrido cronológico es este: 

1 ") Hasta comienzos de la edad Contemporinca. 
2") Siglo XIX y mcdiadol del XX. 
3°} A11oa 19SS a 1979. 

CIW\11' \ m: 1 \ 
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En cata historia del Trabajo ac encontrarán comenta.ri06aobre diferentes planes de estudios y análisis de 
las leyea a.nteriorca a la L.G.E. del 70y, por supuesto, a la actual LOGSE: 

HEMOS RECIBIDO 
AU:MÁN, S.:ElpintorNblorManrnFcmández 
de la Torre (1887-1938). Edic. Cabildo Insular 
de Gran Canaria. Las Palmas 1991. 71 pág. 

ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACIÓN: 
Pensary repensar la Educaclón. lnoocporadooca, 
presentaciones y patronol. 1984-1900. 8UC001 
Aires, Argentina, 1991. 

ACOSTA GUIÓN, D.: LA quibl ac lo cuento? 
Antología. C.C.P.C. Sta. Cruz de TencriCc, 1990. 
132 páginas 

BOLE11NESDERESÚMENESANAÚTICOS: 
lnstílulo Nacional de Educación de Adultos y 
Secretaría de Educación Póblica de Méóco. 

CASTELLANO GIL, J.M. y olnla: Historia de 
las Cortificacioocs de la isla de La Palma. CCPC 
Sta. CruzdeTcncriCc, 1991.117 páp. 
D.E.E.P. Revista FAO (varios nómeros). lnler
cambio. Educación y dcsarTOllo. Roma 90-91. 
ESPACIOIESPACIOESCRITOn•6-7.(Revista 
literatura en d06 lenguas). Invierno 91. Diputa
ción de Badajoz. 159 páginas. 

FIGUEROA lÑIGUEZ, M• J.: Nuevas formas 
de actuación en educación especial. (La conac· 
c11<:ión de aulonomíacomo principio educativo). 
Ed. Escuela Espatiola S.A Madrid 1991. 127 
págs. 
CONZÁLEZ, J.M.: Medidas y contabilidades 
populares (las "cuent.as") de las pescadoras y 
venteras del valle de la Orotava). C.CP.C. Sta. 
Cruz de Tenerirc 1991. 'JB7 págs. 

HORADEPOESfA(Revlsla blDMStnl). Vari06 
ndmeros. Ed. Javier Lcntini. Barcelona. 
MARTiN, C.: Canarias: siete claves pollticas (la 
s• columna). C.CP.C. Sta. Cruz de Tcoerife 
1991. 267 págs. 

MEDINA, L: La canción del alisio. C.C.P.C. Sta. 
Cruz de Tcnerife 1991. 83 páp .. 
MJNISTER.10 DE CULTURA. Panorámica de 
la Edición Espallota de Llbr06 1990. Serie: 
Análisis sectorial del libro nº 6. Centro del libro 
y de la lectura. Madrid 1991. 245 págs. 

PADRÓN PADRÓN, A; Gastronomía berrefta 
de ayer y de hoy. C.C.P .C. Sta. Cruz de Tcncriíe 
1990. 437 págs. 

PATRONATO DE LA CASA DE COLÓN. 
Anuario de Estudios AtJántiOOll nº 36. 1990. 
Madrid-Las Palmas. 

PAZ, Manuel de: WangOermert y CUba (Tomo 
1). Taller de Historia. C.C.P.C. y Ayuntamiento 
Los Uanos.. Sta. Cruz de Tcncrife 1991. 211 
págs. 

RAMOS TRA VER, Z.: Adminiauación y gestión 
de Centros de Bachillerato y de F.P. (pC!blico& y 
privados). Ed. Eacucla Espallola S.A Madrid 
1991. 673 págs. 

REVISTA LATINOAMERICANA DE 
INNOVACIONES EDUCATIVAS. Una 
realización de la comunidad americana. Afio 111 
nº 3. 1990. Junio nº 4. 1991. Argentina. 
RODR.IGUU., M. / HERNÁNDEZ, M" R.: La 
Pintura en Canarias basta 1900. C.CP .C. Sta. 
Cruz de Tencrife 1991. 124 P'P. 
SINTESIS. am.ta Documn&U lle Ckodal 
Sodalcs~roenxnca-.Nºl4.Mayo-ap10 

1991. Edit. AV. Sociedad FAit. Slntesls S.A 
Madrid. 
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Cartilla, de 
alfabetización . para mu1eres 

El Centro de Apoyo Integral a la Mujer 
"Juana Azurduy", oon sede en Sucrc
Bolivia, ha publicado una cartilla de 
alfabctil.ación elaborada como una 
propuesta para trabajar con las 
mujeres migrantes que viven en 106 
barrio6 pcrifúi<:oc de la ciudad. 
En principio han hecho una edición 
experimental que ha oontado con la 
asistencia financiera del Fondo de 
Inversión Social: FIS. 
La cartilla de alfabetización "Las 
Juanitas" sigue UD método de alfa· 
bctízación basado fundamentalmente 
en situaciones y actividades cotidianas 
cona:ctasde la población a la que está 
dirigida. 
Las lllminas iniciales de esta cartilla 
representan a uavésdcdistintas vifíe
tas muy significativas situaciones que 
ponen de manifiesto la necesidad de 
alfabetiunc para poder afrontar con 
bito los problemas que se plantean 
en el día a d!a. Acto seguido se inicia 
el estudio de 106 fonemas, partiendo 
de un centro de intens representado 
mcdiantedibuj06y una frase genera
dora. Las frases, en general muy elo
cucnles son del tipo "Mí marido me 
pega", "La leche materna alimenta 
mejor", "La arroba de papa está cara•, 
"Vivo en la casa de mi mamá, "En la 
familia todos tenemos derechos", 
"Dcnunciem01 la violación", "Somos 
mujcrcsbilingiles", "La plata no alcan
za para vivir", etc. Como se puede 
apreciar estas frases ponen de ma
nifiesto la situación &OCio-cultural de 
los oolcctÍYOI de mujeres de los barrios 
populares de Sucn:. 
Con el fin de intensificar el proceso 
de alfabetización el C.entro de Apoyo 
Integral dela Mujer"Juana Azurduy" 
cuenta con el suplemento de prensa 
"La McdiaNara.nja"qucse utiliza para 
ejerciciOI de lectura, reflexión y 
expresión oral-gráfica-acrita. 
La dirección del Centro de Apoyo 
Integral a la Mujer "Juana Azurduy" 
es: Calle Oruro 186. Till06.: 22 3 S8 • 
30 182. Casilla 799. Sucn: • Bolivia. 

Hoúinda: 
universitarios 
mayores de 50 

,.. 
anos 

Más de 4.000 holandeses mayores de 

SO años están inscritos en centros y 
escuelas de educación superior de 
todo el pafs. Asisten a cursos tan 
variados como Derecho, Historia del 
Cine, Lenguas o Informática. Est01 
"estudiantes• pueden iniciar una 
carrera regular, escoger diversas 
asignaturas de varios programas o 
bien asistir a cursos especiales para 
adultos.. Esta óltima opción es muy 
popular entre quienes no desean 
obtener UD lftulo oficial sino ampliar 
sus conocimientos. 
Las universidades de Amsterdam y 
Leiden oCrcccn la posibilidad de elegir 
las materias q uc prefieran y sumarse 
al resto de los alumnos. Los Cinicos 
requisitos para que estos estudiantes 
de la denominada tercera edad 
accedan a la uníversidad es haber 
cumplido SO allos y abonar los gastos 
de matrícula. 
La Educación Superior Especial pa.ra 
Adult06(HOVO,en holandés) consti· 
tuye la opción más popular a la que 
pueden acx:cder. Se 1 rata de programas 
pensados para los que desean apren
der en la uníversidad, pero sin ser 
aprcmiadosporunanotaolltulofinal. 
Desde 1986HOV0ofrecccunos para 
personas entre 50 y 65 añ06 a no más 
de SO kilómetros de su hogar. La 
duración de cada uno de estos cursos 
esdeunosd06 meses y medio, tiempo 
durante el cual asisten dos veces por 
semana a aulas unívcrsitarias para 30 
personas. 
Por una vez, el tiempo juega a favorde 
los adult06, disponiendo asf de más 
horasquclos j611Cnes para preparanc. 
La falta inicial de conocimient06 es 
suplida con serenidad y con la satis
facción de estudiar por placer. 
HOYO-Holanda forma parte de la 
Asociación Internacional de Univer
sidad de la Tercera Edad (AIUTI). 
En Espafia, el organismo miembro de 
la misma se llama Aulas de la Tercera 
Edad. 

Revista 
electrónica 

Dcamews,revistaclcctrónicaintcrna
cional sobre educación a distancia fue 
creada por el American Ccnterfortbe 
Study of Distance Education de la 
Universidad estatal de Pensilvania en 
abril de 1991. 
El pasado año, esta revista ya contaba 
conmásdc700abonadosdc28pa!scs 
diferentes y UD gra.n nllmcro de lec
tores. Investigadores, administrado
res, estudiantes, cte. pueden presentar 

INVESTIGAR. Conclusiones de un 
seminario sobre radio 
IINVESTIGAR 
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Bajo el titulo INVESTIGAR, la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER) ha publicado un resumen del Seminario que el pasado 
año tuvo lugar en Ecuador yen el qucaprticiparon la práctica totalidad de las 
emisoras vinculadas a esta asociación. 
En un lengua je sencillo, el informe parte de las experiencias desarrolladas por 
la radio popular y educativa de América Latina y ofrece una serie de 
orientaciones encaminadas a motivara todos los que laboran en estas emisoras 
para que dirijan sus miras hacia la investigación. 
Investigar no sólo para hacer mejores programas cada d!a sino también para 
actualizar la gestión de las emisoras. El informe aporta datos concretos para 
realizar una práctica de investigación. 
Pa.ra más información contactar con: Maña C. Mata. Área de Investigación. 
Valladolid nº 479 y MADRID. Casilla 17-034639 • QUITO-F.cuador. 
Tfno.: S24358. Fax: S03996 

sus artfculos sobre Educación a Dis
tancia y,sisoo accptadosypublicados, 
podnln recibiroomentariosypregun
tas de todos 106 lcelores. 
A través de Dcos-L, foro electrónico 
internacional a distancia, se estable
cen en Dcosncuwsyotrasquc puedan 
interesar a cuentos trabajan en la 
cnacllanza a distancia . Este foro, 
Dcos-L,está abiertoacuentosdcseen 
participar. 
Para más información sobre Deos
news y Deos-L, dirigirse a: 
Morten Flatc Paulscn. 
The Pcnaylvania State University 
Thc American C.entcr Cor lhc Study 
oC Diatance Educatión 
403 South AIJen Strcct, Suite 206 
Univcrsity Park, PA 16801-S202 

Formación de 
formadores 

En 1993scdesa.rrollaráen F.apafía un 
proyecto para formar especialistas en 
educación a distancia de personas 
adultas. El proyecto está promovido 
por el C.entro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a distancia 
(CIDEAD)del MinistcriodcEduca
ción y Ciencia en colaboración con la 
Uníversidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). 
Los contcnid06 formativoa serán: 

Bases conceptuales y metodología 
de la educación a distancia. 
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- El apoyo tutorial. 
- Investigación y evaluación e n 

educación a distancia. 
- Educación a distancia en Espaha y 

en el mundo. 
Se utilizará una metodología a distan
cia y loa destinatarios son aquellos 
profcsorcsoliocnciadoequeimpartan 
o puedan impartir ense6anzas a 
distancia dirigidas a pcnonasadultas. 
Con d fin de poder contar con la 
ayuda financien que el Fondo social 
Europeo dedica a los proyectos en 
matcriadcformaciónprofesional,cste 
proyecto ha sido pn:sentado a la 
iniciativa europea EUROFORM. 
Las instituciones europeas de educa
ción a distancia que cst~ interesadas 
en este proyecto pueden contactar 
con: Mariano Jabonero Blanco, 
Subdirector General de Educación 
Permanente. Ronda de Atocha, 2. 
28012MADRID. Tfno; (91 )5285001 
Fax (91) 4297788 

Cursos de ltz 
UNED 

La UnivcBidad Nacional de Educa
ción a Distancia (UNED) convoca, 
dentro de la oferta de Programas de 
Formación Permanente del Pofeso
rado y Emellana Abierta a Distancia, 
para el cuno 9:}.94, una ICricdecursos 
destinados a profesores y a la forma
ción de adultos en general. 
Los objctillos de estos cursos &00: 

Fomentar la actualización profe
sional y cultural de colectivos diver
sos en difCl'Cllltes :lmbitos del cono
cimiento. 
Cooperar en la formación de 
detcnninadosscctoresde la pobla
ción que por sus caractcósticas 
neocsitan la actualización de cono
cimicntO& teóricoa y prácticos. 
Estimularelaprendizajeautónomo 
y la fonnación continua a tr&VQdel 
estudio independiente en que se 
IUStenta la eDICl\anz.a a distancia. 

El programa de cunos de formación 
del profesorado esú integrado por. 

Creativídad y tecnología 11. 
Didáctica de la matemática para 
profesores de E.G.B. 
Didáctica de la ex¡>f'alión escrita. 
Lectura de la imagen y medios 
audioYisuales. 
Educación especial para la 
integración acolar. 
La educación infantil en la familia 

(ciclo 3-6 afios). 
- Programación lineal y mécodos de 

oplimización. 
- Dados, monedas y urnas. Incro

ducción al cálculo de probabi
lidades. 

- Did:lctica de las ciencias naturales. 
- La Formación de educadores de 

adulcos. Aspectos did:lclicos y de 
organización escolar. 

Los CUJ"SOSdel programadeensellania 
abierta a distancia son: 
- Infonwltica jurfdica. 
- Introducción a la infonwltica. 
- A la intdigencia artificial. 
- Tendencia y procedimientos de la 

DOYCla española actual. 
- Traducción del inglés al espafiol: 

teorfa y práctica l. 
- Animación sociocultural. l . . ¿Qu~ 

es la animación sociocultural? 2. 
Fundamentos y problemas. 

- Educación para la salud. 
- Basesqulmicasdelacontaminación 

y su control. 
- Control de calidad. 
Cadacursoconstadematerialescrito 
aucosuficientey algunoue complctlln 
oon casetes y videos. 
Los cursos comenzarán el 15 de 
noviembre de 1993yte.rminaránel 30 
de junio de 1994. El plaw para solici
tudes de imcripción es del 1 al 30 de 
junio. 
Para más información dirigirse a: 
Formación del Profesorado, Aparta· 
do 1401 O, o Enscfia117.3 Abierta. Apar
tado 60153. 
28080 MADRID • Espalla 

CESAP: 
Propuesta 

formativa de 
acción social 

El Centro al Servicio de la Acción 
Popular (CESAP) es una asociación 
civil sin fmes de lucro, de inspiración 
cristiana, no gubernamental e inde
pendience. Fue fundado en 1974 y 
estádestinadoafortalocalapanicipa
ción social y polfcica de los sectores 
populares, promoviendo su organi
zación, formación y solidaridad a 
travbdeproyectosaltemativos, parti
cipalivos y aucogestionarios. 
ComopanedelMovimientoPopular, 
quierededicarsuspenonasyrecursos 

•a la aniculación de las fueaas sociales 
que luchan por conseguir un espacio 
de poder en la Sociedad Civil". 
A lo largo de sus 19 aftos, la part.icipa· 
ción de la comunidad en los espacios 
de coma de decis.ión ha sido un reto 
para CESAP. La propuesta formativa 
cons1i1uye su herramienta clave para 
que los sectores populares profun
dicen en el carácter participativo de la 
democracia y en las dimensiones de 
justicia e igualdad. 
Desarrolla su labor en Venczuda y 
bajo el lema: PROTESTA CON 
PROPUESTA, FORTALECE l..A 
DEMOCRACIA, se oompromete a 
impulsar con ánimo y compromiso, 
junto a grupoey organizaciooes popu
lares, la acción comunilaria que puede 
transformar realmente a su pafs. 
En relación con la propuesta forma
tiva de esce año, 1993, CESAP ha 
publicado un follecocon información 
cxhausciva sobre: ceneros de forma
ción, servicios formativos, servicios 
organizativos y ceneros regionales, 
especificando los diferentes progra
mas de actividades que se desarro
llarán a lo largo de QIC año. 
Losccntro6deformaciónsonespacios 
en los que CES.AP realiza sus accivi
dades formativas. Además estos cen
tros, tres en cotal, pueden ser solici
tados en alquiler por otras organiza
cioneseinslituciones. Las aaividades 
que CESAP desarrolla en CSIOS c:en
trosson muyvariadas: talleres, cursos, 
encuentros, etc. 
Los servicios formativos apoyan a los 
grupoe y organizaciones a través de: 

DiseJlo de materiales educativos. 
Talleres. 
Asesorfa en planificación y eva
luación en la acción grupal. 

Est:lnconformados por los siguientes 
programas: 
- Formación para la Organiz.ación. 
• Formación Específica. 
· Formación Profesional. 
Los servicios organizalivos son pro
puestas nacionales que impulsan y 
apoyan experiencias o rganizacivas 
concretas, asesoran y dan seguimiento 
en áreas específicas y desarrollan 
investigaciones sobre los procesos 
organizacivos de un seccor social 
determinado. 
En estos servicios se incluyen los 
programas de salud, atención al nil\o 
y de jóvenes y los siguienles sectores: 
Apoyoa Unidades de Gestión Econó
mica (AUGE), Acción Campesina y 
CISOR (Centros de invesligaciones 
sociales). 
Los ceneros regionales eslán descina· 
dos, fundamcn1almen1c,adesarrollar 
proyeccos de desarrollo local. Cada 
uno de ellos ofrece programas 
diferences. 

11 Pltzn para 
iguaJdad de 

oportunidades 

El día 11 de mano del presente afio se 
prcsenló en Madrid el "11 Plan para la 
igualdad de oportunidades de las 
mujeres". 
Este Plan constiluye la continuación 
del primeroyscdesarrollaráen como 
a cuatro ejes fundamentales: 
- Elprimero,cneUreadeeducación 

para diversificar las opciones esco
lares y profesionales de las nifias y 
jóvenes, y conseguir que todas las 
mujeres puedan acceder a mayores 
niveles de información, formación 
yculcura. 
El segundo, en el área de empleo 
para reducir la tasa de desempleo 
femenino, la segregación laboral 
por razón de sexo, y mejorar las 
condiciones de trabajo de las 
mujeres ocupadas. 

- El tercero es~ configurado por el 
reparto de responsabilidades fa. 
miliares y dombticas, que permita 
a las mujeres compatibilizar btas 
con el trabajo profesional, y que 
poeibílile,ademú,tantoaloshom
brcs como a las mujeres, el desa
rrollo integral de su personalidad 
como individuos. 
Por 61timo, el cuarto eje estará 
de:scinado a colectivos especmcos, 
los colectivos de mujeres en los que 
la desigualdad y la marginación se 
manifiestan con especial dUl'C7.8. 

Los objetivos que sc pretenden 
alcaozar, a trav& de loa cuacro ejes 
que configuran el Plan son los 
siguientes: 

Aplicar y desarrollar la legislación 
igualitaria. 

- Promover la participación equita· 
tiva de las mujeres en loa procesos 
de elaboración y transmisión dd 
conocimiento. 
Equilibrar cuantitaliva y cualitati
vamente la participación de las 
mujeres en el mundo laboral. 

- Difundir una imagen aocial de las 
mujeres ajustada al mundo actual. 
Promoverun repanoequitalivode 
responsabilidades dombticas. 
Incrementarla participación social 
y política de las mujeres. 

- Propiciare! aooesode las mujeres a 
puestos de decisión. 

- Mejorarlosaspeclos18Ditari06que 
afeccan especfficamente a las 
mujeres. 

- 1nsertar socialmente a colectivos 
de mujeres afedadas por procesos 
de marginación. 

- lnlegrar las polflicas de igualdad 
en el marco incemacional. 



Agenda ~ 

Tele enseñanza en el 93 IX Foro de CEDEFOP 
Se celebrará en Trondhein, Noruega, entre los dfas 20 y 25 
de agosto una conferencia y exposición internacional. El 
tema será el desarrollo y la aplicación de las técnicas de 

telecomunicación para incrementar el conocimiento 
humano en todo el mundo. 

Dirigirse a: 
Conference Secretariat, TeleTcaching 93, Norwegian 

Computer Society. 
POB. 6714 Rodelokka, N-0503 Oslo, Norway. 

Tel. ( +47 2) 370213. Fax ( +47 2) 2354649 

Conferencia mundial sobre 
inteligencia artificial en 

Educación 
Organizada por el Departamento de inteligencia artificial de 

la Universidad de Edimburgo y patrocinada por la 
Asociación para el Avance de Computadores en Educación 

(AACE), se celebrará en Edimburgo (Escocia) entre los dfas 
23 y 27 de agosto. 

Contactar con: Helen Pain 
Departamento de inteligencia artificial de Edimburgo 

80 South Bridge. Edimburgo UK. 
Tel (31) 650 2719/20. Fax (31) 650 6516 

Conferencia sobre garantías de 
calidad en la enseñanza abierta y 

a distancia 
Tendrá lugar en el Downing College, Cambridge los dfas 28, 
29 y 30 de septiembre. Será de tipo participativo (talleres) y 
está orga nizada por la sección académica y profesional de 

EDEN. Se prestará especial atención a la dimensión 
paneuropea de la ensefian:za a distancia. 

Información: 
Alan Tait, EDEN A&P 

Conferencia, Open University. 12 Hills 
Road, Cambridge CB121PF. UK 

Se celebrará en BerUn, los días 22 y 23 de octubre. 
Para más información diirigirse a: 

F. Alan Qarke 
CEDEFP, Maison Jean Monnet, 
Bundesalle 22. D-1000 Berlln 15 

Congreso del Consejo 
Internacional de Medios 

Educativos (CIME) 
Se celebrará en Barcelona entre el 22 y el 24 de noviembre 
con el tema "Los nuevos entornos tecnológicos al servicio 
del profesor•. Se podrán presentar comunicaciones, entre 

otros temas, sobre ensefianza a distancia. 
Información en: 

Congreso del CIME, 
Fundación Serveis de Cultura Popular. 
Proven~. 324, 3r, 08037 Barcelona. 

Tel (93) 458 3004. Fax (93) 458 87 10 

XXI Jornadas Nacionales 
SOCIDROGALCOHOL 

La sociedad cientffica SOCIDROGALCOHOL las organiza 
en Bilbao, los dfas 17, 18 y 19 de noviembre. Se pretende 
abordar algunas cuestiones que, desde una perspectiva 

multidisciplinar constituyen motivo de preocupación entre 
quienes desarrollan su labor en el ámbito de las 

toxicomanfas. Admiten comunicaciones cienúficas, posters y 
cintas de video. 

Dirigirse a: 
Secretaría Técnica 

EDEX KOLEKTIBOA 
Particular de lndautxe, 9. 48011 BILBAO 

Tel (94) 427 57 09. Fax 441 7512 



raci~mo 
y x~nolobi11 

Constatando la existencia y el aumento en la Comunidad de actitudes, de movimientos y de actos de 
violencia xenófobos en muchos lugares, que a menudo van dirigidos contra los inmigrantes; 

Considerando la importancia primordial que las instituciones de las Comunidades conceden al respeto de 
los derechos fundamentales proclamados solemnemente en la declaración común de 5 de abril de 1977 así 
como de la libre circulación de las personas en la forma prevista por el Tratado de Roma; 

Considerando que el respeto a la dignidad de la persona humana y la erradicación de las manifestaciones 
de discriminación racial forman parte del patrimonio cultural y jurídico común de todos los Estados 
miembros; 

Conscientes de la contribución positiva que los trabajadores originarios de otros Estados miembros o de 
países terceros han aportado y pueden continuar aportando al desarrollo del Estado miembro en el que 
residen legalmente y del beneficio que de ello resulta para la Comunidad en su conjunto, 

• 

condenan enérgicamente cualquier manifestación de intolerancia, de hostilidad y de uso de la fuerza 
contra una persona o grupos de personas por motivos de diferencia racial, religiosa, cultural, social 
o nacional; 

• 

afinnan su voluntad de salvaguardar la personalidad y la dignidad de cada miembro de la sociedad, 
y de rechazar cualquier forma de segregación hacia los extranjeros; 

• 
consideran indispensable que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la realización de 
dicha voluntad común; 

• 

están determinados a continuar los esfuerzos comenzados para proteger la individualidad y la dignidad 
de todos los miembros de la sociedad y a rechazar cualquier forma de segregación respecto de los 
extranjeros; 

resaltan la importancia de una información adecuada y de una sensibilización de todos los ciudadanos 
ante los peligros del racismo y de la xenofobia y la necesidad de velar porque se evite o reprima 
cualquier acto racista o xenófobo. 

DECLARACIÓN CONTRA EL RACISMO Y U XENOFOBIA - de 11 thjunio de 1986 
del Parlam111t1o tllU"Op«)¡ el COllSt}t> 1 los np<Ysen/Qnlu d11 los t!suulM 1'11Vflhros nu11ú/os 1111 111 S'1tO del Const!}t> 1 tú la Comls/611 




