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---------- Editorial 

¿NUEVO PROYECTO ECCA? 

e En el momento de imprimir estas páginas acaba de celebrarse la 

reunión anual del Consejo de Patronato de la Fundación ECCA, con la 

presencia de todos sus miembros y bajo la presidencia de honor de D. 

Manuel Hermoso Rojas, presidente del Gobierno Autónomo de Canarias. 

El acuerdo fundamental que establecen por unanimidad los 

consejeros es el deseo de renovar el compromiso que la Fundación 

ECCA viene manteniendo, desde hace veintinueve años, con toda la 

sociedad en general y con la población canaria de forma muy particular, 

a fin de promover su desarrollo cultural y educativo. El Consejo de 

Patronato cree que ha llegado el momento de adaptar las acciones 

culturales y educativas que constituyen el Proyecto ECCA a las 

inquietudes, necesidades y demandas de la sociedad actual. 

El pronunciamiento del Consejo de Patronato constituye un mandato 

para todos los miembros de ECCA, que afrontan ahora un nuevo reto: la 

renovación de sus objetivos. Una renovación que debe cumplir con el 

requisito fundamental de favorecer un eficaz desarrollo de la LOGSE en 

todas aquellas enseñanzas que ésta contempla, y siempre dentro de la 

perspectiva de la atención a los sectores más desfavorecidos. 

e El panorama de la educación en Canarias, con especial hincapié en 

las enseñanzas de adultos, y los planes de trabajo de la actual 

Administración educativa son analizados en este número de Radio y 

Educación de Adultos en una amplia entrevista realizada al titular de la 

Consejería de Educación y Vicepresidente del Gobierno de Canarias, D. 

José Mendoza Cabrera. 

e El año 1994 ha sido declarado Año Internacional de la Familia, 

declaración que reproducimos en nuestra sección ·oocumentos". ECCA, 

con su amplia tradición de trabajo en Escuela de Padres, se apresta a 

emprender acciones destinadas a que esta celebración anual no pase 

desapercibida. 
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Crónica 
de un éxito 
anunciado 

El pasado día 4 de fe
brero, en el colegio S. Ig
nacio de Loyola (Las Pal
mas de Gran Canaria, Es
paña) tuvo lugar una en
trega masiva de títulos de 
Graduado Escolar. 

Se concentraron más 
de 1.200 personas con un 
desborde lógico para la 
ocasión del salón de actos 
de dicho colegio. 

La presentación del 
acto corrió a cargo de José 
A. González Oávila y Lidia 
Farray. Las actuaciones se 
abrieron con el grupo 
folclórico de Radio ECCA, 
seguido de la coral, tam
bién de esta Fundación, y 
la actuación final , rema
tando brillantemente la tar
de-noche, correspondió al 
dúo popular y conocido 
Piedra Pómez, quienes pa
rodiaron alguna que otra 
clase radiofónica de este 
centro de adultos. 

A continuación se pro
cedió a la entrega, simbó
lica, de algunos títulos de 
Graduado Escolar y finali 
zada esta entrega la alum
na Rosa Delia Hernández 
Benítez pronunció en nom
bre de todos sus compa
ñeros una palabras de pro
fundo agradecimiento para 
esta emisora por su gran 
labor cultural durante tan
tos años. 

En la clausura de este 
acto intervinieron con sus 
palabras Juan L. Veza, 
director general de la Fun
dación, Rafael Arrocha, 
director de Radio ECCA y, 
finalmente, el Exmo. Sr. 
Vicepresidente del Gobier
no Canario y Consejero de 
Educación José Mendoza, 
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El ICER/orma a sus enseñantes 
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (lCER) con su proyecto 

"El Maestro en Casa• está elaborando una serie de fascículos para la capacitación 
de los "facilitadores• o maestros orientadores que ofrecen sus servicios a la 
Educación de Adultos. Son ya tres los fascículos editados, con el primero de ellos 
titulado "Hacemos camino al andar• se pretende mostrar un panorama global del 
ICEA, cuáles son sus fundamentos, objetivos y proyectos, el contexto histórico en 
el que se ha desarrollado, etc. 

En el segundo folleto, "Herramientas para crecer". se presenta el aspecto 
metodológico del material didáctico que sirve de base a la oferta educativa que es 
"El Maestro en Casa•, y se explican ampliamente todas aquellas cuestiones que 
Sé tienen en cuenta para la elaboración del material escrito y del programa 
radiofónico. Este fascículo se edita también en alemán como homenaje al desapa
recido fundador de la institución, Padre Franz Tattenbach. 

El tercero, "Facilitando el camino", ofrece al facilitador diversos recursos para 
que puedan "apropiarse del material y desarrollar el proceso de enseñanza
aprendizaje". 

"El Maestro en Casa• es un programa cooperativo de educación entre adultos 
realizado conjuntamente por el ICER y el Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica. Utiliza un sistema que combina programas de radio, materiales impresos y 
encuentros con facilítadores y trabaja desde la alfabetización hasta el tercer ciclo 
de la Educación General Básica. 

de cuya intervención des
tacamos estas palabras: 
"Radio ECCA permite los 
triunfos como esta noche. 
Por tanto no sólo la Con
sejería de Educación va a 
seguir contando con Radio 
ECCA, va a seguir apo
yando a Radio ECCA, sino 
que va a hacer todo lo po
sible para seguir poten
ciando a Radio ECCA". 

También dirigió unas 
palabras a los verdaderos 
protagonistas, a los alum
nos que obtuvieron su títu
lo de Graduado Escolar: 
"Este es un paso, sin duda, 
que revela la ansiedad, las 
ansias de las canarias y 
los canarios por mejorar 
nuestras condiciones cul
turales ... Yo quisiera ani
marles a Vds. a que este 
no sea el último objetivo 
cultural y estoy convenci
do que a través de Radio 
ECCA, o de otra institu
ción, van a continuar me
jorando". 

IPSICOL 
y el 

desarrollo 
fa1niliar y 

comunitario 

El Instituto Psicoeduca
tivo de Colombia (IPSl 
COL) viene desarrollando 
un "Proyecto de desarrollo 
familiar y comunitario" de
nominado PROFACOM, 
que se dirige a los pobla
dores más necesitados de 
la ciudad de Medellln. 

En su metodología se 
combinan emisiones radia
das dos veces por sema
na en Radio Bolivariana, 
cartillas en las que se tra
bajan temas como "el ofi
cio de padres". "las rela
ciones conyugales•, "nece
sidades del niño" ... ; y se
siones presenciales. Seis
cientas cuarenta y dos per-

senas, el 95% de las cua
les son mujeres con eda
des comprendidas entre 25 
y 40 años, casadas y con 
profesión sus labores, par
ticipan en el primer ciclo 
de PROFA-COM con el 
ánimo de formarse para, a 
su vez, poder formar con
venientemente a sus hijos 
e hijas. 

La valoración que el 
alumnado hizo de las car
tillas es excelente, al igual 
que la de las sesiones ra
diofónicas, dándose el 
caso de que algunos parti
cipantes se integran en el 
proyecto utilizando única
mente estos dos elemen
tos, y no asisten a las se
siones presenciales, aun
que éstas sean el comple
mento final del proceso 
educativo. Las sesiones 
presenciales, también 
excelentemente valoradas, 
corrieron a cargo de 55 
monitores (el 90% muje
res, amas de casa o estu-



diantes en su mayoría) que 
previamente realizaron ta
lleres de preparación so
bre dinámica de grupos, 
educación de adultos y 
metodología ECCA. 

El pasado mes de fe
brero se inició el segundo 
ciclo del Proyecto de De
sarrollo Familiar y Comu
nitario sobre "Educación 
personalizada para la 
sexualidad y el amor•, que 
consta de tres fases con 
quince talleres cada una. 

La formación 
para el empleo 

en 
RadioECCA 
En el mes de marzo co

menzarán en Radio ECCA 
siete cursos ocupaciona
les dentro de los progra
mas de Formación y Em
pleo que financia la Con
sejería de Trabajo del Go
bierno Canario con ayudas 
del Fondo Social Europeo. 

Estos cursos son gra
tuitos, cuentan con una 
acreditación oficial y tie
nen como finalidad facili
tar la incorporación a un 
puesto de trabajo o reci
clar al trabajador en acti
vo. Van dirigidos a distin
tos colectivos: menores o 
mayores de 25 años des
empleados y activos, con 
un sólo requisito académi
co, el título de Graduado 
Escolar para los cursos de 
Inglés Básico (96 horas) , 
Trabajador Polivalente de 
Artes Gráficas (375 horas), 
Organización Contable en 
las Pymes (96 horas), Téc
nicas de Gestión en las 
Pymes (62 horas) y Res
taurador Medioambiental 
(54 horas). Y el de Diplo-
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mado en EGB para Escue
la de Radio (1.200 horas) 
y Monitor de Animación 
Escolar (40 horas). Parti
ciparán 420 alumnos de 
diecisiete municipios de la 
región, organizados en 28 
grupos de 15 alumnos. 

Radio ECCA con esta 
experiencia amplía su ofer
ta educativa a la forma
ción para el empleo en un 
momento en que una ma
yor cualificación profesio
nal no sólo es necesaria 
para entrar en el mercado 
de trabajo, sino también 
para mantenerse en él. 

ECCA, 
mie1nbro del 

Comité Canario 
para el 

AIF 

La Comunidad Autóno
ma Canaria asume como 
propios los objetivos del 
Año Internacional de la 
Familia (AIF) y ha procedi
do a la constitución del 
·comité canario" con el fin 
de que vele por el cumpli
miento de los principios y 
objetivos propuestos por 
las Naciones Unidas para 
el año 94. Además de Ra
dio ECCA componen el 
comité representantes de 
la Comunidad Autónoma 
de Canarias encabezados 
por el Presidente del Go
bierno, representantes in
sulares y locales, respon
sables de servicios socia
les de cabildos insulares, 
representantes de organi
zaciones no gubernamen
tales, entre los que se en
cuentran el presidente del 
Consejo Escolar de Cana
rias y los presidentes de la 

Cruz Roja de las dos pro
vincias canarias, y una nu
trida representación de 
personalidades y expertos 
corno el Diputado del Co
mún y los rectores de las 
universidades de La Lagu
na y de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

ElPREBIR 
de 

Fe y Alegría 
El "Programa Rural de 

Educación Bilingüe lnter
cultural" (PREBIR) de Fe 
y Alegría en Paraguay ha 
venido trabajando de 
acuerdo con un programa 
experimental del Ministe
rio de Educación y en base 
a las necesidades detec
tadas en las comunidades 
rurales, desde el mes de 
febrero de 1993. Para el 
desarrollo del programa se 
elaboraron dos tipos de 
materiales: esquemas es
critos para los ciclos de 
enseñanza y casetes gra
bados para difundir por 
radio. En el primer ciclo se 
introdujo la lectoescritura 
en guaraní, además de 
otras materias y, en el se
gundo ciclo, está previsto 
introducir la segunda len
gua. el castellano. 

Paralelamente se reali
zaron cursos de capacita
ción para los 131 maes
tros guías, quienes a lo 
largo del año 93 atendie
ron a un total de mil ochen
ta y cuatro alumnos, distri
buidos en cuatro centros , 
de los cuales llegaron a 
finalizar el primer ciclo 
seiscientos catorce. 

El equipo responsable 
de la exitosa experiencia 
estuvo compuesto por un 

coordinador, tres educado
res que elaboraron los ma
teriales, dos técnicos de 
teleeducación, dibujantes, 
locutores y operadores de 
teleeducación, un director 
académico, cuatro coordi
nadores de zona y ciento 
treinta y un maestros 
guías. 

BREVES 
~ DOCTORA en Ciencias 
de la Educación es el grado 
académico obten ido por 
nuestra compañera de Uru
guay María del Luján Gonzá
lez Tornaría. En la sección 
de Informes de este número 
25, publicamos un resumen 
de las conclusiones publica
das en la tesis que María 
leyó, en francés, en la Uni
versidad Católica de Lovaina, 
Bélgica. 

~ CATEDRÁTICA de Di
dáctica de la Lengua y lite
ratura española es ya nues
tra antigua y querida compa
ñera de ECCA Canarias, Isa
bel Ruiz de Francisco. Nues
tra cordial y sincera fe licita
ción. 

~ VIAJEROS nos hansa
lido nuestros compañeros 
Julia Darias, José Lozano, 
lnma Sánchez, Gloria Vega 
y M1 José Osuna, ya que, 
tras participar en el curso de 
ºComunidad Europea• y efec· 
tuar el correspondiente pro
yecto, han sido selecc iona
dos para realizar un viaje a 
diversos países del continen
te europeo. 

~ TABAIBA es el nombre 
de una planta autóctona ca
naria y también el de un pre
mio que concede ASGAN 
(Asociación Canaria de la 
Naturaleza) y que ha recaído 
en esta ocasión en Radio 
ECCA. 



6 Entrevista 

JOSÉ MENDOZA CABRERA 

' ' CANARIAS ES LA COMUNIDAD QUE HA EXPERI
MENTADO UN MAYOR CRECIMIENTO EN LA 
OFERTA PÚBLICA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS'' 

Sindicalista por vocación y enseñante de profesión, José Mendoza Cabrera, 
45 años, vicepresidente del Gobierno de Canarias y titular de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes desde el 13 de abril de 1993, 
nos explica sus planes para reducir el fracaso escolar y 

aumentar la calidad de la enseñanza, impulsar la Educación de Adultos, 
prestigiar la Formación Profesional y 

mantener un digno nivel en las dos universidades canarias. 

a existencia de dos 
universidades en las 
Islas, ¿puede llegar a 
producir una lnf/acl6n 
de titulados? 

Consideramos que no se va a 
producir. De hecho, en Canarias 
estamos todavfa por debajo de los 
niveles medios de estudiantes uni
versitarios de la Comunidad Euro
pea. Mientras que en Europa se si
túan en torno al 20% de alumnado 
universitario en relación a los jóve
nes entre 18 y 24 años, en las islas 
estamos en torno al 17%. Por tanto, 
la existencia y la potenciación de 
nuestras dos universidades servirá 
para acercar nuestras medias a las 
existentes en la CE. 

¿Qui planes tiene para Impul
sar una cierta especlalizaci6n en 
cada una de las universidades, 
de manera que no se dup/lquen 
las enseñanzas sino que lstas 
sean complementarias? 

En este momento estamos estu
diando el mapa de futuras titulacio
nes, que desarrollamos en dos fa
ses. Por una parte, estudiamos las 
actuales especialidades que de 
acuerdo con las directrices del Con
sejo de Universidades se convier-

MARÍA DEL CARMEN PALMÉS 

ten en titulaciones. En una segunda 
fase, de las nuevas titulaciones de
cidiremos cuáles se implantan en 
Canarias. En este sentido, vamos a 
tender a que no haya duplicidades, 
aunque en determinadas titulacio
nes de gran demanda -sobre todo 
de segundo ciclo- estamos conside
rando la conveniencia de que se 
impartan en las dos universidades 
canarias. 

Se necesitan profesionales 
cualificados, pero la Formación 
Profesional está muy despres
tigiada. ¿Qui piensa hacer para 
corregir esa situa-
c/6n? 

rablemente en los últimos años, de 
manera que, porcentualmente, es el 
nivel educativo que mayor creci
miento ha experimentado. 

Por todo ello, me va usted a per
mitir que no acepte el término 
"desprestigio", aunque es justo re
conocer que la FP tiene una serie 
de defectos, fundamentalmente es
tructurales, que de alguna manera 
contribuyen a crear esa mala ima
gen de la que habla, resultado prin
cipalmente del abandono a que se 
ha visto sometida en periodos ante
riores. Entre esos defectos, y a modo 
de ejemplo, podríamos señalar los 

siguientes: la 

Cuando se habla _ ' ' ------
de desprestigio de la 

desorientación 
del alumnado al 
acceder a la FP, 
su elevado cos
te económico y 
el desfase de los 

Formación Profesio
nal, creo que hay que 
matizar esa afirma
ción. En primer lugar, 

Estamos estudiando 

el mapa de futuras 
en ella hay muchos titulaciones 
profesionales apor-
tando su esfuerzo universitarias 
para mejorarla dfa a 

contenidos. 

¿Cómo se 
puede corregir 
esa situaci6n? 

dfa. Tampoco, des
de el punto de vista 
social, hay que olvi

' ' 

Respecto a 
------- - la desorienta-

ción del alumna
do, es fundamental la potenciación 
de los Servicios de orientación en 

dar que la demanda hacia ese tipo 
de enseñanzas ha crecido conside-



los centros educativos, en combina
ción con padres. gabinetes 
multiprofesionales y coordinando los 
recursos propios de cada entorno. 
En lo que se refiere al coste econó
mico, llevando a término la forma
ción en centros de trabajo y la cola
boración con las empresas. 

Esta formación, prevista en la 
LOGSE, contribuye a mejorar la pre
paración en el aspecto profesional y 
a la propia orientación, ya que pre
senta al joven el ambiente real en el 
que va a desenvolverse su futuro 
profesional. Esto se está realizando 
ya a través de los módulos profesio
nales que se imparten desde hace 
varios años. 

¿Tienen previsto otro tipo de 
actuaciones? 
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Pero dignificar la FP no sólo sig
nifica adecuar su estructura. Actual
mente la Consejería trabaja en un 
Plan de Reforma de las Enseñan
zas Técnico-profesionales, uno de 
cuyos ejes es cambiar el concepto 
global de estas enseñanzas. El que D. José Mendoza en un acto de Radio ECCA 
la FP sea algo más que otro escalón 
dentro de la educación y pase a 
convertirse en un factor de desarro
llo para Canarias. 

Una FP asr contemplada es un 
valor estratégico de primera magni
tud dentro de la política de este 
Gobierno. Una formación que sea 
capaz no sólo de 

productivo de Canarias. 

¿En qué titulaciones concre
tas se ha pensado? 

En la actualidad, dentro del pro
ceso de reforma de las Enseñanzas 
Técnico-profesionales que impone 

el desarrollo de la 
formar jóvenes 
cualificados para L L _______ _ 
el ejercicio pro- - W W 

LOGSE, se han 
concluido los traba
jos de las titulacio
nes correspondien
tes a las familias 
profesionales de 
Químicas. Edifica
ción y Obra Civil, y 
Hostelerla y Turis
mo. En este último 
caso cabe señalar 

feslonal, sino 
que además 
alumbre por sí 
misma la posibi
lidad de que 
emerjan nuevos 
modelos produc
tivos generado
res de riqueza y, 
por tanto. de 
puestos de tra
bajo. 

En resumen. 
que la FP se 
incardine en el 

La administración 
educativa trabaja 
actualmente en un 

Plan de Reforma de 
las Enseñanzas 
Técnico-profesionales 

que la coordinación 
de las tareas 
recayó en nuestra 
comunidad autóno-

' '

- ma. cuyo resultado 
fue presentado en 
unas jornadas ce-

sistema productivo con un papel di
namizador que propicie la especia
lización y diversíficación en el tejido ! 

lebradas recientemente en Lanza
rote. 

Por otra parte, están ya en su 

última fase los tftulos de las familias 
de Madera y Mueble. Textil. Con
fección y Piel y Actividades Maríti
mo-pesqueras. El resto de las fami
lias profesionales. hasta un total de 
25, concluirán previsiblemente sus 
trabajos a lo largo del presente año. 

¿Dispone ya de alguna nueva 
titulación? 

Como ya hemos comentado, se 
han aprobado una serie de títulos 
profesionales en la Comisión Técni
ca dirigida por el MEC, y con la 
participación de las comunidades au
tónomas. La publicación de estos 
contenidos mínimos no culmina el 
desarrollo curricular de los títulos 
profesionales, pues a las comunida
des autónomas les corresponde el 
desarrollo de hasta un 45% de los 
mismos. Con el objeto de abordar 
esta importante tarea, la Consejería 
de Educación, a través de la Direc
ción General de Ordenación e Inno
vación Educativa, ya ha procedido a 
constituir comisiones para el estu
dio de cualificaciones profesionales. 
Estas comisiones tienen dos fines: 
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8 
estudio de los Grupos Técnico-pro
fesionales (GTPs) en elaboración 
por el MEC, y que se encuentran en 
fase terminal; y desarrollo curricular 
de los GTPs aprobados. 

Por tanto, se dispone ya de una 
serie de titulacio-

Entrevista 

en el mercado tanto en el aspecto 
técnico como en el de organización 
de las redes productivas. 

Por último, existe también el re
curso de contratar a expertos para 
el desarrollo de contenidos concre

nes aprtobbal das, _ L · --------que es a ecen W 

tos en cada uno 
de los ciclos for
mativos, siem
pre que vaya en 
beneficio del 
alumnado y re
dunde positiva
mente en su for-

ficación para los trabajadores, y que 
es gestionada directamente por la 
Consejería de Trabajo, aunque se 
está profundizando en la coordina
ción entre departamentos con el fin 
de adecuar las ofertas formativas, 
gestionadas desde diferentes ins
tancias, a las necesidades reales 
de la población. 

los contenidos 
mínimos, y que
da por desarrollar 
la parte que co
rresponde a la co
munidad autóno
ma, tarea actual
mente en desa
rrollo. 

La Consejería está 
Esta coordinación debe comen

zar con una planificación común, 
para lo cual se necesitan organis
mos estables que lo hagan posible. 
Un primer paso es la participación 
de ambas consejerías en el Instituto 
Canario de Formación y Empleo. 

absolutamente 

comprometida en la mación. 

aplicación de la 

LOGSE en 

¿Cuántos 
años requerirá 
cambiar la anti
gua Formación 
Profesional? 

En cualquiera de los niveles 
educativos se está dando una si
tuación común: los profesores 
están desorientados. Ante la apli
cación de una reforma tan ambi-

Canarias 
Desde la 

¿Cómo se di
señan las n ue
vas titulaciones 
y quiénes parti
cl pan en este 
trabajo? 

--------- ' ' - concepción ac- ciosa como la que plantea la LOG-
tual de la FP no SE, ¿cómo piensa acabar con este 

Las nuevas titulaciones se dise
ñan mediante la colaboración entre 
el MEC y las comunidades autóno
mas con competencias educativas. 
En una primera fase se consulta a 
expertos tecnológicos y, a continua
ción, se recaba la información de 
los departamentos educativos cen
trales o autonómicos. 

¿De dónde procederán los pro
fesores y profesoras de las nue
vas titulaciones? 

La FP cuenta con un buen plan
tel de docentes, profesionales cua
lificados para ejercer su labor. Ellos 
serán los principales ejecutores de 
estas reformas. Lo que sí es cirio es 
la necesidad de hacer un esfuerzo 
mantenido en su constante actuali
zación, tanto desde el punto de vis
ta tecnológico como en la adapta
ción a los nuevos métodos docen
tes. Este esfuerzo queda plasmado 
en el seno del Plan de perfecciona
miento y Recualificación integrado 
en la estructura del plan general de 
reforma de la FP. 

Para ello, queremos contar tam
bién con la colaboración de las 
empresas en cada uno de los secto
res, con el fin de que los docentes 
tengan la posibilidad de acceder a 
todas las innovaciones aparecidas 

es posible hablar desconcierto? 
de un proceso terminado. No existe El desconcierto es siempre fruto 
un fin en sí mismo. ya que una de de la falta de información. Recono-
sus características debe ser su fle- cernos que es una necesidad inme-
xibilidad y versatilidad. En el propio diata el integrar a los docentes en el 
proceso de diseño de las nuevas proceso de renovación, evitando lo 
titulaciones ya se prevé su revisión que ha ocurrido en épocas anterio-
periódica. No obs~tante, en lo que se res. Este proceso de integración es 
refiere a la reestructuración de la parte de lo que hemos denominado 
oferta educativa podemos afirmar debate social del plan, mediante el 
que en un plazo aproximado de cin- cual los profesores y profesoras, a 
co años, el proceso pueda estar la vez que diversos agentes socia-
prácticamente per- les y económicos 
filado. L ' irán conociendo 

¿Qué papel - W -------- paso a paso 
desempeña su cada una de las 
Consejería en la iniciativas pro-
Formación Profe- La reforma va a puestas y, lo que 
slonal de Jos que es más impor-

incidi r directamente t te 1 están trabajan- an · con a po-
do? sibilidad de inter-

en la mejora de los venir en el desa-
Por supuesto rrollo de dichas 

1 t b · d índices de éxito que os ra a1a o- propuestas apor-
res tienen acceso escolar. tando sus expe-
a la FP, pero aquí riencias, así 
habrla que diferen- como sus temo-
ciar dos aspectos. ' ' _ res, en un inter-
En primer lugar, la cambio dinámico 
FP reglada, depen- que los haga par-
diente de esta Consejería, a la cual tícipes del proceso desde su inicio. 
puede acceder cualquier persona, 
esté o no trabajando. Existe ade
más la Formación Profesional Con
tinua como elemento de recuali-

¿En qué situación se encuen
tra la implantación de la LOGSE 
en Canarias? 



En estos momentos se ha ulti
mado una propuesta de implanta
ción de la LOGSE, que se encuen
tra en fase de intercambio con las 
comunidades escolares afectadas. 
Este plan recoge el conjunto de las 
enseñanzas LOGSE, y será presen
tado en breve a la opinión pública. 

¿Se compromete a desarrollar
/a pese a las dificultades econó
micas? 

El compromiso con la implanta
ción de la LOGSE, que supone un 
trascendental avance en la apuesta 
por la calidad educativa, es absolu
to por parte de la Consejerla. Para 
su financiación vamos a tener que 
contar, en primer lugar, con fondos 
de la Comunidad Canaria y, en un 
segundo plano, con ayudas comuni
tarias -destinadas a infraestructura
sin que exista aportación por parte 
de la Administración central. Ade
más, estamos volcados en el apoyo 
al profesorado para su actualiza
ción, pues sin su plena convicción y 
sin su renovación, la reforma no ten
drla garanllas de realizarse. 

El fracaso escolar en Canarias 
es de los más altos del Estado, 
¿qué se está haciendo para redu
cirlo? 

En mi opinión, la propia aplica
ción de la reforma educativa va a 
incidir de forma directa en la mejora 
de los Indices de éxito escolar. De 
todos modos, soy consciente de que 
las modificaciones en este terreno 
no son espectaculares, sino fruto 
de un trabajo largo y paciente. Ade
más, en el tema del fracaso no sólo 
interviene la escuela, jugando tam
bién un papel importante la propia 
sociedad en la que está inmerso el 
sistema educativo, los estlmulos que 
reciban los estudiantes, la situación 
familiar y laboral... 

¿Es cierto que ya han cuantifi
cado, desde su Consejerfa, el nú
mero de alumnos y alumnas que 
no podrán obtener el tftulo de 
Graduado en Educación Secun
daria? 

Sin entrar en cuantificaciones a 
priori, la Consejería es consciente 
de que en los centros de enseñanza 

Entrevista 

habrá alumnos y alumnas que en el 
seguimiento del currículo ordinario 
-es decir, estudiando las materias 
que se trabajan en el curso- no van 
a adquirir las capacidades cuya asi
milación les facilite el trtulo de Gra
duado en Educación Secundaria. 

¿Qué ocurrirá con ese alum
nado? ¿Qué salidas formativas 
hay previstas para ellos? 

Para dar respuesta a estos estu
diantes dentro del centro y el aula, 
la ley contempla la posibilidad de 
que a través de un programa espe
cifico de diversificación curricular 
puedan obtener el tltulo que se da al 
finalizar esta etapa. Estos progra
mas permiten que los alumnos que 
hayan cumplido los 16 años puedan 
cursar un currículum diferente, que 
implica metodologlas y contenidos 
especlficos e incluso áreas diferen
tes a las que cursa el resto del alum
nado. 

La apl/cación de la LOGSE en 
la Educación de Personas Adul
tas se ha concretado en la elabo
ración de un Diseño Curricular 
Base actualmente en fase de ex
perimentación, ¿qué ocurrirá 
cuando ésta term;ne? 

La entrada en vigor de la LOGSE 
supone un amplio 
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tipo de formación a un mayor númeo 
de personas, haciendo el uso más 
eficaz de los medios y recursos dis
ponibles. 

Por ahora, los mayores esfuer
zos se han dirigido a conseguir una 
oferta de formación básica especifi
ca y para ello se ha definido el Dise
ño Curricular para la Formación 
Básica de Educación de Adultos 
(DCBEA), y ya estamos trabajando 
sobre borradores y propuestas de 
organización. En cuanto a lo que 
ocurrirá una vez esté concluido el 
proceso de experimentación, sólo 
puede añadirse que se procederá 
como establece la orden que regula 
ese proceso y que, posteriormente, 
se publicarán el DCBEA en el BOC, 
con la forma y los elementos que 
todos los profesionales que están 
participando en este proceso esti
men más adecuados. 

¿Qué otros proyectos tiene 
para la Educación de Personas 
Adultas? 

En este momento me preocupa 
definir un marco organizativo ade
cuado para toda la Educación de 
Adultos y, en ese sentido, hay que 
reconocer la función importante que 
ha desempeñado la Orden que ha 

regulado hasta el 

esfuerzo de actua- ' ' lízación para todos - ---------
momento el de
nominado Pro
grama de Educa-los sectores edu-

cativos y, desde 
luego, también 
para la Educación 
de Adultos. Den
tro de la Comuni
dad Autónoma de 
Canarias en la 
Educación de 
Adultos se vienen 
planteando, hasta 
el momento, dos 
grandes retos: es
tablecer ofertas 
educativas espe-
cificas, adaptadas 

Confiamos en 
alcanzar el 

ción de Adultos 
de todo el Esta
do. Pero creo 

Acuerdo Canario 
de Educación 

que ha llegado el 
momento en 
que, para conso
lidar lo existente 
y para poder se
guir creciendo en 

antes de que 
finalice la 
legista tura. 

cantidad, varie
dad y calidad, es 
preciso definir 

' '

- marcos organi
zativos más am
plios y mejor 

a las características y condiciones 
de las personas adultas, y definir un 
marco de planificación, organización 
y gestión de la Educación de Adul
tos que permita acceder en las me
jores condiciones posibles a este 

adaptados a las condiciones de 
nuestra comunidad autónoma. 

¿Qué papel juega la Educación 
a Distancia en esos proyectos? 

Dentro de nuestra propuesta de 
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organización para la Educación de 
Adultos, queremos lograr la integra
ción de la oferta presencial y de la 
oferta a distancia dentro de los cen
tros de Educación de Adultos, en la 

1 
medida en que estamos convenci
dos de que la modalidad a distancia 
puede ser un recurso importante para 
muchas personas de nuestra comu-
nidad autónoma. 1 

La Educación a Distancia repre
senta un papel de primer orden en 
todos los países. Papel que, segura- ¡ 
mente, se incrementará, aunque para 
ello sea necesario modernizar las 
ofertas actuales, otorgándoles una 
mayor f lexibilidad y una mayor 1 

aproximación a los usuarios. 
Ahora bien, para nosotros la Edu

cación a Distancia es una parte de 

CANARIAS EN EL MUNDO 

~ERRO 

un todo más amplio que es la Edu-
cación de Adultos. 1 

Lo que nos preocupa es la inte
gración de la modalidad presencial y 
de la modalidad a distancia dentro 1 

de un único modelo de organiza
ción. En este sentido hemos iniciado 
dos experiencias: el curso de inglés 
a distancia That's English y una ex- ¡ 
periencia de educación básica a dis
tancia en los centros de Educación 
de Adultos. Ambas en colaboración 
con el MEC y con unos resultados 
muy positivos. 

Antes de finalizar no puedo me
nos de reconocer, con agrado, el 1 
papel importante que hasta el mo
mento ha venido realizando Radio 
ECCA y que estoy convencido de 
que seguirá cumpliendo en el futuro. 

Por últ imo, ¿q ué balance le 
gustarla hacer cuando acabe su 
mandato ? 

Me gustaría, fundamentalmente. 
que esta etapa suponga la plena 
normalización de la vida educativa 
de las islas, desterrando anteriores 
tensiones, y que en ella se sienten 
las bases para la mejora de la cali
dad educativa en el archipiélago en 
todos sus niveles. En este sentido, 
confío en que antes de finalizar nues
tro período de gobierno logremos 
alcanzar el Acuerdo Canario de Edu
cación. con la participación de todos 
los sectores educativos, en lo que 
debe ser un esfuerzo colectivo de la 
sociedad canaria para que el siste
ma educativo consiga las máximas 
cotas de eficacia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
NÚMERO DE CENTROS DOCENTES 

NO UNIVERSITARIOS (1992) 

Infantil ...................................................................... 81 
Educación General Básica ................................... 865 
Bachillerato Unificado Polivalente ........................ 107 
Formación Profesional ............................................ 84 
Adultos ......................................... ........................... 27 
ldiomas ...................................................................... 2 
Residencias escolares ............................................ 23 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos ......................... 4 
Pedagogía Terapéutica .......................................... 22 
Conservatorio de Música .......................................... 2 
Extranjeros .............................................................. 13 

Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

QNCANARIA 
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scuela de Padres ECCA 

n el correr del 
año 1991, 
realizamos una 
investigación de 
evaluación con 

cuatro grupos de Escuela 
de Padres ECCA en la 
ciudad de Montevideo. 
Circunscribimos la 
investigación a la capital 
del país, porque la 
realidad de Montevideo y 
de la Provincia es muy 
diferente. Uruguay 
funciona como un país 
fuertemente centralizado, 
donde la mayor parte de 
recursos humanos y 
materiales se hallan en la 
capital. Esto influye en la 
manera en cmo puede 
vivirse un mismo proceso 
de formación. También, a 
pesar de tratarse de un 
país pequeño, la 
organización familiar 
difiere mucho de un lugar 
a otro'. 

en Uruguay 
Análisis de la literatura e investigación de evaluación 

sobre un sistema de formación de padres 
MARÍA DEL LUJÁN GONZÁLEZ 

Este artículo resume las conclusiones de la investigación 
hecha en el marco del Doctorado realizado por la autora 

en el Departamento de Pedagogía Social y Familiar 
de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

Promotores: Prof. Dr. Walter Leirman y 
Prof. Dra. Lieve Vandemeulebroecke. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS GRUPOS. 
En el momento de elegir los grupos tuvimos en cuenta las siguientes 

características: 
- Todos los grupos elegidos siguieron el Ciclo Básico 1, o sea, que los 

participantes tenían hijos en edad preescolar y escolar, cuya edad variaba entre 
O y 12 años. Trabajamos así con los padres debutantes en el sistema ECCA. 

· Los grupos funcionaron en escuelas católicas. Las realidades eran pare
cidas y además hicimos la investigación en el medio más común donde 
funcionan los grupos ECCA: en 1991, de los veintidós centros que siguieron 
cursos, diecisiete funcionaron en escuelas católicas. 

- Los grupos difirieron en cuanto a nivel socioeconómico, porque nos inte
resaba conocer los matices que toma un mismo proceso en diferentes medios. 
Tuvimos en cuenta entonces a la población dividida en estratos o categorías 
homogéneas desde el punto de vista socio-económico (Mucchielli, 1967, p. 21). 
La selección a nivel socio-económico reposó en tres criterios que debfan 
coincidir y confirmarse recíprocamente: los estudios hechos por la Dirección 
General de Estadística y Censos en cuanto al índice de necesidades básicas 
insalisfechas, la cuota mensual que los padres pagan a la escuela y el perfil de 
la población que acoge la escueta descrito por el director. Por supuesto, 
también tuvimos en cuenta la motivación de la gente, ya que el participar de la 
investigación les iba a suponer un mayor compromiso y un empleo de tiempo 
para completar tos cuestionarios y tener las entrevistas. 

Sobre esta base, trabajamos con las escuelas siguientes: Juan Zorrilla de 
San Martín, José Benito Lamas, Sagrado Corazón y Monseñor lsasa. 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ESCUELAS DONDE REALIZA· 
MOS LA INVESTIGACIÓN. 

El colegio José Benito Lamas. Se trata de una escuela pequeña, de un 
solo piso, con siete salones. Los medios educativos disponibles son escasos: 

1. Para mAs detalles de la realidad uruguaya, ver el anfculo 'Situación de la familia en Uruguay·. publicado en Radio y Educación 

de Adultos n• 22, enero·abril 1993. pp. 19·26. 
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una pequei'ia discoteca y algunos mapas geográficos e 
históricos. En 1991, la escuela tenía 198 alumnos y la 
cuota mensual por alumno se elevaba a 16 dólares. 

La participación de los padres consiste sobre todo en 
ayudar a mantener la escuela: pintura de los muros, 
reparación del mobiliario, ayuda en la limpieza. Los 
problemas familiares más comunes son los hijos ileglti
mos y las parejas inestables. 

La escuela acoge los niños del barrio Aires Puros. 
cuya población está constituida sobre todo por obreros, 
limpiadoras, soldados. También hay "clasificadores"2 

que viven en el cantegril3 que se extiende a lo largo del 
arroyo Miguelete, atrás de la escuela. Hay personas que 
están desempleadas y otras que trabajan muchas horas 
por día para recibir un salario mínimo. El Indice de 
hogares que tienen las necesidades básicas insatisfe
chas en este barrio asciende a 13,2 %. 

El colegio Sagrado Corazón. Esta escuela perte
nece a los Padres Jesuitas. Ocupa una manzana en el 
centro de la ciudad. Tienen dos pisos y un gran patio 
central. La escuela está provista de una biblioteca, de 
proyectores de diapositivas, computadores, videos y, a 
nivel de recursos humanos, cuenta con un departamen
to psicopedagógico. 

A fines de 1991, el nivel preescolar y escolar tenía 
1.184 alumnos y la cuota mensual variaba entre 80 y 90 
dólares. 

El nivel socio-económico y cultural de los padres es 
medio-alto y alto. Los problemas familiares más comu
nes son: dificultades en relación con la comunicación, 
divorcios, familias opuestas. 

Por contraste con otras escuelas, los alumnos que la 
frecuentan no son del barrio: vienen de zonas residen
ciales de la capital o de ciudades vecinas. El barrio 
donde está la ciudad es un típico bario céntrico, con 
edificios altos. donde funcionan oficinas, bancos y co
mercios. 

El colegio Monseñor lsasa. La escuela consiste en 
un edificio de un solo piso, con cinco salones y un patio 
central. En 1991, los niveles preescolar y escolar tenían 
207 alumnos y la cuota mensual por alumno se elevaba 
a 20 dólares por alumno. La mayoría de los padres 
pertenecen a la clase media-baja o baja. Como el resto 
de la población del barrio, su ocupación tiene relación 
con la industria manufacturera. También hay emplea
dos, pequeños comerciantes, obreros, comerciantes 
ambulantes, limpiadoras. etc. El porcentaje de hogares 
con las necesidades básicas insatisfechas asciende a 
4,9 %. 

El colegio J uan Zorrilla de San Martín. Se trata de 
un edificio de dos pisos, con un gimnasio y un gran patio 
central. Tiene diecisiete salones, tres laboratorios, una 
biblioteca y dos grandes salas, aptas para actividades 
múltiples. Como recursos materiales, la escuela cuenta 

con computadoras. un proyector de diapositivas. un 
vildeo. Existe un departamento psicopedagógico. Los 
alumnos pueden disfrutar de fines de semana de campa
mentos y retiros espirituales en dos residencias que 
pertenecen también a los Hermanos Maristas. En 1991, 
el nivel preescolar y escolar contaba con 521 alumnos, 
el nivel secundario y de preparatorios 610 alumnos. La 
cuota mensual ascendía a 64 dólares en 1991 para los 
alumnos de primaria. 

El nivel educativo medio de los padres es el nivel 
universitario. Según el director, los problemas familiares 
más comunes están causados por la separación o el 
divorcio de los padres. El porcentaje de hogares con las 
necesidades básicas insatisfechas es el más bajo de 
toda la ciudad: 2, 1 %. 

LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
- Estudiar la relación que hay entre las expectativas 

de los padres y la oferta que hace ECCA. 
- Estudiar el proceso educativo que tiene lugar en los 

grupos de padres. 
- Identificar los factores que pueden influenciar la 

aceptación y el éxito de los cursos. 
- Examinar e identificar la Escuela de Padres ECCA 

como forma de participación de los padres en la comu
nidad. 

- Hacer sugerencias para optimizar el sistema. 

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Decidimos hacer una investigación de evaluación si

guiendo la perspectiva de los participantes, porque cree
mos que los destinatarios del servicio son las personas 
más indicadas para evaluarlo. Estamos de acuerdo con 
De Aguirre (1989, 0.188) ya que pensamos que el hecho 
de reconocer a los participantes como protagonistas de 
la evaluación no supone ser negligentes desde el punto 
de vista metodológico Nosotros decidimos trabajar con 
pocos grupos. siguiendo una manera abierta de recoger 
los datos. que nos permitiera acoger lo inesperado y lo 
diferente. Desde ah! nos inclinamos por una investiga
ción cualitativa Para ello utilizamos entrevistas y obser
vaciones como instrumentos. 

Al mismo tiempo, quisimos poner atención en el pro
ceso que tiene lugar en los grupos. La evaluación del 
proceso no supone un desprecio de los efectos, sino 
más bien un detenerse en Ja manera cómo se obtienen 
esos efectos. 

Por otra parte, queremos comparar también las expe
riencias de los padres desde un punto de vista longitudi
nal (seguir el proceso que recorren los padres de un 
mismo grupo durante el año) y transversal (comparar el 
proceso de diferentes grupos durante el año). En este 
último sentido, elegimos hacer una investigación cuanti
tativa con la ayuda de cuestionarios. Elegimos entonces 

2 Asf se llama en Uruguay a las personas que clasifican la basura y víven de la venta de residuos . 

3 En Uruguay se llama asf a los barrios más desposefdos. 

25/RMJro y Edl/CMJ#Ó(I <U Ad"11a. 
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una investigación que nos permita estudiar el sistema j REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA IN-
con profundidad (cualitativa) y amplitud (cuantitativa) . VESTIGACIÓN. 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS. 
En las gráficas mostramos la composición de los 

grupos con los que trabajamos, según la manera de 
asistir -solos o en pareja-, la edad de los participantes, 
la cantidad y edad de los hijos y el nivel educativo de los 
padres. 

Los datos de esas gráficas provienen de la respuesta 
al cuestionario completado en la primera reunión, que 
todos los padres contestaron en calidad de participan
tes. Los animadores fueron elegidos en la segunda 
reunión. 

LOS ANIMADORES. 
Tres grupos trabajaron con animadores: el que fun

cionó en Juan Zorrilla de San Martín tuvo una pareja 
como animadores, el de Sagrado Corazón un hombre y 
el de Monseñor lsasa una mujer. Los participantes del 
grupo José Benito Lamas no quisieron trabajar con ani
mador, ya que lo identíficaban con un "jefe". alguien que 
iba a conducir el grupo. De todos modos, en las obser
vaciones realizadas en el transcurso de las reuniones, 
se pudo observar la existencia de un líder, que ejercía 
algunas funciones propias del animador: trataba de fa
vorecer la participación, creaba una buena atmósfera en 
las reuniones, estimulaba las relaciones entre los parti
cipantes, profundizaba en la discusión mediante pregun
tas claves y era punto de referencia constante para el 
grupo. 

ESTUDIOS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS EXPECT A
TIVAS DE LOS PADRES Y LA OFERTA QUE HACE 
ECCA. 

Con la ayuda del primer cuestionario que administra
mos a los padres, comprobamos que las expectativas 
de los participantes se centran sobre todo alrededor de 
la adquisición de nuevos conocimientos sobre el desa
rrollo del niño. A fin de año, sólo ocho de los veinte 
padres que completan el último cuestionario hablan de 
satisfacción de esta expectativa. Durante el proceso de 
formación los padres descubrieron otros aspectos que 
les han interesado aún más. En las entrevistas realiza
das seis meses después de terminado el curso, los 
padres hablan de los conocimientos en dos sentidos: 
por un lado hablan de conocimientos adquiridos; por 
otro, de refrescamiento y de actualización de conoci
mientos. 

Para estudiar el entrenamiento en ciertas habilida
des comunicativas (escuchar, saber expresar la opinión 
personal, observar), aplicamos un instrumento, "Las 
habilidades de los participantes•", cuatro veces en el 
año. Estudiando estadísticamente las diferencias entre 
los pur.tajes obtenidos en las reuniones décima y vigé
sima, comprobamos que sólo un grupo presenta dife
rencias significativas al nivel 0.05. Se trata del grupo de 
la escuela José Benito Lamas, que presenta el más bajo 
nivel socio-educativo de los grupos que completaron el 
año. Este resultado coincide con otras investigaciones 
que señalan que las personas de nivel de escolarización 

Gráfica 1. Composición de los grupos según el sexo y la manera -solo o en pareja- de asistir a las reuniones. 
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más bajo se sienten significativamente más atraídas 
que la gente de nivel cultural alto por el entrenamiento 
de habilídades especificas, posibles de aplicar en la 
vida cotidiana. (Doerbecker y Hake, 1979, p. 191 ). 

En cuanto a la reflexión que pone en tela de juicio 
prejuicios y estereotipos, los padres admiten haber te
nido logros, sobre todo a través de una valorización del 
diálogo: "En mi caso, el curso sirvió para comenzar a 
hablar de algunos temas con calma, ya que antes o no 
hablábamos o discutfamos". Si nos centramos en la 
creación de centros de participación social, pudimos 
comprobar que ECCA sirvió para movilizar. para sensi
bilizar a la gente: más de la mitad de los padres del 
grupo Zorrilla de San Martín empiezan a participar de la 
Asociación de Padres del colegio. 

ESTUDIO DEL PROCESO QUE TIENE LUGAR EN 
LOS GRUPOS DE PADRES. 

Los subprocesos: la tarea, las relaciones, el cre
cimiento. 

Para estudiar el proceso educativo, nos basamos en 
el modelo propuesto por Leirman (1984, pp. 9-54). Este 
modelo parte del aprendizaje concebido como un proce
so de intercambio continuo entre el mundo existencial 
de las personas y la realidad presente en la sociedad. El 
modelo tiene ,como fondo el contexto biológico que 
incluye las estructuras económicas, ecológicas, socio
culturales y polfticas. Por eso tiene en cuenta tres 
círculos existenciales: estructural, funcional y personal. 
El circulo personal supone relaciones directas y un gran 
compromiso: se trata de las relaciones dentro de la 
familia, relaciones con los amigos y con el medio en que 
vive la persona. El circulo funcional comprende las 
relaciones con el barrio, la escuela, el trabajo, la ciudad. 
Por último, el circulo estructural comprende las relacio· 
nes con los partidos polfticos, las grandes asociaciones, 
los grupos étnicos, el pafs, el continente, etc. El modelo 
propone el estudio de tres subsistemas: participantes, 
animadores y medio ambiente. También propone tres 
fases -de búsqueda, de diseño, de realización- y tres 
subprocesos: la tarea, las relaciones y el crecimiento. 

A nivel de la tarea, encontramos que los participan
tes y los animadores se sienten un poco desvalidos en 
cuanto a los conocimientos elementales en dinámica de 
grupo. El taller 05 constítuye para ellos una buena intro
ducción, pero no es suficiente para "cambiar Ja menta
lidad, porque no estamos habituados, esperamos siem
pre que haya un maestro". La evaluación aparece como 
un buen recurso y como una actividad normal en los 
grupos. En general, al principio las funciones de la tarea 
son ejercidas por los animadores, parece que los parti
cipantes sólo tienen derecho a preguntar y los animado
res tienen el deber de responder. Al final del año, las 

responsabilidades de la tarea están repartidas entre 
todos los miembros del grupo. 

Constatamos que los padres consideran que el pro
ceso descansa sobre todos en las relaciones que se 
establecen entre ellos. Esas relaciones hacen posible el 
intercambio y el aprendizaje a través de la experiencia 
de los otros. Los animadores se centran en las relacio
nes al principio del año, sólo a fin de año se llega a un 
equilibrio entre la atención que le dan a la tarea y a las 
relaciones. Pudimos encontrar esta valorización de las 
relaciones en otros procesos de formación de adultos. 
por ejemplo, en investigaciones recientes sobre alfabe
tización, donde los participantes muestran su preferen
cia por las discusiones que permiten compartir la expe· 
riencia y encontrar solución a los problemas (Leowarin, 
1992, p. 321). 

En cuanto al subproceso crecimiento, los participan· 
tes empiezan el proceso de crecimiento con un cuestio
namiento vago sobre el deseo y la necesidad de formar
se. A veces esperan "algo mágico", "la receta para 
nuestros problemas". Los padres también encuentran 
dificultades para trasladar lo aprendido a las situaciones 
cotidianas que se plantean en la casa Aparentemente 
esta aplicación se reserva a los momentos de tranquili
dad y se hace difícil bajo momentos de presión y de 
stress. Al analizar las entrevistas, comprobamos que 
las dificultades para transferir lo aprendido son más 
frecuentemente reconocidas por las mujeres que asis
ten solas al curso o por las parejas que pertenecen a 
familias extendidas. El acuerdo y el apoyo de la pareja, 
asf como la independencia de los padres a la hora de 
tomar decisiones frente a la educación de los hi¡os 
parecen ser fundamentales en lo que concierne al éxito 
de la transferencia de lo aprendido a la vida diaria. 

Los efectos del proceso. 
Los conocimientos adquiridos. Los grupos Zorrilla de 

San Martín y Sagrado Corazón se muestran más satis
fechos que el grupo José Benito Lamas en cuanto al 
nivel de conocimientos alcanzado. En los dos casos, los 
padres valorizan sobre todo el refrescamiento. la actua
lización y la oportunidad de poner en relación los cono
cimientos ya adquiridos Los dos grupos, de un alto nivel 
de escolarización, se sienten más tocados a nivel de la 
información que de las técnicas que permiten emplear 
nuevas habilidades. 

Las habilidades adquiridas. El grupo José Benito 
Lamas es el que tuvo más logros significativos a nivel de 
la conquista de nuevas habilidades. En el caso de los 
animadores de los grupos Juan Zorrilla de San Martín y 
Sagrado Corazón notamos un aumento en la experien
cia del estfmulo de la actividad grupal. la capacidad de 
comprensión, la estimulación de las relaciones y la 

5. Mf s• llama •n Uruguay •I Curso de animadores. que por dec1s16n de los mismos padres siguen todos los Interesados sn algún curso ECCA 

antes de empezar el curso en cuestión. O sea, que no se trata ya de un curso reservado a los animadores 
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Gráfica 2. Composición de los grupos según la edad de los participantes. 
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precisión a la hora de enfocar el tema. 
La emancipación personal como producto de la re· 

flexión colectiva. El intercambio y el compartir de expe
riencias son los logros más valorizados por los padres 
de los tres grupos a fin de año. 

El material escrito y las emisiones radiofónicas jue
gan sobre todo el rol de introducción (constituyen la 
base sobre la cual discutir) y de consolidación (una vez 
que el curso terminó, los padres vuelven al material 
escrito y auditivo, para reforzar lo aprendido). 

La reflexión colectiva conduce a una actitud crítica 
frente a la educación: los padres se plantean de nuevo 
el problema de la elección de la escuela, abandonan 
ciertos prejuicios o estereotipos relacionados, por ejem
plo, con los roles masculinos y fer:neninos: "Yo pude 
superar ciertos estereotipos, en los cuales he crecido; 
esto debe hacerlo el hombre, esto la mujer... Ahora 
disfruto compartiendo algunas responsabilidades con 
mi mujer". 

Los participantes pueden llegar a asumir una actitud 
critica, plantean sus propios problemas y se enriquecen 
con las experiencias de los otros. Descubren que tienen 
"más posibilidades de elección" y que pueden actuar 
con más flexibilidad y calma. 

Los cambios a nivel de vivencia y a nivel de compor
tamiento. En general los padres informan más cambios 
a nivel de vivencias que a nivel de comportamiento. Las 
personas que siguieron el curso en pareja son las que 
más fácilmente informan cambios a nivel de comporta
miento. Esto puede indicar que el sostén y el acuerdo de 
la pareja es fundamental para concretizar cambios a 
nivel de la conducta. De acuerdo a la teoría (Minuchin, 
1974) el hecho de seguir estos cursos en pareja evitarla 
el riesgo de sabotaje de los logros por parte de la 
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persona que no asiste al curso. 
Los efectos situados en los círculos existencia/es. 

los efectos de ECCA se sitúan sobre todo a nivel del 
círculo existencial funcional, en la escuela, en el trabajo. 
los padres dicen que los cambios a nivel familiar (círcu
lo existencial personal) les exigen más esfuerzo, aun
que reconocen que han cambiado la manera de vivir la 
relación con los hijos. Parece entonces que la aplicación 
que cierra el proceso se hace más fácil a medida que la 
distancia existencial entre la persona y los elementos 
del ambiente aumenta. El compromiso afectivo más 
débil en el caso del círculo existencial funcional deja a 
las personas más libres para aplicar lo que aprendieron. 

La necesidad de una formación continua. El desper
tar de un deseo de formación es positivo en la medida 
que el padre siente que no está solo en su tarea de 
educar a los hijos. Además los participantes hablan del 
nacimiento de un sentimiento de humildad, producto de 
la aceptación de que no son infalibles: "creo que es 
bueno que nuestros hijos sepan que nosotros nos esta
mos formando, que nos educamos como ellos mismos" . 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE PUEDEN 
INFLUENCIAR LA ACEPTACIÓN Y EL ÉXITO DE LOS 
CURSOS. 

Siguiendo a Michiels y Vandemeulebroecke (1983, p. 
380), dividimos los factores que tienen influencia en la 
aceptación y éxito de los cursos en tres: 

- Los factores en relación con el medio ambiente y 
las circunstancias de aprendizaje. 

- Los factores en relación con las características de 
los participantes. 

- Los factores en relación con el proceso mismo de 
formación. 
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Gráfica 3. Composición de Jos grupos según Ja cantidad de hijos y Ja edad de Jos hijos. 
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Los factores en relación con el medio ambiente y 
las c ircunstancias de aprendizaje. 

- La situación socio-económica. La falta de respues
ta de las personas de muy bajo nivel socio-económico 
está de acuerdo con otras investigaciones hechas en el 
dominio de la Educación de Adultos. Los grupos más 
desfavorecidos están más preocupados por resolver 
sus problemas urgentes a nivel de comida y vivienda 
que por participar de cursos de formación. También 
tienen dificultades para captar el vocabulario empleado 
en el material escrito (Lochman et Brown, 1980, p. 137). 
La pobreza es mencionada como primera barrera que 
impide la participación de los adultos en cursos (Al
Barwani y Kelly. 1985, p. 149). En nuestra investigación 
vimos cómo situaciones estresantes a nivel socio-eco
nómico (desempleo de una pareja, separación de otra 
pareja) perturbaron el funcionamiento del grupo Monse
ñor lsasa y colaboraron para su desaparición. 

- El compromiso de la dirección de las escuelas. En 
el caso de las escuelas José Zorrilla de San Martln y 
Sagrado Corazón, constatamos el apoyo concreto de la 
dirección, a través de la denominación de personas 
encargadas de apoyar a los grupos en su debut (por 
ejemplo, un hermano de la congregación en el primer 
caso, una pareja que ya habla hecho los cursos en el 
segundo caso), la creación de una guardería para solu
cionar el problema del cuidado de los niños durante las 
reuniones (en la escuela Zorrilla de San Martín). 

- Las condiciones materiales. Las escuelas Zorrilla 
de San Martín y Sagrado Corazón tenían un salón de 
clase designado para las reuniones, además de tener a 
disposición el grabador y la estufa en invierno. En el 
caso de las escuelas Monseñor lsasa y José Benito 
Lamas, la escuela estaba cerrada por la noche y los 
padres debían ir a buscar la llave a la casa de una 
maestra y devolverla por la mañana temprano. Además, 
el grupo que funcionó en la escuela José Benito Lamas 
tuvo que afrontar el problema de apagones, frecuentes 
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en la calle de la escuela, lo que provocó que los padres 
realizaran las reuniones en la casa de una pareja. 

Los factores en relación con las características de 
los padres mismos. 

- La motivación de los participantes. La motivación 
es un elemento que condiciona la perseverancia de los 
padres. La mayoría de las motivaciones expresadas por 
los padres al llenar el primer cuestionario son de orden 
intrínseco, es decir, que están en relación con la activi
dad misma: "tener conocimientos sobre temas en rela
ción con la educación de los hijos", por ejemplo. El 
grupo que tiene más motivaciones de orden extrínseco, 
(o sea, el grupo que tiene motivaciones que están más 
allá de la actividad misma: "deseo de mejorar las rela
ciones familiares") es el de la escuela Monseñor lsasa, 
que es el grupo que abandonó. Según Boshier, las 
personas orientadas por motivaciones extrínsecas es
tán más inclinadas al abandono que las que presentan 
motivaciones intrínsecas (1973, p. 266). Esto quedó 
confirmado en nuestra investigación, ya que el grupo de 
la escuela Monseñor lsasa fue el único que abandonó. 

- La experiencia anterior de los participantes. El 
hecho de tener una experiencia anterior en cursos de 
formación puede ayudar a los participantes a tener 
expectativas más realistas. La experiencia anterior tie
ne una influencia significativa en cuanto a la identifica
ción de los participantes con el grupo en las primeras 
reuniones (Prob> T = 0.023). Este dato puede explicar la 
perseverancia de los participantes del grupo José Beni
to Lamas, de los cuales más de la mitad tenían una 
experiencia anterior. Justamente el grupo de la escuela 
Monseñor lsasa, que se desintegró, es el único donde 
ninguno de los participantes tiene experiencia anterior. 
Según Kraaykamp (1974, p. 197), el hecho de no tener 
experiencias anteriores en grupos de discusión y en 
tomas de decisiones es un factor que inhibe la partici
pación en cursos de formación. 
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• El nivel de escolarización de los padres. Según 

investigaciones realizadas en el sector de la educación 
de adultos, los participantes que tienen un bajo nivel de 
escolarización abandonan más rápidamente el curso de 
formación que los que tienen un nivel de escolarización 
elevado (Vandemeulebroecke y Michiels, 1983, p. 380). 
En nuestra investigación este dato se confirma: el grupo 
Monseñor lsasa, que presenta el nivel más bajo de 
escolarización, es el que abandonó. 

Los factores que están en relación con el proceso 
mismo. 

• La composición del grupo. La cantidad de partici
pantes y sus características personales tienen influen· 
cia en el fracaso o el éxito de los grupos. Por ejemplo, 
el grupo Monseñor lsasa, siendo muy pequeño estaba 
siempre amenazado por la ausencia de un solo miem
bro. Trabajar con un grupo de diez a quince personas es 
preferible, ya que es suficientemente pequeño como 
para que cada uno se pueda expresar y suficientemente 
grande como para ofrecer una variedad importante de 
experiencias (Auerbach. 1968, p. 51 ). 

• El criterio de selección de los padres. El criterio de 
ECCA para organizar los grupos de padres reposa 
sobre todo en la edad de los hijos: si los niños ·tienen 
edad preescolar y escolar los padres cursan el Ciclo 1. 
Consideramos que este criterio es rígido y puede con
ducir incluso a fracasos, como es el caso del grupo de 
la escuela Monseñor lsasa. En efecto, la mayor parte 
de los hijos de este grupo eran escolares avanzados, 
inclusive algunos estaban cursando enseñanza secun· 
daria. Lochman y Brown (1980, p. 133) informan de 
resultados de investigaciones que indican que los pa· 
dres de niños más grandes tienen más riesgo de aban
donar los cursos de formación que los padres que 
tienen niños más pequeños. 

EXAMINAR Y DEFINIR ECCA COMO FORMA DE 
COMPROMISO DE LOS PADRES EN LA COMUNI
DAD. 

No es evidente que ECCA contribuya a una mayor 
participación de los padres en la escuela, aunque, por 
ejemplo en el caso del colegio Juan Zorrilla de San 
Martín, ECCA haya favorecido la integración de los 
padres a la Asociación de Padres. En el caso del grupo 
José Benito Lamas "seguimos el curso con algunos 
vecinos que nosotros no conocíamos mucho; eso fue 
bueno para saber lo que pensábamos, porque nuestros 
hijos juegan juntos". Ese grupo se reunía en la casa de 
una pareja participante, entonces podemos decir que el 
lugar concreto donde el aprendizaje tiene lugar tiene 
influencia a nivel del compromiso que se tiene con el 
medio ambiente: en el caso de los grupos Zorrilla de 
San Martín y Sagrado Corazón el compromiso fue más 
bien con la escuela; en el caso del grupo José Benito 
Lamas la integración ha sido sobre todo con el barrio. 

SUGERENCIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SIS
TEMA. 
Revisión del criterio de organización de los grupos. 

Como dijimos, el criterio de organización de los gru
pos es la edad de los niños. Pensamos que un sistema 
de formación centrado en el niño no es quizás el más 
oportuno, porque corre el riesgo de desconocer al padre 
en tanto persona. Proponemos entonces un criterio de 
organización de grupos que privilegie la interacción 
padre-niño y las relaciones basadas en la reciprocidad, 
donde se tengan en cuenta también las dudas y angus
tias de los padres. En un momento en que la familia 
nuclear está en crisis y donde las familias monoparen
tales aumentan, se impone responder a las necesida· 
des de grupos definidos de padres, aceptando las múl· 
tiples formas de convivencia familiar (Baruffol y Jaspard, 
1989, p. 46). Proponemos entonces responder a las 
necesidades de grupos específicos, sobre todo de pa
dres divorciados, ya que esta realidad aumenta día a 
día en Uruguayt. La manera de organizar los grupos 
según este criterio, evitando el riesgo de crear grupos 
problemáticos, es un desafío. Pensamos que es sano 
desde el punto de vista educativo promover el conoci· 
miento y la integración de los padres que viven situacio
nes personales diferentes, sin despreciar las realidades 
individuales. Una participante divorciada del grupo José 
Benito Lamas dice: "De todos modos. estar con parejas 
en el grupo ha sido interesante para mí; yo aprendí 
mucho". Por eso pensamos que no sería bueno exten
der experiencias con grupos específicos de padres en 
el tiempo. Tendría que tratarse por lo tanto de experien· 
cias concretas y breves. 

El apoyo ofrecido a los grupos. 
Nos referimos a dos aspectos: por un lado, conside

ramos el apoyo ofrecido por la dirección ECCA; por el 
otro, el apoyo de los profesionales. 

Creemos que problemas tales como desfae entre las 
necesidades de los padres y la oferta de ECCA, número 
reducido de participantes en los grupos, dificultades 
personales de los padres que requieren una atención 
distinta a la que puede ofrecer ECCA, podrlan ser 
diagnosticados y podrían tener una solución a través de 
la visita y la presencia más próxima de los responsables 
ECCA en los grupos. Proponemos entonces profundi· 
zar la comunicación a través de las visitas periódicas 
del personal ECCA en los grupos. Estas visitas pueden 
identificar y prevenir problemas de dinámica de grupo: 
personas que hablan demasiado, personas calladas, 
abuso de poder de parte de los animadores. Considera· 
mos como una ventaja del sistema ECCA el hecho de 
que el animador sea un padre él mismo, surgido del 
mismo medio social que el grupo. Pero eso puede 
impedir al animador tomar la suficiente distancia para 
ser crítico y superar ciertos estereotipos. Desde ese 
punto de vista. la visita del personal ECCA permitiría a 

6. Mientras que la tasa de evolución de divorcios podfa ubicarse en 100 en e/ a/lo 1961, en 1988 llegaba a 354'6 (según Filgueiras y Peri. 1992). 
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Gráfica 4. Composición de los grupos según el sexo y 
la manera -solo o en pareja· de asistir a las reuniones. 
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la Dirección ECCA tener un feed-back de los grupos. De 
esta manera el educador actuaría como analista crítico 
(Brookfield, 1989, p. 209), sugiriendo alternativas en 
cuanto a las maneras corrientes de pensar, de señalar 
contradicciones, de atraer la atención sobre los concep
tos y valores aceptados sin crítica. Esta proximidad 
entre la Dirección ECCA y los grupos es necesaria en 
un curso de formación a distancia para que la relación 
institución-participante sea personalizada, evitando asl 
sentimientos de abandono y de soledad. 

Por otro lado, es necesario un profesional que no 
esté "reservado" a los animadores, sino que sea más 
bien considerado como un recurso siempre accesible a 
los grupos. La visita de los profesionales se reservarla 1 

a momentos en que el intercambio de opiniones y la 
consulta de material escrito no sean suficientes para 
aclarar las ideas y responder a las dudas de los padres. 
La elección de profesionales que no sólo sean expertos, 
sino que estén impregnados por el espíritu de ECCA, es 
igualmente importante. 

La formación de los animadores. 
El animador recibe formación en dinámica de grupo 

a través del Taller O al inicio del curso y durante el año, 
cuando recibe el apoyo de los profesionales para tener 
más claras las ideas sobre el tema de cada semana. 
Los padres -tanto participantes como animadores- di· 1 
cen que este apoyo no es suficiente. "Algunos profesio· 
nales podrfan ser muy competentes en su materia, pero 

no conocfan el espfritu de ECCA, entonces se podfa 
discutir con ellos sobre los contenidos, pero no sobre la 
forma de trabajo en los grupos o sobre las dificultades 
que nosotros tenfamos en la discusión" (Animador del 
grupo Sagrado Corazón). Las visitas del personal ECCA 
que mencionamos en el párrafo anterior pueden orien
tar a los grupos en este sentido. La proposición de 
hacer una animación rotativa por mes puede ser una 
solución para repartir las responsabilidades de la ani
mación. En la teoría, Brookfield (1986, p. 14) habla de 
los roles alternativos que pueden asumir los participan
tes en los grupos. 

l a atención de los medios d esfavorecidos. 
ECCA ha presentado dificultades para introducirse 

en los barrios carenciados de Montevideo: solamente 
tres de los veintidós centros que funcionaron en 1991 
pertenecían a esos barrios. Hasta este momento, los 
intentos de llegar a las clases sociales más sumergidas 
han consistido en reducir el precio y también la cantidad 
de material escrito que se brinda a los padres: se les 
dan sólo los esquemas y el caso, partiendo de la base 
que tienen dificultades o no tienen la costumbre de leer 
Estas medidas no han sido suficientes para que ECCA 
se acerque a los más necesitados. 

Nuestra preocupación por alcanzar esos sectores de 
población no está fundada en una sobrevaloración de la 
formación sistemática, porque sabemos que las solu
ciones que precisan los más desfavorecidos exigen 
primero un cambio en las condiciones de base. En ese 
sentido, el sistema universalista de políticas sociales de 
Uruguay es todavía impotente, porque a veces refuerza 
las desigualdades en vez de reducirlas. 

Pensamos que la manera más realista y respetuosa 
de aproximarse a las clases carenciadas es consultan
do y fundándose en los movimientos sociales que fun
cionan en esos barrios, tomando como punto de partida 
la información de terceros que tengan la confianza del 
grupo meta (Baert, 1982, p. 120). Esto puede ayudar a 
tener una visión más realista del medio ambiente. Exis· 
ten en Uruguay muchas iniciativas populares para satis
facer las necesidades de base: policlínicas. cooperati· 
vas, guarderías, "ollas populares". De esta manera, 
ECCA dirigiría su oferta a barrios en los cuales ya se 
trabaja para que las familias resuelvan sus necesidades 
básicas. 

También es muy importante no hacer la convocato
ria a través de las escuelas, sino a través de centros 
comunitarios, asociación de vecinos, policlínicas, etc , 
ya que en general las clases desfavorecidas tienen 
sentimientos ambivalentes frente a la escuela: por un 
lado sentimientos de hostilidad, de pesimismo, por otro 
la convicción de que la escuela es la única posibilidad 
de triunfar profesionalmente (Houx y Pourtois, 1985). El 
nombre dado a la actividad es también importante: 
conviene hablar de ECCA o de grupos de padres y no 
de Escuela de Padres. La sola palabra "escuela" movi· 
liza en los padres un pasado generalmente sembrado 
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de obstáculos y puede ser causa de un rechazo auto
mático de la oferta. De todas maneras, según Leowarin. 
más allá del nombre del curso , las experiencias nega
tivas en la escuela pesan siempre como un obstáculo 
para participar de grupos de formación (1992, p. 284). 

Coincidimos con Hess (1980, citado por Dembio, 
Sweitzer, Lauritzen, 1985, p. 188) en que muchas ve
ces se ha dado más importancia a los contenidos que a 
la forma, a la hora de organizar un programa de educa
ción de padres. Sabemos, por investigaciones recien
tes, que los programas que privilegian el entrenamiento 
de aptitudes tienen más éxito que los que privilegian las 
conferencias, la lectura y la discusión en las clases 
socio-económicas bajas (Knapp y Deluty, 1989, p. 320) . 
La propuesta de optímización en ese sentido tratarla de 
concretizar los conceptos teóricos, tratando de poner 
más atención a la forma -aprendizaje de técnicas- como 
manera de concretar los conceptos teóricos. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados de este estudio muestran que el 
sistema ECCA tiene éxito en lo que concierne a la 
formación de los padres para ser más críticos y respon
sables frente a la educación de los hijos. El curso ofrece 
información, enseña algunas habilidades y, sobre todo, 
invita a la reflexión colectiva en grupos de discusión. 
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Curso de 
revención de drogas 

HEIDI ARENCIBIA 

El curso de "Prevención de Drogas" 
nace como fruto de la colaboración 

entre la Fundación ECCA 
y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 

con el objetivo de llegar 
a las familias y educadores de toda España 

que demandaban orientaciones 
para defenderse de los ataques de las drogas. 

El curso trata de cumplir los criterios 
de sencillez expositiva, facilidad de comprensión y 

participación, sin renunciar a 
la precisión conceptual ni ai rigor técnico. 

~ ue en 1990 cuando Radio 

j ECCA convino con la Fun
dación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) para la 
emisión del Curso de Pre

vención de Drogas. Así que ya lle
vamos algunos años trabajando jun
tos en el ámbito de la prevención 
dentro del campo de la salud. De 
esta manera nos encontramos ante 
un curso cuyo fin podría decirse que 
es educar para la salud. 

Los objetivos de este Curso de 
Prevención de Drogas son los si
guientes: 

- Tornar conciencia de que la 
salud es un bienestar físico, psíqui
co y social. 

- Dar a conocer los riesgos y 
necesidades que plantea el creci
miento y desarrollo del ser humano 
en relación con el consumo de dro
gas. 

- Informar sobre los recursos y 
medios contra la drogodependencia 
que hay en el entorno para utilizar-
1os con carácter preventivo. 

En cuanto al material, este curso 
está elaborado de acuerdo con el 
sistema ECCA de enseñanza a dis
tancia, cuyos elementos de trabajo 
son el material impreso, la audición 
de clases por radio y las reuniones 
de grupo. 

El material impreso está forma
do por un Manual que recoge los 
temas fundamentales del curso y 
funciona como material de consul
ta , y una carpeta que contiene los 
siguientes elementos: 

- Esquemas de clase. Son im
prescindibles para seguir las expli
caciones , pues cuentan con textos 
mutilados que se completan duran
te la audición. Recogen de forma 
gráfica e ilustrada el conjunto de los 
contenidos de la clase. 

- Actividades y ejercicios de 
autoevaluación. Se repasan los 
contenidos de los esquemas y sir
ven para reforzar el aprendizaje y 
dar autonomía al participante. 

- Dos hoj as de evaluación que 
hacen referencia a los contenidos 
vistos en el curso. Constan de prue
bas objetivas y de preguntas abier
tas. 



- Documento con la lista de los 
centros de información y asistencia 
sobre drogas, como complemento 
al tema tratado en el esquema 20. 

La elaboración del material im
preso estuvo a cargo del siguiente 
equipo: en la Fundación ECCA, 
Carmen Rodríguez Mederos y Mar 
Sahún Artiga; en la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD}, 
Eduardo de Bordons Piqueras y 
Carlos Álvarez Var. Las ilustracio
nes estuvieron a cargo de Mar 
Sahún Artiga y el diseño gráfico fue 
elaborado por el Equipo VIA. 

En las clases se da la informa
ción básica y fundamental sobre 
cada tema. Toda la explicación se 
realiza en base al esquema corres
pondiente. Se imparten 20 clases 
en total, en los días y horas señala
dos. de media hora de duración. 

En determinadas localidades se 
organizan grupos de discusión , 
moderados por un monitor, en los 
que los alumnos que lo desean dia
logan y profundizan sobre cada uno 
de los temas del curso. 

El programa del curso recoge los 
temas siguientes: 

1. El problema. 
2. La prevención. 
3. La salud y los mitos. 
4. Drogas y salud. 
5. Las sustancias, 1. 
6. Las sustancias, 2. 
7. Prevención y riesgos. 
8. La adolescencia. 
9. La familia, la mejor prevención. 

1 o. El estilo de vida familiar. 
11. Educación y comportamiento. 
12. La prevención escolar. 
13. El mundo juvenil. 
14. La sociedad. 
15. Comunicación social y riesgo. 
16. Comunicación social y preven-

ción. 
17. La adicción. 
18. La familia ante la adicción. 
19. El tratamiento. 
20. Prevención y recursos. 

Los datos que a continuación 
exponemos corresponden al curso 
escolar 92-93. La campaña de pro
moción del curso no fue la misma 
en todas las regiones. Asf, mientras 
en Canarias se enviaron cartas a 
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todos los alumnos de Radio ECCA 
en los cursos de Escuela de Pa
dres, Educación para la Salud, y a 
todos los colegios, en Sevilla se hizo 
la promoción directa con asociacio
nes relacionadas con el tema de 
toxicomanías. 

El curso estuvo subvencionado 
en Madrid por el Ayuntamiento; en 
Zaragoza por el Gobierno de Ara
gón; en Baleares por la Consejerfa 
de Sanidad; en La Coruña por la 
Diputación Provincial; en Andalucla 
por el Comisionado para la Droga; y 
en Canarias por la Dirección Gene
ral de Atención a las Drogodepen
dencias. Esto hizo posible que los 
alumnos únicamente tuviesen que 
pagar un precio simbólico para la 
obtención del material y seguimien
to del curso. 

Los alumnos escuchaban las cla
ses radi~fón icas para luego reunir
se por grupos y comentar esas mis
mas clases, intercambiar experien
cias, hacer las actividades. etc . 

Cada grupo contaba con un mo
nitor. El monitor suele ser un alum
no más del curso cuyo papel consis· 
te en dinamizar el grupo. No siem
pre es alguien especialista en el 
tema. El monitor es preparado pre
viamente mediante un curso de ani
madores de grupo, donde se le dan 
conocimientos sobre cuál es su pa
pel y técnicas que le faciliten el tra
bajo con el grupo. A lo largo del 
Curso de Prevención de Drogas, los 
monitores se reúnen también entre 
ellos con algún experto que les va 
orientando sobre cómo trabajar cada 
tema con el grupo. 

Los grupos podían contar, si lo 
deseaban, con distinto material de 
apoyo, como pellculas, carteles, 
etc .. facilitados por la FAD y los 
diferentes organismos relacionados 
con la prevención y tratamiento de 
la drogodependencia. 

El curso fue emitido por diferen
tes emisoras de radio: Radio ECCA, 
Antena 3, COPE, Radio Realidad, 
Radío Aljarafe, Radio Valverde del 
Camino y Radio los Palacios. 

El número de alumnos en las di
ferentes comunidades durante el 
curso 92-93 fue el siguiente: 

Zaragoza ............... 700 
Coruña .................. 450 
Valladolid .............. 475 
Baleares ................ 650 
Canarias ............... 928 
Cáceres ................ 300 
Madrid ................ 1. 11 O 
Almerfa ................. 141 
Málaga .................. 196 
Sevilla ................... 240 
Granada .................. 99 
Córdoba .................. 81 
Jaén ...................... 200 

Como podemos observar. el nú
mero total de alumnos es importan
te, aunque aún queda mucha pobla
ción por conocer este Curso de Pre
vención de Drogas. 

Al terminar el curso se pidió a los 
alumnos que evaluaran las clases, 
el material impreso, los grupos de 
d iscusión, etc.; y la conclusión pa
rece ser muy positiva: los alumnos 
han escuchado todas o la mayoría 
de las clases; el lenguaje empleado 
por los profesores ha sido calificado 
como preciso y adecuado; el ma
nual parece haber sido muy consul
tado, valorando como suficiente la 
información que proporciona. Sobre 
los grupos de discusión, éstos han 
sido valorados positivamente, ya 
que han servido para aclarar dudas 
y profundizar en los temas. La ra
zón manifestada por el alumnado 
para la matriculación en este curso 
es, sobretodo, la preocupación por 
estos temas y la relación directa 
con su trabajo. 

Se seguirá adelante llevando este 
Curso de Prevención de Drogas al 
mayor número posible de personas, 
ya que en el tema de las drogode
pendencias aún no se ha dicho la 
última palabra, y para ello hace falta 
la toma de conciencia por parte de 
los padres y educadores de que 
buena parte de la solución se basa 
en la prevención. 

Sólo nos queda agradecer su 
labor a todas las personas y entida
des que han colaborado en la buena 
marcha del curso, aportando tiem
po, conocimientos y experiencias, y 
desear que sigan colaborando en 
este importante trabajo de educar 
para la salud. 
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EDUCACIÓN EN CLAVE EUROPEA 

royecto Lavanda 

((} a Comisión de d..J las Comunidades 
Europeas aprobó 

el 18 de diciembre de 
1990 ("Diario Oficial de 
las Comunidades 
Europeas" n2 C327/3, 
de fecha 29-12-90) tres 
iniciativas comunitarias 
cuyo denominador 
común es el estar 
dirigidas a la 
valorización de recursos 
humanos: 
EUROFORM, es una 
iniciativa referida a las 
nuevas cualificaciones, 
nuevas competencias y 
nuevas oportunidades 
de empleo derivadas de 
la construcción del 
mercado interior y los 
cambios tecnológicos. 
NOW, cuyo objeto es 
promover la igualdad de 
oportunidades en fueros 
de las mujeres. 
HORIZON, referente a 
los minusválidos y a 
ciertos grupos 
desfavorecidos. 
2 . . ..... - ... 

JAVIER REYES 

INICIATIVA COMUNITARIA NOW. 
La iniciativa NOW tiene por objeto contribuir, mediante la realización de 

acciones transnacionales, a que las mujeres se beneficien. enteramente y en 
igualdad con los hombres, de los efectos positivos que se esperan del 
crecimiento económico y del desarrollo tecnológico. 

Estas acciones tienen como objetivo: 
a) Contribuir a la valorización y a la promoción de la cualificación de las 

mujeres, así como al cambio de la cultura de la empresa, para permitirles 
crear sus empresas o cooperativas. 

b) Contribuir a la reinserción de las mujeres en el mercado de trabajo con 
objeto de evitar una agravación de las situaciones de exclusión de este 
mercado y de precarización del empleo femenino. 

Lo anterior constituye, de modo sucinto, el marco de referencia del Proyec
to NOW que Radio ECCA de Tordesillas (Valladolid) y el Instituto Nevares de 
Empresarios Agrícolas (INEA) han asumido en Castilla y León: el Proyecto 
Lavanda. 

PROYECTO LAVANDA. 
JUSTIFICACIÓN: SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL. 
A nivel comunitario: Comunidad Europea. 

Aunque se han realizado programas en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. el derecho a trabajar en condiciones 
de igualdad está todavía lejos de ser una realidad: numerosos estudios y 
trabajos de investigación realizados estos últimos días, han demostrado que 
el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se 
ha visto acompañado por una evolución estructural desfavorable. 

En efecto, la reanudación del crecimiento económico ha permitido una 
disminución relativa de las tasas de desempleo de los hombres, mientras que 
el desempleo de las mujeres no ha disminuido y ha aumentado en algunos 
miembros: esta diferencia creciente entre el desempleo masculino y femenino 
se traduce hoy en una tasa de desempleo femenino de un 12% que se 
aproxima al doble de la tasa de desempleo masculino, de un 7%. Más 
preocupante es todavía el crecimiento que representa hoy el .55% del total de 
los desempleados de este tipo. 

La contribución de las mujeres a la actividad económica se ha convertido 
en una dimensión importante del desarrollo económico de la Comunidad a 
medio y largo plazo, dada la evolución demográfica (descenso de la natalidad, 
envejecimiento de la población) y la escasez de mano de obra cualificada 
prevista para el año 2000. Las mujeres ya no deben ser consideradas como 
una categoría particularmente desfavorecida, sino como un vivero de compe
tencias potenciales indispensables para el desarrollo económico. 
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A nivel nacional: España. 1 

Todavía hoy el Indice de actividad femenina en Es
paña es, con el de Irlanda, el más bajo de todos los 
paises de la C. E. Y en lo que se refiere al desempleo, 
cabe señalar que la tasa de las mujeres españolas 
(23'6%) prácticamente duplica la de los congéneres del 
resto de la Comunidad. 

La población activa femenina en España representa 
el 33'35% del total de las mujeres de 16 y más años, o 
el 35'3% de la población activa total. La tasa de activi
dad femenina es máxima entre los 20 y 24 años (60'08%), 
con una disminución importante por encima de los 30 
años. 

Mientras las solteras presentan una participación 
muy similar a la de los solteros, las casadas participan 
más débilmente, aunque de forma creciente, en el tra
bajo ex1radoméstico. La población femenina con un 
nivel de formación medio o superior tiene una tasa de 
actividad, aun si está casada, bastante más aproximada 
a la masculina. 

Los estudios realizados reflejan las siguientes ten
dencias: 

a) seguirá el ritmo de disminución de la tasa de 
actividad de las más jóvenes (14-19 años); 

b) tasa de actividad creciente entre los 20 y 24 años; 
c) crecimiento continuado de la tasa de actividad 

femenina entre los 25 y 45 años; 
d) continuará la tendencia a la disminución de la tasa 

de actividad en las edades superiores a los 55 años. 
Todavía se observa una destacada presencia de las 

mujeres en el sector primario. con un ·estatus (ayuda 
familiar) que las hace además fuertemente dependien-
tes del marido. 

1 

La mejoría experimentada en la economía española 
a partir de 1986 y el fuerte crecimiento del empleo que 
se ha producido desde entonces han beneficiado en 
gran medida al colectivo de mujeres, de manera que 
comparativamente la ocupación femenina está crecien
do a un ritmo más rápido que la masculina: el 22'4% de 
incremento entre 1984 y 1990, frente a sólo un 6% de 
incremento en el caso de los hombres. 

Las mujeres emprendedoras destacan que su punto 
débil es la falta de conocimientos relacionados con la 
gestión, organización y administración de empresas.

1 

Esto sin contar con las dificultades de tipo financiero. 
personal y familiar, o los obstáculos de tipo organizativo 
y tecnocrático que deban superar. 

A nivel regional: Cast illa y León. 
Las condiciones en las que se encuentra el colectivo 

de la mujer a nivel nacional inciden igualmente en la 
situación de este colectivo a nivel regional, si bien se 
ven reforzadas negativamente por una incidencia mayor 
de lo rural. 

La tasa de actividad general de Castilla y León es de 
42'26%, representando para el colectivo femenino el 1 

20'37% que se sitúa por debajo de la media nacional 
para la mujer, que es de un 25'33%. Para poder com-

prender esta situación nos debemos situar en una re
gión donde el 48'8% de la población reside en munici
pios de menos de 10.000 habitantes. Este dato se 
puede aquilatar con la situación provincial encontrándo
nos en Valladolid con un 26'8%, León con un 52'7% y 
Segovia con un 63'5%. 

Las limitaciones que encuentra la mujer en el merca
do de trabajo se multiplican con las escasas posibilida
des que se dan en las zonas rurales con una actividad 
muy centrada en la producción agrícola. 

Esta situación se verá ratificada por la composición 
de la población por sexo. Mientras que a nivel nacional 
el 49% de la población son hombres y un 51 %mujeres, 
en las zonas rurales de Castilla y León esta proporción 
se invierte. Hay menos mujeres porque la falta de alter
nativas las obliga a buscar en la ciudad las oportunida
des que no tienen en el pueblo. 

El hecho de que la actividad agraria sea la predomi
nante en el mundo rural de Castilla y León (19'29% 
población activa agraria. pasando de provincias más 
rurales como León con un 25'99% o Segovia con un 
22'74%, a Valladolid, con mayor concentración urbana y 
desarrollo industrial, con un 9'8%) hace que la mujer se 
encuentre con mayores dificultades para incorporarse al 
mercado de trabajo. Solamente con la creación de nue
vas actividades se puede posibilitar un panorama más 
favorable que permita. al mismo tiempo, fijar la pobla
ción en los núcleos rurales. Pero para ello se requiere 
desarrollar la capacidad de iniciativa y de creatividad de 
las mujeres, y capacitarlas para que su incorporación a 
la actividad laboral tenga las mayores garantfas de 
éxito. 

OBJETIVOS 
Descrita la situación en la que se encuentra la mujer 

rural en Castilla y León en relación al empleo, este 
proyecto se ha planteado como una alternativa impor
tante la posibilidad de generar autoempleo, aunque para 
ello se hacen necesarias capacidad organizativa y for
mación, tanto para el desarrollo de la actividad como 
para la gestión de la misma. 

Objetivo general: 
Potenciar la capacidad organizativa de la mujer rural 

mediante un proceso de formación básica, técnica y 
gerencial, de forma que posibilite potenciar su papel 
económico y social dentro de la sociedad rural, y favo
rezca la fijación de población en estas áreas tan deterio
radas de Castilla y León. 

Objet ivos especfficos: 
a) Estudiar los posibles recursos que puedan gene

rar autoempleo en cada zona concreta. 
b) Generar una dinámica asociativa que permita el 

aprovechamiento de dichos recursos. 
c) Facilitar los elementos necesarios para que las 

íniciativas de autoempleo asociativo que se generan 
tengan las mayores garantías de éxito. 
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d) Generar un proceso de revitalización de las co· 
munidades rurales en las que se estimule la aparición 
de nuevas actividades al amparo de las ya generada~ 
con este programa. 

ACCIONES FORMATIVAS. 
Para conseguir estos objetivos, el proyecto se plan

teó establecer programas de formación para mujeres en 
zonas rurales, con el fin de facilitar su preparación en 
técnicas empresariales, comerciales y agrícolas, asl 
como en nuevas actividades formativas. Para ello se 
hizo necesaria una adecuación de las posibilidades de 
formación técnica y ocupacional a las demandas y ne
cesidades de las mujeres rurales, teniendo en cuenta 
los cambios económicos y tecnológicos que afectan a la 
agricultura como sector productivo tras la incorporación 
de España a la Comunidad Europea. 

En términos concretos las acciones formativas se 
han determinado siguiendo cuatro criterios de forma
ción: 

a) Formación Básica: pretende el logro de los obje· 
tivos necesarios en las mujeres de zona rural para 
acceder a una formación técnica más específica. En 
esta área se pretende reforzar los conocimientos de 
graduado escolar, enfatizando los aspectos más instru
mentales del mismo. 

b) Formación Técnica: cursos teórico-prácticos de 
formación en cultivo y secado de flor y de hortalizas 
según las actividades a realizar. Esta área es organiza
da e impartida en su totalidad por INEA, que a través de 
su director, coordina además la totalidad del proyecto. 

c) Formación Empresarial: cursos teórico-prácticos 
de formación comercial tendentes a la organización y 
gestión de las futuras asociaciones laborales que se 
formen como consecuencia del proyecto. Esta área es 
organizada e impartida en su totalidad por ECCA que, 
a través de su director, integra la comisión coordinadora 
de todo el proyecto. 

d) Formación General: esta área contempla la pro· 
posición de unos modelos de formación humana que 
pretende ayudar a las alumnas a solucionar aquellas 
dificultades de interacción familiar que sean conse· 
cuencia de su nueva incorporación al mundo laboral. 
Esta área se realiza con el material de Escuela de 
Padres y Animación Sociocultural de Radio ECCA. 

DISEÑO DEL PROVECTO. 
Al ser un proyecto de ámbito regional se ha progra

mado la actuación en cuatro grupos pertenecientes a 
localidades de tres provincias castellano-leonesas: 

1. Grupo de Cuéllar (Segovia) 
2. Grupo de Cuéllar (Segovia) 
3. Grupo de Valderas (León) 
4. Grupo de Tudela de Duero (Valladolid) 
Al momento de iniciar el proyecto había una media 

de 25 mujeres por grupo de actuación. A lo largo de 
estos 18 meses de programa, se mantiene un 55% de 
las mujeres en el mismo. 

El trabajo ha consistido en una evaluación inicial del 
nivel de preparación de las mujeres y la organización 
del programa especifico de actividades. Se han desa· 
rrollado hasta el momento cuatro fases del programa, 
cada una de ellas compuesta de un módulo de forma
ción técnica y de otro módulo de formación general o 
comercial. Cada fase tiene una duración media de 1 o 
semanas. Hasta el momento el Proyecto Lavanda ha 
organizado los cursos que aparecen especificados en el 
cuadro n° 1. 

Finalmente, si las condiciones económicas de la 
ampliación del proyecto lo permiten, se incorporan cur
sos de Contabilidad y de Informática de Gestión. 

FINALIDAD ÚLTIMA DEL PROVECTO LAVAN
DA. 

Como se puede deducir de lo planteado, la finalidad 
del proyecto está encaminada a la inserción laboral de 
las mujeres mediante la asociación entre ellas y la 
generación de diversas unidades de producción capa
ces de autogestionar los recursos propios y comercia· 
lizar adecuadamente los productos. 

Este objetivo ha supuesto por parte del equipo la 
creación de un Área de Asesoramiento y Seguimiento 
de las iniciativas laborales emergentes a fin de lograr su 
consolidación y continuidad. 

Hasta el momento, y con una gran alegría del equipo 
coordinador, ya hay una unidad laboral en funciona
miento autónomo1 y tres más en proceso de configura· 
ción. La unidad laboral que ya está en funciones se 
dedica a la producción y comercialización de arreglos 
florales de diseño propio que distribuyen en distintas 
localidades de Castilla y León. Las que están en proce
so de configuración se dedicarán tanto al cultivo, seca
do y tintado de la flor, como a la comercialización de los 
productos hortlcolas. 

A finales del mes de diciembre, cuando finalice el 
proyecto, se habrán constituido al menos 5 unidades 
productivas integradas en grupos de 3 ó 5 personas 
capaces de autogestionar la comercialización de su 
producción propia. 

El Área de Asesoramiento y Seguimiento de iniciati
vas se esfuerza en estos momentos por hacer llegar a 
cada grupo de mujeres dispuestas a emprender la tarea 
de organizarse, la documentación necesaria para acce
der a diversas ayudas provenientes de la administra
ción autonómica, central o comunitaria. 

Al mismo tiempo, en las reuniones de coordinación 
con el Gobierno Autonómico se procura abrir nuevas 
vías en las directrices y criterios para la elaboración de 
Programas de Desarrollo Rural en la linea de la inser
ción laboral. 

1. Artssanfa rural •ARCAS•. Gordoncillo (Lsón). Teléfonos: (987) • 757108 • 757029 · 757027. 
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FASE MÓDULO DE FORMACIÓN 
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IV COMERCIAL 

V COMERCIAL Y EMPRESARIAL 

TÉCNICA 

VI -
COMERCIAL 

ENTIDADES PARTICIPANTES. 

En el Proyecto Lavanda participan directamente: 

- El Fondo Social Europeo: financia el 65% del pro
grama a través de las partidas presupuestarias destina
das a los Programas NOW. 

- La Junta de Castilla y León: financia el 35% del 
programa a t ravés de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social. 

- El Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas 
(INEA): actúa como coordinador general del Proyecto 
Lavanda, gestor y asesor de la formación técnica del 
mismo. 

- Fundación ECCA, Radio ECCA-Tordesillas: que 
asume la formación comercial y general en el Proyecto. 
También asume responsabilidades en el Área de Ase
soramiento y Seguimiento de iniciativas empresariales 
emergentes. 

CURSO 

• Flor seca. Cultivo y secado . 

• Escuela de padres. 
--

• Flor cortada. 

• Horticultura. 

• Gestión de comercios. 

• Flor y hortaliza: cultivo . 

• Prácticas de gestión comercial. 

• Seguimiento de cultivos . 

• Técnicas de ventas. 

• Seminario de cooperativismo2• 

• Seguimiento de cultivo. 

• Curso de tintado de flor. 

• El IVA. 

• Legislación laboral. 

TRANSNACIONALIDAD. 
Entre los objetivos primordiales de los Programas 

NOW, se encuentran aquellos que potencian la crea
ción y funcionamiento de mecanismos de carácter 
transnacional entre administraciones u organismos pú
blícos y privados de formación profesional y promoción 
de empleo. 

Por ello todos los proyectos incorporados en los 
Programas NOW deben contemplar acciones de inter
cambio transnacional. 

Para el caso del Proyecto Lavanda estas acciones 
están encaminadas a la búsquedad de alternativas de 
difusión comercial de los productos elaborados por las 
mujeres y el intercambio de experiencias entre las dis
tintas entidades gestoras de Proyectos incorporados en 
los Programas NOW. 

Para el trabajo transnacional formamos equipo con: 
"The Women Mean Business·. una organización ingle
sa situada en el Condado de Devon, que, integrada por 
mujeres, coordina diversas iniciativas de formación in
glesas incorporadas en el Progrma NOW. 

2. Este seminario se organiza conjuntamente por /NEA y ECCA, con carácter intensivo. 
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ducación para el Consumo 

Cada día es más frecuente la 
compra en función de unos 
hábitos más que de una reflexión 
sobre las cualidades o ventajas 
que ofrecen los productos o 
servicios. De esta actividad no se 
escapa el niño, máxime cuando 
la sociedad de consumo lo 
convierte en víctima propiciatoria, 
creando en él tantas necesidades 
artificiales. 

Conscientes de que la 
educación para el consumo en la 
infancia es una semilla 
imprescindible para hacer crecer 
. en el niño esa actitud crítica que 
le permita saber elegir mejor 
antes de comprar o utilizar un 
servicio, Radio ECCA y la 
Dirección General de Comercio y 
Consumo del Gobierno de 
Canarias han hecho un nuevo 
esfuerzo por adaptar la 
educación para el consumo a la 
línea transversal de la Reforma 
educativa. 

Con esta nueva experiencia 
se trata de plantear situaciones 
de la vida ordinaria para que 
10.000 escolares de 52 y 62 nivel 
{Tercer ciclo de Educación 
Primaria) descubran, analicen y 
actúen para transformar la 
sociedad de consumo. 

JUAN JESÚS SANTANA 
RAIMUNDO GUTIÉRREZ 

UN NUEVO "INGENIO DIDÁCTICO" 

La riqueza de esta nueva concepción se basa en la producción de 

nuevos materiales basados en metodología variada para que los alumnos 

y alumnas, de una forma activa y lúdica se familiaricen con situaciones de 

consumo propias de su entorno. Pero lo más importante es que la educa

ción consumerista impregna las demás áreas del Currículo. En esta ocasión 

se han elegido sólo cuatro (Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura y Matemáti

cas). Así, cuando el alumno "juega a comprar·. puede además conocer el 

sistema monetario (Área de Matemáticas) . Puede confeccionar un glosario 

de términos consumeristas que enlace con el área de Lenguaje. Descubrir 

mensajes que venden las imágenes y enlazará con Educación Artística. O 

conocerá el circuito comercial (producción, distribución y consumo) y de 

paso estará impregnando con estos contenidos el área de Conocimiento del 

Medio . 

CONTENIDO DE LOS MÓDULOS Y SESIONE.S 

Cada sesión está diseñada para realizarla en el aula en un máximo de 

una hora u hora y media. No obstante, cada profesor adecuará el diseño a 

la realidad de sus alumnos, introduciendo los cambios que crea necesarios. 

El contenido de los módulos y sesiones es el siguiente: 

MÓDULOS 1 SESIONES 1 ÁREAS 

- LoSDEAECHOS~ ·Saber ha~ar. saber escuchar. ¡ · lengua y literatura -
1 DE LOS ·Las imágenes venden. · Educación Artística 

CONSUMIDORE •Jugando a comprar. · Matemáticas 
Y USUARIOS •Del campo a la mesa · Conocimiento del Medio 

- EL ETIOUETAD01 ·Las etiquetas hablan. · Lengua y Literatura 
11 DE LOS · Los diseñadores de etiquetas. - Educación Artística 

ALIMENTOS •Por dentro y por fuera · Matemáticas 
ENVASADOS 'Comparar para elegir. rl · Conocimiento del Medio 

•El grito de las imágenes. · Lengua y Literatura 
111 LA PUBLICIDAD ·Una percha ·con gancho". · Educación Artística 

·UN, DOS TRES, pague otra vez. . Matemáticas 

1 
•Una lucha a la contra · Conocimiento del Medio 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

Esta es la parte más rica de la experiencia y para su 

desarrollo se incorporan fichas, documentación, case

tes, etc. Se establecen tres momentos: descubrir, ana

lizar y actuar. 

En el descubrir se introduce el tema, solicitando de 

los alumnos las ideas previas que poseen ayudados en 
ocasiones por algún recurso que se aporta o desde la 

propia creatividad del profesor o profesora. 

Como siempre, el diálogo en común de toda la clase 

hará posible que el docente se haga cargo del nivel de 

conocimiento que poseen los alumnos y alumnas, lle

gando a saber hasta qué punto tienen conocimiento del 

tema y, en consecuencia, podrá prever el modo de 

enfocar el resto. A la vez, esta actividad consigue igua

lar el punto de partida de toda la clase, unificar el léxico 

y centrar a todo el grupo en el estudio de una realidad 
cercana y nada abstracta. 

La segunda actividad consiste en la audición del 

material grabado. El alumnado utilizará el esquema 

para seguir la audición y facilitar su comprensión. Escu

chada la clase se realizará el cuestionario y se discuti-

G8R0t 
ZUl'IO OE 
NARAfUA 

rán algunos items en grupo. 

En la fase de analizar, cuando ya los alumnos y 
alumnas han descubierto parte de la realidad, se les 

propone pasar al trabajo en grupo participando en dife

rentes técnicas de trabajo previstas para cada sesión, 

hasta llegar a una puesta en común de las reflexiones 
y análisis de los grupos. 

Y por último, la fase del actuar, tiene como preten
sión Incidir en el "actuar" de cada alumno o alumna 

dejando constancia de ello en el apartado de conclusio

nes. Unas veces será una hoja de acuerdos, otras unas 

normas a poner en práctica, etc. 

Dentro de esta misma fase se incluye el acopio de 

materiales donde se recopilarán y pondrán en 
orden.todos tos materiales trabajados, de forma que 

puedan ser utilizados también en el futuro o expuestos 
al final de la experiencia. 

La riqueza de esta nueva propuesta didáctica permi

tirá que todas las materias giren en torno a un tema 
motivador, y de paso los alumnos o alumnas, con una 

metodología activa, jugando a consumidores y usua
rios, estudien la problemática del consumo. 
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1994 AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA , 

DECLARACION DE LA V ALLETT A 
Representantes de veintiocho estados 

miembros de la Comisión Económica para Europa 
y observadores de otros países y organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, 
se reunieron en La Valletta, Malta, 

y concluyeron sus trabajos con una declaración 
que Radio y Educación de Adultos 

reproduce íntegramente para sus lectores. 

la reunión preparatoria del Año Internacional de la Familia, organizada por 
las Naciones Unidas para los paises de Europa y América del Norte, guiada 
por las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 1/, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 21, el Pacto Internacional de Derechos Civíles y Políticos 2/, la 
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 3/, la Convención 
sobre los Derechos del Niño 4/, la Declaración Mundial sobre la Superviven
cia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción para la 
Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y 
el Desarrollo del Niño en el decenio de 1990 5/, las disposiciones relativas a 
la discriminación contra la mujer 61 y otros instrumentos de las Naciones 
Unidas que se refieren a la familia como la unidad básica de la sociedad, y 
de conformidad con dichas disposiciones, 

1. Insta a que en proceso de adopción de polfticas públicas en todos los 
niveles de la administración, asl como en el sector privado y de las institucio
nes voluntarias, se tengan en cuenta los principios del Año Internacional de 
la Familia, que son los siguientes: 

a) la familia constituye la unidad básica de la sociedad y, en consecuen
cia, merece especial atención. Por lo tanto, habrá que prestar a la familia 
protección y asistencia en la forma más amplia posible de manera que pueda 
asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad, con arreglo a 
losdispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social y la Convención sobre la eliminación de todas las 
fe rmas de discriminación contra la mujer; 

b) la familia asume diversas formas y funciones según los paises y en la 
sociedad de cada pals, lo que indica la diversidad de las preferencias 
individuales y las condiciones de la sociedad. En consecuencia, el Año 
Internacional de la Familia debe abarcar y tener en cuenta las necesidades 
de todos los tipos de familia; 

c) En las actividades del Año se procurará fomentar los derechos huma
nos básicos y las libertades fundamentales de que gozan todas las personas, 
conforme al conjunto de instrumentos convenidos internacionalmente que se 
han formulado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, cualquiera que sea 
la condición de cada integrante de la familia y la forma y situación de dicha 
familia; 



d) Las pollticas tendrán por objetivo fomentar la igualdad entre la mujer y 
el hombre en la familia y lograr que se compartan más plenamente las 
funciones domésticas y las oportunidades de empleo; 

e) Las actividades relacionadas con el Año se llevarán a cabo a todo nivel 
-local, nacional, regional e internacional; sin embargo, se centrarán fundamen
talmente en los niveles local y nacional; 

f) Los programas deberán ayudar a la familia en el cumplimiento de sus 
funciones, y no ofrecer sustitutivos de dichas funciones. Deberán fomentar los 
puntos fuertes intrlnsecos de la familia, entre ellos su gran capacidad de 
autosuficiencia, y alentar las actividades de automantenimiento a favor de 
ésta. Deberán representar una perspectiva integrada de la familia, sus compo
nentes, la comunidad y la sociedad; 

g) El Año constituirá un acontecimiento dentro de un proceso permanente. 
Habrá que adoptar medidas para la evaluación adecuada de los avances 
logrados y los obstáculos surgidos tanto antes del Año como durante su 
celebración, a fin de asegurar su éxito y disposiciones pertinentes de segui
miento. 

2. Insta asimismo a que, en la adopción de medidas estatales y administrati
vas en todos los niveles, asl como en el sector privado y de las instituciones 
voluntarias, se tengan en cuenta los objetivos del Año Internacional de la 
Familia, que son los siguientes: 

a) Hacer cobrar mayor conciencia a los gobiernos y al sector privado 
respecto de las cuestiones que atañen a la familia. El Año servirá para destacar 
la importancia de la familia, promover una mejor comprensión de sus funciones 
y problemas, fomentar el conocimiento de los procesos económicos, sociales 
y demográficos que influyen sobre la familia y sus integrantes y centrar la 
atención en los derehos y responsabilidades de todos los integrantes de la 
familia; 

b) Fortalecer las instituciones nacionales encargadas de formular, aplicar y 
supervisar las pollticas respecto de la familia; 

c) Alentar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los problemas que 
influyen sobre la situación de la familia, y que resultan influidos por ésta; 

d) Mejorar la eficacia de los trabajos realizados a nivel local, regional y 
nacional para la ejecución de programas concretos relativos a la familia 
mediante el desarrollo de nuevas actividades y la promoción de otras ya en 
curso, 

e) Mejorar la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales, 
nacionales e internacionales en apoyo de actividades multisectoriales; 

f) Aprovechar los resultados de las actividades internacionales relativas a 
la mujer, los niños, la juventud, los ancianos y los discapacitados, asl como de 
otros hechos importantes que atañan a la familia o a sus integrantes. 

3. Insta asimismo a que, en todos los niveles de la administración del estado, 
asl como en el sector privado y de las instituciones voluntarias, se tomen las 
siguientes medidas: 

a) Facilitar servicios de apoyo a las familias, para ayudar a los progenitores 
y a las personas encargadas de brindar cuidados y mejorar la calidad de la vida 
y las relaciones familiares; 

b) Modificar las condiciones de empleo a fin de que se tomen en cuenta las 
responsabilidades familiares, utilizando criterios flexibles e innovadores, y 
perfeccionar las leyes y los reglamentos relativos al trabajo para ayudar a los 
miembros de la familia a lograr un mejor equilibrio entre las responsabilidades 
laborales y familiares; 

c) Prestar la debida atención a las repercusiones de las pollticas sociales 
y económicas sobre la familia, especialmente en tiempos de estrecheces 
financieras y fiscales; 

d) Tener en cuenta a las familias en situación de riesgo o con necesidades 
especiales, incluidas las familias de escasos recursos o que incluyen familiares 

29 

Fllldo 1Educ«i6tlde,,_,,,.125 



30------- Documento 

discapacitados o ancianos; 
e) Adoptar medidas, financieras inclusive, que reflejen el entendimiento de 

los cambios que las necesidades y las situaciones de las familias y de sus 
integrantes experimentan durante el ciclo vital, y de la variedad de esos 
cambios; 

f) Proporcionar educación e información a los progenitores; 
g) Reconocer y promover la participación en igualdad de condiciones en las 

funciones y responsabilidades familiares, en especial con respecto a los cam
bios en las actitudes y prácticas del papel y las funciones del padre; 

h) Compartir y mancomunar la información, las investigaciones, las inicia
tivas y los recursos destinados a mejorar el conocimiento y la comprensión de 
las familias en el plano regional e Internacional; 

i) Fomentar la comprensión y promover políticas que mejoren la situación 
y el bienestar de la familia y de sus miembros, con especial referencia a la salud 
mental y trsica, la educación, la vivienda, la seguridad social y el reconocimien
to de la importancia del tiempo libre; 

4. Condena la violencia y las atrocidades cometidas en algunas partes de 
Europa contra las familias, en especial contra los niños y las mujeres, e insta 
a los gobiernos a que adopten medidas para poner fin a las injusticias, incluidas 
todas las formas de discriminación, agresión, represión, violencia, racismo y 
segregación; 
5. Insta a los gobiernos que todavía no han ratificado la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Conven
ción sobre los Derechos del Niño a hacerlo sin demora, y a aplicar las medidas 
necesarias para dar plena vigencia a esas Convenciones y a la Declaración 
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, aproba
da por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en Nueva York el 30 de 
septiembre de 1930; 
6. Invita a las Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales 
a alentar y apoyar la cooperación regional con respecto a la familia. Algunos 
ejemplos de esta cooperación son los centros de investigación, como el Centro 
Internacional de Estudios sobre la Familia de Bratislava, patrocinado por el 
Gobierno de Eslovaquia, y el Centro Mediterráneo de Estudios e Investigacio
nes sobre la Familia, propuesto por el Gobierno de Malta; 
7. Invita a los órganos normativos de los organismos especializados y a otros 
órganos del sistema de las Naciones Unidas a examinar. en el contexto de sus 
mandatos sustantivos, los principios y objetivos del Año y sus medidas comple
mentarias, para beneficio de las familias del mundo; 

8. Invita a los Estados Miembros a apoyar los próximos grandes acontecimien
tos internacionales directamente relacionados con el Año Internacional de la 
Familia, en especial la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (que se 
celebrará en Viena del 14 al 25 de junio de 199?); la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (que se celebrará en El Cairo, del 5 al 13 de 
septiembre de 1994); la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo 
Social (que se celebrará en Dinamarca en 1995) y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (que se 
celabrará en Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995); 

9. Invita a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y 
al sector privado, en reconocimiento de la importante contribución de las 
organizaciones no gubernamentales a la esfera de la familia, a apoyar fírme
mente el Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales sobre la 
Presentación del Año Internacional de la Familia, que se celebrará en la 
Valetta del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1993. 

10. Expresa su calurosa gratitud y su profundo reconocimiento al pueblo, al 
Presidente y al Gobierno de Malta por su generosa hospitalidad y su destacada 
aportación a la organización de la Reunión. 
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XIV JORNADAS DE LA 
SOCIEDAD CANARIA DE , 

PROFESORES DE MATEMATICAS 
11 ISAAC NEWTON" 

{¡y ntre los días 
3 y 6 de febrero del 
presente año, se 
celebraron en Puerto 
Naos, en la bonita 
isla de La Palma 
(España), las 
Decimocuartas 
Jornadas de la 
Sociedad Canaria de 
Profesores de 
Matemáticas 
"Isaac Newton" a 
las que asistieron 
unos sesenta 
especialistas 
empeñados en 
mejorar el proceso 
de enseñanza
aprendizaje de las 
Matemáticas. 

MARGARITA LÓPEZ 

Las Jornadas se inauguraron con 
unas palabras del presidente de la So
ciedad, D. Manuel Fernández Reyes, 
agradeciendo la colaboración de tas 
instituciones que han contribuido al 
desarrollo de estas Jornadas: Conse
jería de Educación, Gobierno de Ca
narias. Cabildo Insular y Ayuntamiento 
de los Llanos de Aridane, fundamen
talmente. 

A contjnuación, el profesor D. Luis 
Balbuena pronunció una conferencia 
bajo el titulo Las celosfas: una geo
metrfa al alcance. A través de la mis
ma, basada en una experiencia desa
rrollada por un grupo de alumnos del 
Instituto de Bachillerato "Viera y 
Clavijo" de La Laguna, bajo la direc
ción del profesor Balbuena, se ponía 
de manifiesto la importancia de las 
celosías como elemento didáctico para 
el estudio de las Transformaciones 
Geométricas: Simetrlas, Giros y Trasla
ciones. La celosía, decía el conferen
ciante, no tiene únicamente una finali
dad ornamental, pues es utilizada tam
bién para cubrir huecos, separar cuer
pos de edificaciones o proporcionar 
ventilación, sustituyendo materiales 
más caros. Su uso es bastante gene
ralizado en Canarias y Andalucla, po
siblemente por razones climatológicas. 
Como la experiencia aludida, la propia 
conferencia se centró, únicamente, en 
los aspectos geométricos. El diseño 
presenta dos grados de libertad: la 
elección del motivo y la elección de las 
transformaciones aplicadas al motivo 
inicial para rellenar la banda rectangu-

lar que forma el cuerpo de la celosla. 
En la investigación realizada se ha vis
to que hay siete grupos de celosfas. 
originadas por: 1) traslaciones; 2) 
traslaciones y giros; 3) traslaciones y 
simetrfas axiales; 4) traslaciones, gi
ros y simetrías axiales; 5) simetrías y 
traslaciones; 6) giros y simetrfas verti
cales, y 7) traslaciones y simetrías por 
deslizamiento. 

El proceso de análisis de las celo
slas tiene varias fases: 

a) Dibujo del módulo o unidad mfni
ma que contiene todos los elementos y 
que, por diferentes transformaciones, 
da lugar a distintos tipos de celosfas. 

b) Tipo de isometrfas que, aplicado 
al módulo, ha dado lugar a la celosía 
objeto de estudio e identificación del 
grupo al que pertenece. 

c) Cálculo del índice de luminosi
dad. 

El profesor Balbuena, que comen
zaba su disertación manisfestando que 
la Geometrla tiene una ventaja sobre 
otros aspectos de las Matemáticas: 
"que se puede ver". propon fa la utíliza
ción de las celosfas como elemento 
didáctico para el estudio de la Geome
trla en el aula, ya que éstas ofrecen 
múltiples posibilidades. Sin embargo, 
como él mismo afirmaba, "miramos la 
Geometrfa de nuestro alrededor, pero 
no la vemos". Creo que a partir de este 
momento, no sólo vamos a verla, sino 
que intentaremos descubrirla para lle
varla a las aulas y que nuestros alum
nos disfruten con ella. 

Como complemento de esta confe-
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rancia reseñaremos la exposición de "Celosías", pre
sentada por dos de los alumnos del 1.8."Viera y Clavijo 
de La Laguna, Irene y David, que explicaron cómo 
realizaron el estudio de éstas. 

La segunda sesión de trabajo la abrió el profesor D. 
Francisco Puerta con una conferencia titulada Un mo
delo de exploración de los fundamentos del Análi
sis en Secundarla Postobl/gatorla. A través de ella, 
y partiendo del problema de hallar el área debajo de una 
hipérbole, nos introducía en la exploración de los con
ceptos fundamentales del cálculo infinitesimal: áreas, 
tangentes y la relación recíproca entre los dos, utilizan
do como instrumentos el papel milimetrado y la calcu
ladora gráfica, fundamentalmente, y situando el proble
ma en su contexto histórico, como uno de los logros 
fundamentales de las Matemáticas en toda la historia. 

Esta exploración, decía el profesor Puer-
ta, permite dar el paso hacia la formali
zación de los conceptos de deriva
das e integral. 

A lo largo de las jornadas se 
expusieron varias comunica
ciones: Fractales:¿ una nue
va revolución 7 (profesora 
Margarita Marfn); Ca/cu/a
doras gráficas: errores 
conceptua/.es (profesor 
Francisco Puerta García); 
Sistemas de ecuaciones 
de primer grado (profeso-
ra Francisca Acosta Rodrí
guez); Sondeo a alumnos 
despu4s de la E.G.8. (pro
fesor Luis Balbuena Castella
no, por el Seminario de Mate
máticas. del l. B. "Viera y Clavijo"); 
Las funciones: propuestas didác
ticas (profesora Mª del Carmen Gar-
cía González); Semana de Matemáticas 
(profesor Luis Balbuena Castellano); Los mosai-
cos en la educación primaria, una experiencia en el 
primer ciclo (profesor Antonio R. Martln Adrián), y 
Problemas de generalización linea/ (profesor Juan A. 
García Cruz). Dado que coincidlan varias comunicacio
nes simuháneamente, era cuestión de elegir, aunque no 
resultaba nada fácil, pues el resumen que recogía el 
programa invitaba l estar presente en cada una de 
ellas. Finalmente, me decid! por las siguientes: 

1. FRACTALES: ¿UNA NUEVA REVOLUCIÓN?. 
A través de esta comunicación la profesora Marga

rita Marln nos pone al tanto de lo que se entiende por 
"fractales". A finales del siglo XIX comienzan a apare
cer unos "monstruos geométricos", de propiedades 
sorprendentes, como curvas de longitud infinita que 
llenan el plano (curva de Koch). Pero tendremos que 
esperar a la década de los setenta, ya en nuestro siglo, 

para que un matemático, Benoit Mandelbrot, con la 
ayuda imprescindible de los ordenadores, divulgue es
tos entes, los bautice con el nombre de fractales y, 
sobre todo, sea capaz de ver sus aplicaciones prácti
cas, consistentes en presentar modelos para analízar y 
estudiar ciertos fenómenos de la naturaleza. Surge asl 
la Geometrla fractal o Geometrla de la naturaleza. 
parcela de las Matemáticas que todavla no tiene muy 
claros sus !Imites reales. 

En esta comunicación se presentó un pequeño aná
lisis sobre los fractales y la posibilidad de su introduc
ción en las aulas, hecho que podrla ser revolucionario. 
Se hizo un acercamiento a los objetivos, niveles, conte
nidos y, sobre todo, a la forma práctica de realizar su 
Introducción. asl como a la influencia que puede tener 
en la actitud de nuestros alumnos hacia las Matemáti-

cas. El uso del ordenador para analizar, ex
plorar y obtener fractales, permite la 

consecución de los objetivos con una 
estructura de aula-taller en el aula 

de Informática con alumnos de 
2° y 3º de B.U.P. En la exposi
ción se presentó material, tan
to en soporte papel como 
informático, para su puesta 
en marcha. 

Según la profesora 
Marln, el tema de los 
fractales ha alcanzado ta-

/ 
les cotas de popularización 
que lo podemos encontrar 
en revistas (Mundo Cientlfi-

co, Investigación y Ciencia), 
periódicos (El Pals. Futuro 3) 

y novelas. como Parque 
Jurásico, uno de cuyos protago

nistas, lan Malcom, tiene frases re
feridas a los fractales como la siguien

te: "En los primeros dibujos de la curva 
fractal habrá pocos indicios que permitan conocer 

la estructura matemática subyacente". 

2. SONDEO A ALUMNOS DESPU~S DE LA E.G.B. 
En esta comunicación el profesor Balbuena presentó 

los resultados de una prueba que se pasó a alumnos de 
1º de B.U.P. y de F.P., comparándolos con los que se 
obtuvieron en 1.978. 

Dado el interés de la comunicación pedl al profesor 
Balbuena un resumen de la misma a lo que accedió 
amablemente y que a continuación transcribo: 

A principios del curso 1.978-79 se pasó a alumnos 
de 1º de B.U.P .. el primer dla de clase, una prueba 
sondeo que tenla como objetivo fundamental averiguar 
el nivel de conocimientos matemáticos de los alumnos 
de accedlan a este nivel. Los resultados fueron publica
dos en el Boletln que entonces editaba la Sociedad 
Canaria de Profesores de Matemáticas. A principios de 
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este curso, 1.993-94, se decidió pasar de nuevo la 
misma prueba. La prueba, que contiene ocho items de 
los que algunos poseen apartados, haciendo un total de 
doce preguntas, fue enviada a 100 centros de Enseñan
za Secundaria (30 alumnos por centro) y contestaron 
69. El vaciado y estudio fue realizado por los profesores 
D. de la Coba, A . Isidro Lis y L. Balbuena Castellano. 

La primera pregunta es: "¿Quién fue Euclides?. ¿Y 
Thales?". Como era de esperar, hay un alto porcentaje 
de alumnos (69%) que no responden. De Thales habla 
un 7%, pero a Euclides sólo lo nombra el 1 %. En 1.978, 
fue el 41.5% el porcentaje que no contestó; a Thales lo 
nombra un 65% y a Euclides el 35%. 

Pregunta n11 2: "¿Qué diferencia existe entre el cir
culo y la circunferencia?" y "Dibuja una circunferencia, 
un radio, una cuerda y un diámetro". En esta pregunta 
de los dos apartados observamos que un 19% de 
alumnos no contestan a la primera y un 5% a la segun
da. Correctamente lo hacen el 42 y el 31%, respectiva
mente. Llama la atención la dificultad observada en el 
dibujo de la cuerda. Un 10% solo pinta el radio y un 29% 
el radio y el diámetro, pero no la cuerda. 

Pregunta n11 3:"¿Qué es un paralelogramo?. El 65% 
no contesta en el 93, mientras que en el 78 fue el 
44.7%. Sólo el 9% lo hace correctamente. 

En la siguiente pregunta se le pedía dibujar la figura 
simétrica de un trapezoide respecto de una recta. Se 
les da la figura. El 51 % y el 22% son los índices de "no 
contesta" correspondientes al 93 y 78, respectivamen
te. 

Sólo el 5% en el 93 frente al 18% en el 78 contes
taron correctamente a la pregunta de si se puede cons
truir un triángulo cuyos ángulos midan 40 grados, 50 
grados y 60 grados. 

En la sexta se les pregunta cuál es el enunciado del 
Teorema de Pitágoras. No contesta el 59%. Y dando la 
diagonal y un lado de un rectángulo se les pide calcular 
el área de la figura. Sólo el 6% lo hace correctamente. 

En la séptima se muestra una sencilla ecuación de 
primer grado { 2·xl4 -3=7). El 39% responde correcta
mente en el 93 y el 52% en el 78. En un 38% de las 
respuestas se observó algún error en los cálculos. 

La octava cuestión tiene tres apartados. El primero 
solicita calcular 1-{3+2)-4·{ 4-1 )-1 +5=. Contestó correc
tamente el 21 %. En una muestra de 87 alumnos se 
encontraron 29 respuestas diferentes. En los otros dos 
apartados se proponen operaciones con fracciones. 
Hay dos errores que destacan: los que tratan las frac
ciones como si fueran ecuaciones y el relacionado con 
la prioridad de las operaciones. 

Las preguntas propuestas son de tipo muy general y, 
como valoración global y muy resumida, los resultados 
son bajos y preocupantes. La Sociedad Canaria publi
cará el trabajo completo en un número monográfico de 
la revista "Números" por lo que los interesados en ello 
pueden solicitarlo: apartado 329-38200 - La Laguna -
Tenerife. 

Esta comunicación se completó con una mesa re
donda coordinada por el profesor Balbuena en la que 
los asistentes tuvimos ocasión de reflexionar e inter
cambiar opiniones acerca de las posibles causas de los 
resultados obtenidos en la prueba. 

3. LAS FUNCIONES: PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
En esta comunicación la profesora Mª del Carmen 

García trató de dar respuesta a dos preguntas: ¿Cómo 
ha influido la historia del currículo de Matemáticas en la 
enseñanza de las funciones? y ¿Cuál es el estado 
actual de la didáctica de las funciones en el mundo? 

Tratando de responder a las mismas, hizo un reco
rrido por los hechos más significativos en el currículo de 
Matemáticas, desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
para analizar su repercusión sobre las funciones. Asi
mismo.presentó el estudio comparativo que había rea
lizado sobre cinco libros, publicados entre los años 
1969-1991, de distintas editoriales que abordaban el 
tema de las funciones y el Diseño Curricular Base. 
Algunos de los libros abordan el tema de las funciones 
como transformaciones, otros, como variable. El D.C.B. 
ha optado por la definición de éstas como variable. 

A continuación presentó las propuestas didácticas 
en la actualidad en Estados Unidos, Holanda y Gran 
Bretaña. 

Por otra parte, a lo largo de las jornadas se desarro
lló una interesante actividad por equipos de trabajo, de 
tal modo que todos los participantes estaban adscritos 
a uno de los siguientes grupos de trabajo: 

- Materíales para la enseñanza de la Geometría 
(profesora Dolores de la Coba .y profesor José A. • 
Rupérez Padrón). 

- El azar {profesor Juan Antonio García Cruz). 
- El álgebra en Secundaria {profesora Inmaculada 

Fuentes Gil). 
- Coeducación y Matemáticas (Fidela Velázquez 

Manuel). 
- El papel del ordenador en un laboratorio de 

Matemáticas (profesor Manuel de Armas Cruz). 

MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEO
METRÍA. La actividad en este grupo de trabajo se 
planteó a modo de taller donde los participantes pudi
mos no sólo conocer, sino también manipular distintos 
materiales, tanto formales como informales, que tenían 
como fondo común la enseñanza de la Geometría. 

Cada sesión de trabajo se iniciaba con una visualiza
ción de diapositivas que presentaban distintos aspectos 
de la Geometría aplicados a la construcción, al arte, o 
que aparecen reflejados en la propia naturaleza, de tal 
modo que nos hacía caer en la cuenta, una vez más, 
que la Geometría está en nuestro entorno, al alcance de 
todos. 

Asl como algunos de los materiales presentados son 
muy adecuados para el aprendizaje de determinados 
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conceptos que figuran en el currículo escolar, especial
mente de E.G.B., otros, sin embargo, se prestan para 
crear Inquietudes y dar Ideas para pequeñas o grandes 
investigaciones en el aula. 

A lo largo de estos días trabajamos con papel, elás
ticos, barajas (Rummy de poliedros), dominó geométri
co, pajitas y limpiapipas, teselados, cuerpos geométricos 
huecos y transparentes, asr como otros materiales co
merciales, algunos de ellos muy asequibles y fáciles de 
construir. 

El desarrollo de las distintas actividades nos puso de 
manifiesto la necesidad de fomentar entre los enseñantes 
la necesidad de utilizar materiales manipulables en el 
aula, bien durante la horas lectivas, bien en horas 
complementarias, ya que estos recursos no sólo son 
motivadores, sino que facilitan la adquisición de con
ceptos, pues la visualización de las ideas hace que 
éstas sean aprendidas con más fuerza y duración en el 
tiempo. Por otra parte estos materiales resultan muy 
adecuados para el trabajo en equipo y permiten la 
introducción de determinados conceptos geométricos 
desde temprana edad, es decir, desde los primeros 
niveles educativos. Asimismo, la gran variedad de ma
teriales existentes o con posibilidad de construir permi
te realizar tal le res y actividades dentro de las semanas 
culturales que se pueden celebrar en los centros a lo 
largo del curso, pues de una simple Idea se puede ir 
ampliando el campo de trabajo y estudio tanto como sea 
posible, dependiendo, sobre todo del nivel de los alum
nos. 

Finalmente, participando de las palabras de los dos 
ponentes del grupo, digamos que "practicando juegos, 
dibujando, observando, midiendo, calculando ..... tam
bién se aprende Geometrra. Y si para nosotros resulta 
interesante, ¿por qué debe ser aburrido para los alum
nos?". 

El trabajo que se desarrolló en los otros grupos no lo 
conozco en profundidad, ya que al tener que elegir, y no 
poder estar presente en más de uno, participé en el de 
"Materiales para la enseñanza de la Geometrfa". De los 
restantes, trataré de hacer una síntesis de las conclu
siones expuestas por los portavoces en la última sesión 
de trabajo. 

El AZAR. Se hizo un recorrido por lo que ha sido y 
es en el presente el estudio de las probabilidades para 
concluir en una lectura interpretativa de la propuesta 
curricular tal y como se presenta en la introducción al 
D.C.B. Se analizaron los diferentes modelos de asigna
ción de probabilidades con especial énfasis en el mode
lo frecuencial. Se desarrolló una propuesta metodológica, 
consistente en cinco fases, apoyada en varias situacio
nes de azar en un contexto de juegos de tablero. 

El ÁLGEBRA EN SECUNDARIA. Tras hacer un 
detallado análisis del papel y la importancia del álgebra 
en la Enseñanza Secundaria, este grupo concluyó en 

los siguientes puntos: 
- El aprendizaje del álgebra tiene unas dificultades 

intrfnsecas que no dependen de otros factores, tales 
como profesores, alumnos o entorno socio-económico. 

- Aunque se esté trabajando en álgebra no se pue
den rechazar otras estrategias de resolución de proble
mas, como aritméticas o geométricas. 

- En los problemas de enunciado verbal la dificultad 
está, fundamentalmente, en la traducción del lenguaje 
natural al lenguaje algebraico y no en la falta de com
prensión del enunciado, en contra de lo que todos en un 
principio creramos. 

- Debemos respetar los distintos procedimientos que 
hayan adquirido anteriormente los alumnos, salvo que 
sean erróneos, para evitarles conflictos. 

- Por último, hay que evitar ambigüedades en el 
enunciado de los problemas. a costa, incluso, de que 
resulte más largo. Y en caso de que aparezcan, respe
tar las distintas interpretaciones de los alumnos. 

COEDUCACIÓN Y MATEMÁTICAS. Este grupo se 
constituyó como grupo de discusión y análisis de los 
datos que reflejan una situación real actual. A pesar de 
que las niñas presentan tan buenos rendimientos en 
todas las asignaturas en general y, en particular, en 
Matemáticas, este hecho no se ve correspondido con 
una adecuación de las elecciones profesionales. Par
tíendo de la base de que éste es un problema real y no 
exclusivo de nuestro país, se estudia la presente pre
ocupación internacional por el tema, que se refleja en 
recomendaciones de los documentos curriculares más 
relevantes en los últimos años y se reflexiona sobre el 
hecho diferencial de las chicas ante las Matemáticas, 
entendiéndose más como genérico que como un pro
blema de diversidad que entrada dentro de un plantea
miento más amplio de la educación en el sentido de la 
igualdad de oportunidades en los aspectos diferencia· 
les. A rarz de estas sesiones de trabajo se ha creado un 
grupo que va a trabajar en La Palma con materiales de 
la vida común en torno al tema en cuestión. 

EL PAPEL DEL ORDENADOR EN UN LABORA
TORIO DE MATEMATICAS. En el grupo de trabajo se 
plantearon distintos tipos de laboratorios existentes en 
la ensei'lanza: Laboratorio de Ciencias. Laboratorio de 
Lenguas, Aula de Arte y Taller manipulativo o de jue
gos. Un laboratorio de Matemáticas deberla recoger 
características de los cuatro tipos. Las actividades prác
ticas se centraron en dos programas disei'lados por 
miembros activos del grupo internacional del P.M.E.: el 
Gráficos y el Loci. 

Las características del primero permitieron explorar 
actívidades para el estudio de los parámetros de una 
función desde el punto de vista gráfico y el descubri
miento de relaciones como son de 2x= 2 sen cos x, sin 
necesidad del cálculo algebraico o deducciones geomé
tricas. Asimismo, se vio un ejemplo de cálculo de llmi-
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tes. Se abordaron ejemplos para resaltar las diferencias 
entre definición e imagen de un concepto, se estudiaron 
gráficamente ejemplos de tangentes y derivadas de 
curvas en el que el cálculo simbólico no permite su 
resolución. Se exploraron actividades basadas en un 
enfoque gráfico del teorema fundamental del cálculo y 
del concepto de integral, tanto definida como indefinida, 
y la relación Intima entre ellas, asl como el significado 
de la constante de integración. 

En cuanto al segundo, el Loci, que es un programa 
para el tratamiento sintético y gráfico de lugares 
geométricos definidos mediante propiedades, se explo
ró una forma de utilización en el aula basada en conje
turas y construcciones. Los profesores asistentes, en 
su mayoría de 8 .U.P., quedaron muy satisfechos por 
las posibilidades de investigación en el aula que ofrecen 
los programas presentados. 

Estas jornadas fueron clausuradas por la directora 
general de Ordenación e Innovación Educativa, D' Esther 
García, miembro además de la Sociedad Canaria de 
Profesores de Matemáticas "Isaac Newton", quien en 
su disertación expresó, en nombre del Consejero de 
Educación y del equipo de la Consejería, el reconoci
miento a la labor que ha desarrollado durante tantos 
años esta sociedad, siendo pionera en la innovación y 
renovación en la enseñanza de las Matemáticas. Asi
mismo, hizo un reconocimiento explicito a la labor de 
las personas que han organizado estas jornadas. 

Por otra parte, la Directora General manifestaba que 
en estos momentos, involucrados en la Reforma de las 
Enseñanzas, se necesita de la colaboración de colecti-

vos preocupados por los cambios; y esta sociedad, 
concretamente, debe desarrollar un papel vigilante de 
lo que se está haciendo actualmente, al mismo tiempo 
que le corresponde dar impulso, tanto al profesorado 
joven como a las nuevas vlas de investigación de las 
Matemáticas, planteando continuamente no sólo el aná
lisis y la evolución de cómo van las Matemáticas en la 
Reforma, sino vislumbrando las líneas futuras. Por eso, 
desde la Dirección General se potenciarán las vlas de 
perfeccionamiento e innovación. Desde este punto de 
vista, es necesario establecer convenios con movimien
tos. sociedades y, por tanto, con la Sociedad Canaria 
de Profesores de Matemáticas, de modo que las activi
dades de perfeccionamiento e innovación que se están 
realízando sean reconocidas con el mismo prestigio que 
las organizadas por la Dirección General y por la Con
sejería de Educación. En esta línea, se está desarro
llando una orden que permita la homologación de todas 
las actividades realizadas por grupos de renovación. 
Tal es asl, que en breve plazo se podrían homologar los 
certificados que se han hecho por parte de la Sociedad 
Canaria. 

Por último, la Directora General manifestó la impor
tancia de que la Sociedad Canaria esté presente en 
todo lo que va a ser la ampliación y democratización de 
los CEPs, de tal modo que puede inscribirse en todos 
los CEPs de Canarias y, como Sociedad, organizar 
actividades en todos los actuales CEPs y en los que se 
creen a lo largo de este año y en el futuro. Finalmente, 
expresó el reconocimiento y apoyo de la Dirección Ge
neral de Ordenación e Innovación Educativa. 
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LA ESCUELA DE PADRES ECCA EN URUGUAY. 
Análisis de la literatura y evaluación de un proceso de formación de los padres. 

Tesis de María del Luján González. 

La tesis doctoral presentada 
por Maria del Luján González para 
la obtención del grado de doctora 
en Ciencias de la Educación reco
ge en su contenido dos aspectos 
esenciales: por una parte. un aná
lisis de los materiales escritos que 
existen sobre la problemática de 
la Educación de Padres en Uru
guay, cent rando el principal estu
dio en el modelo de educación a 
distancia a través de Radio ECCA 
en la formación de adultos. Y en 
un segundo momento, un análisis 
más cuantitativo-cualitativo sobre 
aspectos más concretos que han 
contribuido al éxito de la expe
riencia de Escuela de Padres, a 
través del sistema ECCA, en ese 
pafs, apoyo a la dirección en las 
escuelas, motivación de los parti
cipantes, papel de los animado
res, etc. Termina la tesis con unas 
propuestas teóricas con vistas a 
mejorar el sistema. 

Entrando en detalles, la ·doc
tora comienza por analizar en la 
primera parte de su tesis (los cin
co primeros capítulos} las polfti
cas sociales de la familia en Uru
guay, los roles de la pareja, las 
relaciones escuela-familia, la edu
cación de padres como proceso 
de formación de los adultos y por 
último la Escuela de Padres 
ECCA. Después de hacer una des
cripción pormenorizada del naci
miento e implantación de esta ex
periencia en un pafs como Uru
guay (tres millones de habitantes, 
80% en el medio urbano y 20% en 
medio rural) concluye en esta pri
mera parte, diciendo que "la Es
cuela de Padres ECCA en Uru
guay constituye un servicio de 
formación para los adultos, que 
viene a enriquecer los recursos 
de ta educación de los niños. Se 
trata de un sistema de educación 
a distancia, donde el animador es 
fundamental para potenciar los 
grupos tratando de promover la 
participación de los padres en los 

grupos de discusión. Se emplean 
distintas estrategias para conseguir 
los objetivos, teniendo como refe
rentes teóricos , las escuelas 
rogeriana, psicoanalista y de análi
sis transaccional. Y es una expe
riencia enriquecedora de adquisición 
de conocimientos, entrenamiento en 
habilidades y promoción de reflexio
nes críticas a través de la discusión 
en grupo". 
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La segunda parte de la tesis 
ahonda en la investigación de la 
evaluación de la experiencia como 
recurso a aportar a las Ciencias de 
la Educación. Se elige un punto de 
partida que mezcla un análisis cuan
titativo y cualitativo de la experien
cia para poder comparar mejor dife
rentes grupos de padres extrafdos 
de diferentes medios. Se eligieron 
diferentes técnicas en función de fia
bilidad o ventajas de unas u otras. 

Un plan de investigación inicia la 
segunda parte de la tesis con ele
mentos tan importantes como el es
tudio de casos, descripción de es
cuelas seleccionadas, análisis cuan
titativos de datos, terminando con 
un resumen que incluye nuevas es-

trategias para investigaciones pos
teriores y una evaluación de la pro
pia investigación. 

Como conclusiones de la in
vestigación se aportan las siguien
tes: 

a} Se valora como imprescin
dible el análisis, no sólo cualitativo 
de ta experiencia, sino cuantitati
vo. El empleo de los dos permite 
aumentar la riqueza de la informa
ción recopilada. 

b} El estudio de las condicio
nes especiales de cada grupo ha 
permitido conocer en profundidad 
cada Escuela de Padres. 

c} Los análísls cuantitativos de 
los datos han permitido identificar 
el perfil de las personas que res
ponden a la oferta del Sistema 
ECCA. 

d} El resumen de los resulta
dos después de examinar el pro
ceso educacional y los factores 
que contribuyeron al éxito o fraca
so de los grupos, permite que se 
puedan establecer nuevas pro
puestas para la optimización del 
programa. Algunas de ellas pue
den ser las siguientes: 

- La Escuela de Padres ECCA 
puede hacer un mejor servicio a 
los padres en la medida que revise 
los puntos débiles del programa. 

- El empleo de un método mul
tiplicador exige un acompañamien
to más próximo por parte de la 
dirección de ECCA. 

- Los padres que son formados 
necesitan, además de educación 
de padres, acompañamiento en 
sus problemas personales con otro 
tipo de atención. 

En resumen, este análisis 
pormenorizado y de gran riqueza 
que ha hecho Maria del Luján 
González , contribuirá decidida
mente a que las nuevas orienta
ciones y materiales que el sistema 
ECCA pone al servicio de los pa
dres, se impregne con algunas de 
sus acertadas aportaciones. 

JUAN JESÚS SANT ANA. 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA EN AMl:RICA LATINA. Análisis de costo-efec
tividad. Editado por Joao Batista Araujo e Oliveira y Greville Rumble. IDE, 
Banco Mundial-Washington, USA, 1992. 107 pp. 
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El Insti tuto de Desarrollo Económico, organis· 
mo del Banco Mundial creado en 1955, presenta 
este do-cumento técnico como un libro que recoge 
estudios de casos recientes sobre costos y efec· 
tivldades de cuatro proyectos de Educación a Dis
tancia muy diferentes y de distintos paises latinoa
mericanos· República Dominicana, México, Costa 
Rica y Brasil. 

Esta publlcaclón tiene como objetivo presen· 
tar a los Investigadores, analistas de pollticas y 
encargados de la toma da decisiones en al campo 
da la educación una situación concreta que define 
un estado de la cuestión El libro, dice Amnon 
Golan, director del IDE, ' resalta los logros, las 
limitaciones, el potencial y los desafíos de la edu· 
cación a distlncia en la región', América Latina, 
en-falízando el análisis de los costos y afectividad 
como se demuestra a partir de la página 85. 

COMUNIDAD EDUCATIVA. N9 205, abril 93. ICCE Madrid . 42 pp. 

El Instituto Calasanz de Ciencias de la Edu· 
caclón dedica este ntlmero de la revista que edita 
a un tema de Indudable trascendencia en la co· 
munldad educativa: la educación sexual. 

En este monográfico aparece una serie de 
artrculos escritos por profaslonales con larga ex
periencia en el campo de la educación sexual. 
Todos y cada uno de los aspectos y cuestiones 
tratado• despertarán el interés del profesorado y 
provocar4n un deseable debate y una mayor mo
tivación para soguir educando: Informando y for
mando al alumnado que lo demanda a gritos 

En el Indice de la revista se detallan todas 
sus secciones. Merecen citarse algunos tltulos: 
' La formación del profesorado en educación 
sexual' (pág. 11}, y ' Razones para la educación 
sexual de adultos· (pág. 34). 

En este número se inserta el coleccionable 
Escuela de Padres (páginas dedicadas al segun· 
do ciclo de Educación Primaria) y también se 
ofrece Información sobre congresos además de 
resellu bibliográficas. Muy Interesante. 

NOVICKE. 
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'Nov1cka' (Noticias) es un boletln sobre la edu· 
cación de adultos en Eslovenia El tipo de informa· 
ción qua planean dar es el siguiente act1v1dades y 
eventos que se celebren; desarrollo, investigación, 
proyectos, planes. necesídades y actividades de 
cíertas organizaciones; información y desarrollo de 
cursos de adul tos, información de la polltica y estra
tegia de la educación de adultos; últimas noticias en 
administración y legislación; datos estadlsllcos, 
opiniones, puntos de vista, propuestas, posibles 
fuentes da Información para el aprendizaje, presen· 
tación de nuevos libros y artlculos 

El gobierno esloveno establaclón el SAEC (Can· 
tro de Educación de Adultos de Eslovenia) como la 
institución nacional para la i nvestigación y de sarro· 
llo de la educación de adultos. Sus cometidos se· 
rlan· la investigación, desarrollo y consulta, educa
ción de educadores de adultos. centro de informa
ción, bases de recursos y documentación 

Con 
los zapatos 

sucios 
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CON LOS ZAPATOS SUCIOS. 
PROMOTORES DE ONGD'S. 
Patricia Ruiz Bravo y Percy 
Bobadilla. Escuela para el De
sarrollo 1993, Lima. 178 págs. 

Este libro trata de llenar un vaclo. 
Al menos ésa es la Intención de sus 
editores: reconocer la labor de los que 
se dedican a ser promotores del desa
rrollo de las poblaciones en las que 
trabajan casi siempre, tal y como reza 
el Ululo, ·con los zapatos sucios· 

La Escuela para al Desarrollo es 
un organismo fundado en 1987, y que 
se dedica a la formación y profesiona· 
hzac1ón de los promotores. 

Acabar con la matálora de los 
zapatos y provocar un cambio de acti
tud en los responsables polltlcos e ins· 
tltucionales es objetivo, también, de di· 
cha entidad, y para ello publica libros 
como el que resellamos. 

Los autores han estructurado su 
mensaje de la forma siguiente antes 
del primer capitulo aparecen la presen
tación, los agradecimientos y la intro
ducción: en el primer capitulo se habla 
de los discursos y estrategias de la 
promocíón del desarrollo que llevan a 
cabo las organizaciones no guberna· 
mentales y los demás capítulos (3) re
cogen opiniones y testimonios qua tra· 
tan de presentar el perfil más o manos 
ob¡etivo del papel que un promotor debe 
representar y que aportan Ideas de re· 
novación para el futuro 

La páginas que preceden a blbllo
grafla y anexos contienen conclusio
nes A modo de ejemplo citamos éstas: 
' Hay que explicitar más claramente el 
rol del promotor ( ... la capacitación y la 
protesionalización as una tarea a coito 
plazo) 
La vocación y el compromiso son nece· 
sarios pero Insuficientes'. ' La promo· 
clón tiene que ser redefinida como ta· 
rea comunicativa e interactiva (las dis· 
tlntas maneras de ver la realidad mere
cen ser consideradas)' 
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LA ESPIRAL COMUNICATIVA: UNA HISTORIA SIN FIN. 
Gabriel Gómez, Germán Mariño, Alfredo Astorga y Bart van der Bijl. UCLAP, Quito, 1993. 161 pp. 

LA ESPIRAL 
COMUNICATIVA: 
UNA HISTORIA 

SIN FIN 

~-c.. .. ~ ...... ..... .._ ...... .... ............. _ .. .. 
Recientemente hemos recibido el 

libro "La espiral comunicativa: una his· 
toria sin fin", módulo n' 4, que forma 
parte del curso de capacitación a dis· 
tancia, Comunicación Popular Impresa. 
Este es un proyecto de UCLAP (Unión 
Católica Latinoamericana de Prensa) 
que cuenta con el apoyo de MISEREOR 
(entidad católica de cooperación ale
mana) y con la colaboración de la OCIC
AL y UNDA-Al. 

Asl como en los módulos anterio
res se propiciaba la reflexión sobre as
pectos que forman parte del proceso de 
producción en la comunicación Impre
sa, tales como: realidad de los destina
tarios, creación de imágenes, diseño, 
diagramación e impresión, ... en el mó
dulo n' 4 se contempla el panorama de 
la comunicación desde otro punto de 
vista, no tanto teniendo en cuenta la 
producción, como su complemento: la 
circulación y el •consumo comunicati
vo•. En los dos primeros capítulos se 
presentan algunas ideas sobre la distri
bución, la lectura y el uso de materiales 
impresos. En el tercer capitulo se hace 
un aporte a la evaluación del trabajo 
comunicativo, y al final se presentan 
algunas reflexiones globales sobre la 
comunicación. 

En el capítulo referido a la distribu
ción, Gabriel Gómez explica en qué 
consiste ésta, cómo planificarla, el cos
to de la distribución, y algunos otros 
aspectos tales como la segmentación y 
la publicidad. El capítulo dos, cuyo au
tor es Germán Mariño, aborda de modo 
minucioso el tema de la lectura y lo 
hace con una propuesta de trabajo para 
estimular la lectura critica, que consis
te en presentar una serie de ejercicios 
para que el lector exprese su punto de 
vista sobre el tema. Es una manera de 

"obligar• al lector a convertirse en 
interlocutor del texto antes de plantear 
las ideas del autor. Se Inicia el recorrido 
por este capítulo invitándonos a recor
dar experiencias de lectura y escritura 
que hemos vivido, tanto positivas como 
negativas, motivándonos previamente 
con un texto de la escritora brasileña 
Lygia Bojunga Nunes en el que nos 
comunica sus experiencias con los li
bros, desde que comenzó a relacionar
se con ellos hasta que terminó escri
biéndolos. 

A continuación se plantea la posi
ble relación que puede existir entre la 
falta de motivación de los educandos y 
la actitud personal del educador frente 
a la lectura y la escritura. A raíz de esto 
se plantean las siguientes cuestiones: 
¿cómo influyen hoy nuestras primeras 
experiencias de lectura y escritura?, 
¿sabemos •manejar• estas influencias?, 
¿será necesario hacer una especie de 
psicoanálisis para lograr rescatar lo 
positivo y enfrentar los problemas vivi
dos? Seguidamente, y a partir de la 
frase "Lo que no se hace sentir no se 
entiende, y lo que no se entiende no 
interesa•, nos pone en situación de re
flexionar sobre la seducción por la lec
tura, mencionando algunos mecanis· 
mos por los cuales un texto nos produ
ce placer y planteándonos hasta dón
de, sin darnos cuenta, hemos despoja
do nuestros escritos de la posibilidad 
del placer, probablemente, porque casi 
siempre lo asociamos a lo literario. 

Otro aspecto que se aborda en este 
capítulo es el de las escrituras no 
alfabéticas, y más concretamente los 
dibujos, que para muchos son conside
rados sólo como adorno al texto 
alfabético, olvidando que pueden susti
tuir a la escritura .. puesto que también 
tienen significado, nos comunican ideas, 
nos cuentan historias ... 

En las páginas siguientes se trata 
de responder a la pregunta: ¿Qué ha
cemos cuando leemos?, y se concluye 
afirmando que "leer no es sacar fotoco
pias y traducirlas. Leer es producir sig
nificados, construir ideas propias a par
tir de lo que veo, de lo que leo, pero 
también a partir de lo que conozco, de 
lo que sé". Leemos un texto desde la 
realidad que vivimos, desde nuestra 
propia historia, desde nuestra cultura, 
desde nuestros propios intereses, des
de la amplitud del vocabulario que ma
nejamos, desde la estructura gramati
cal que conocemos. Vemos, pues, cómo 
la lectura es un acto complejo que dista 

mucho de la simple traducción literal, 
del simple acto de reconocer letras. 

La reflexión sobre el tema de la 
lectura corntinúa con el papel que juega 
el lector frente al escritor. El lector siem
pre es un ser activo que interpreta y da 
significado al texto pero sin violentarlo. 
Se puede discrepar de un autor pero 
antes debemos saber qué dice. Se tra
ta de entablar una relación comunicati
va con el autor, un diálogo en el que el 
lector se involucra activamente, inter
pretando los textos y las imágenes, 
'negociando" significados, construyen
do un sentido desde su propia realidad 
y cultura. Un diálogo, además, en el 
que están en juego tanto lo racional 
como lo emocional. A continuación se 
desarrolla una "propuesta para leer', 
se abordan los 'talleres de lectura• y se 
dedica un espacio a la lectua individual 
y silenciosa. Este capitulo dedicado a 
la lectura resulta muy interesante y a 
tener en cuenta sobre todo a la hora de 
producir materiales didácticos impre
sos, y especialmente cuando se trate 
de desarrollar un proceso de alfabeti
zación en el que se Inicia un proceso de 
lecto- escritura que, por supuesto, debe 
ir más allá del mero reconocimiento del 
dibujo de las letras. 

Por último, en este módulo se dedi
ca un capítulo a la evaluación que co
mienza con una breve reflexión sobre 
los recuerdos positivos y negativos que 
tenemos acerca de la misma, para lue
go pasar a una relación de palabras 
que suelen asociarse en la vida escolar 
con la evaluación y que en definitiva 
indican qué se hace al evaluar, pero no 
para qué se evalúa. Evaluar desde el 
punto de vista del autor, Alfredo Astorga, 
significa entender y valorar una prácti
ca para proyectarla. Al evaluar mira· 
mos tanto hacia atrás como hacia ade
lante. En este caso en el que se habla 
de la evaluación en la comunicación 
impresa se hace hincapié en que con la 
evaluación no se trata de comprobar 
mecánicamente si se ha cumplido lo 
planificado y los objetivos. Más que nada 
se trata de explicar qué pasó, qué hici
mos y por qué, para sacar algunas en
señanzas prácticas. 

Este módulo con una metodología 
muy participativa constituye un instru
mento valioso para la reflexión y con
cretamente el capitulo dos facilita el 
que muchos educadores puedan 
replantearse la concepción y metodolo· 
gia del aprendizaje de la lectura. 

MARGARITA LÓPEZ 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS, N11 15. Enero-marzo 93, INEA-SEP, México. 
64 pp. 

Esta revista del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es una publicación 
trimestral que, hasta ahora, en sus dos primeras épocas, dedicaba sus esfuerzos a difundir 
experiencias e Investigaciones para la mejora de los servicios del INEA y propiciar el análisis 
de opiniones y trabajos desarrollados por otras Instituciones. 

A partir de ahora (nº 15 recibido gratuitamente) comienza una tercera época en la que 
pretenderá atender oportunamente las peticiones de una sociedad cambiante y en constante 
transformación sin abandonar su concepto clásico de la educación básica de adultos 

No podemos comparar este mlmero con los de anteriores épocas, pero si Indicar sus 
contenidos: las primeras páginas Incluyen un artículo sobre migración entre México y EE.UU 
Siguen páginas de testimonios, de ensayos y documentos, antes de las habituales en todas las 
revistas: lecturas, Información general sobre congresos y cursos ... 

No serla justo expresar que es una revista más, porque destaca por la calidad de su 
finalidad: 'coadyuvar en la formación y actualización de educadores y promover diálogo y 
debate profesional a través de la divulgación de trabajos en el campo de la Educación de 
Adultos' . 

CRÓNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. Eduardo Aceró Sáez. 
Tomos 11 y 111. Editepsa SL. Madrid-Fuengirola, 1993. 

'La Formación Profesional en la época ministerial de 
Villar Palasl' es el subtltulo del segundo tomo sobre For· 
mación profesional en el que va a ser protagonista la Ley 
General de Educación del 70 (LGE). hoy sustituida por la 
LOGSE. 

El autor de esta crónica quiere ante todo ser histo· 
11ador y contar lo ocurrido con la formación profesional en 
el momento en el que él mismo estuvo desampenando las 
funciones de Subdirector General de Extensión de la F.P. 
y en los anos siguientes. 

Esta obra, enorme, detallada, extensa y profunda, 
es una simbiosis de las memorias del autor que pretende 
dar a conocer los entresijos de la F.P. y lo hace en el tomo 
11 a través de ocho capítulos, comentando numerosos 
aspectos del tema. Destacamos algunos apartados del 
Indice: ensenanza técnica a tiempo parcial (pág. 26), es-

~ tudiO critico de la LGE (pág. 80); formación de adultos a 
principios de los 70 (pág.176), la formación profesional en la Comunidad Europea (pág 264); 
y las salidas profesionales de la LGE (pág. 267). 

El tomo tercero es un estudio minucioso sobre la F.P. en el trienio 74-77. Tres ministros 
de Educación fueron nombrados durante ese periodo y eso da Idea da lo poco que se pudo 
hacer para aclarar la confusa situación de la F.P. No cambió la polltlca educativa. Son de 
Interés las consideraciones que se hacen sobre los siguientes temas: caracterlsticas de la 
ensallanza comprensiva: influencia en Espana (pág. 182); trabajo y educación (pág.248); y 
dalos comparativos de la educación espaflola con la Comunidad Europea (pág. 280). 

Ambos tomos son continuación del que ya resanamos en el nº 23 de nuestra revista. 
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Televisión educativa "a la carta" 
CARMEN RODRÍGUEZ 

Los cursos •a la carta• se vienen 
desarrollando desde febrero de 1993 
en la Universidad Complutense de Ma
drid a través del Instituto Universitario 
de Comunicaciones Avanzadas 
(IUCCAA)'. Fernando Martín, director 
del curso de Televisión, explica los 
pormenores a nuestra compañera. 

¿Qué es el IUCCAA? ¿Cuál es el 
papel que desempeña? 

- El Instituto tiene dos vertientes: la 
primera consiste en becar anualmente 
a 30 alumnos de 49 y 59 de Periodismo, 
Pu~licidad e Imagen o Comunicación 
Audiovisual, es decir, las ramas de cien
cia de la Facultad de la Universidad 
Complutense de Madrid, para que du
rante todo un año combinen las ense
ñanzas reglamentarias con otras de tipo 
práctico a través de las cuales apren
den a editar un diario, maquetar una 
revista, hacer un informativo de televi
sión, un magazine de radio, un reporta
je de investigación, etc., es decir, a 
entrar en contacto con todo lo que tiene 
que ver directamente con la tecnología 
aplicada a la comunicación. La otra ver
tiente que da vida al IUCCAA son los 
"cursos a la carta• que se desarrollan 
de modo intensivo, durante dos días, 
con un total de veinte horas prácticas. 
Se pone en marcha un curso cada mes 
y no se repite ninguno, salvo que sean 
contratados por otra universidad, y se 
amplían en caso de que así lo solíciten 
los alumnos. 

A la carta, ¿para quién y para qué? 

- Debido a la masificación de las 
universidades públicas y concretamen
te de ésta, que en Ciencias de la Infor
mación tiene unos 14.000 alumnos, 
resulta imposible ser prácticos con 150-
200 alumnos por curso. Con la inten
ción de ampliar los conocimientos y la 
formación práctica do los estudiantes 
de Ciencias de la información, el 
IUCCAA ha creado los •cursos a la 
carta•. El principal objetivo de estos 
cursos es acercar a los estudiantes de 
Periodismo, Imagen y Sonido y Publici
dad a los distintos medios de comuni
cación y a los profesionales que traba
jan en ellos, así como ofrecer la posibi
lidad de reciclaje a los que ya trabajan 
en medios o empresas de comunica
ción. De ahí que una vez realizada una 
investigación del mercado y recogidas 
las opiniones de alumnos y profesiona-

les, se contrata a los más prestigiosos 
de los distintos medios informativos re
lacionados con el tema. Estos profesio
nales, juntamente con profesores es
pecializados de la propia Universidad 
Complutense, imparten el curso. 

En estos momentos, con siete me
ses de funcionamiento, estamos en el 
octavo curso; el primero fue ºCómo 
montar un gabinete de comunicación 
en una empresa'; el segundo, 'Un 
magazine de radio en directo•; el terce
ro, ºCómo hacer un informativo de tele
visiónº. Éste último tuvo mucho éxito y 
se amplió con •un reportaje de investi
gación". En el siguiente curso tocamos 
el tema de la publicidad e hicimos un 
spot de televisión. En el séptimo curso 
vimos que era necesario crear un ban
co de datos para los periodistas. Y ac
tualmente se está impartiendo el octa
vo curso "Televisión educativa·. Por 
último, me gustaría indicar que cada 
uno de los cursos está copatrocinado 
por las empresas más representativas 
del sector. 

Volvamos con el curso "Televi
sión educativa•. ¿Qué es lo que se 
pretende realmente con él? 

- Bueno, lo que se intenta es dar 
una panorámica de lo que es la televi
sión educativa, para pasar después a la 
conexión con el mundo infantil, que es 
una base importantísima de este tipo 
de televisión. Luego, hacer una parrilla 
de programación en directo, que es en 
lo que están metidos los alumnos ahora 
con el realizador correspondiente. Se 
trata de dar una nueva visión de la 
televisión educativa, que está en pleno 
desarrollo, para que coordine o aúne lo 
mejor posible esos documentales con 
los aspectos más peculiares de la vida 
de cada ciudadano. Cualquier punto in
formativo o publicitario puede ser edu
cativo, como decía el Director de Tele
visión Educativa de Televisión Españo
la, José Manuel Pérez Tornero. 

Una vez que finalicen los cursos, 
se verá qué relación hay entre el 
hecho de que los alumnos sigan los 
cursos y luego encuentren un pues
to de trabajo, pero ¿hay relaclón 
entre el seguimiento de los cursos y 
la consecución de un puesto de tra
bajo? 

- La hay total. De todos los cursos, 
normalmente está saliendo alguien co-

locado. No es que seamos magos, sino 
el hecho de que los alumnos compar
tan 20 horas intensivas con los mejo
res profesionales permite que éstos 
enganchen a alguien. Al mismo tiempo, 
nosotros intentamos que las institucio
nes a las que representan estos profe
sionales abran sus puertas a los alum
nos y, de hecho, firmamos en breve un 
convenio de colaboración con Televi
sión Española Educativa y con la Tele
visión Educativa Iberoamericana para 
reciclaje de los participantes del curso 
del INCCAA que permite (a los alum
nos que lo decidan) hacer unas prácti
cas. En caso de que haya buenos re
sultados existe la posibilidad de con
tratación. Pero nuestra función no es 
colocar a la gente, sino posibilitar el 
acceso. 

¿Cómo se subvencionan esos 
cursos? 

- Los cursos tienen unos costes 
bajísimos para los alumnos. Somos una 
institución pública sin ánimo de lucro y 
se les beca el 50% del curso. Las ma
trículas de los alumnos, y el 
copatrocinio de la institución corres
pondiente, permite afrontar los gastos 
ocasionados por contratación de profe
sionales, infraestructura del curso, co
midas de trabajo, folletos, etc., y que
da, como se dice popularmente, "lo 
comido por lo servidoº. 

Pero, teniendo en cuenta la 
masificación en toda la universidad, 
¿será un tanto por ciento muy bajo 
el que puede participar en este tipo 
de cursos? 

-sr. pero siempre será mejor que 
haya un número muy bajo a que no 
haya. 

Entonces, lo que no podemos hacer 
es ampliar los cursos a más de 20 
personas porque no serían prácticos. 
Lo que intentamos es dar un curso 
cada mes y, por otra parte, abrir nue
vas vías, convenios de colaboración 
con otras universidades. Hasta el mo
mento lo hemos firmado con la Univer
sidad San Pablo CEU y la Universidad 
Politécnica de Valencia, con la condi
ción de que participen los mejores pro
fesionales. De este modo, el 50% de 
los participantes será del lugar donde 
se imparte el curso y el otro 50% de la 
Universidad Complutense. 

El programa educativo ¿se hace 
como trabajo de final del curso?, ¿lo 
utilizan luego? 

- Normalmente se le da una copia 
de lo que se hace a cada alumno para 
que se den cuenta de cómo lo han 



hecho y les sirva de ejemplo. Ojalá, 
hagan 600.000 más durante toda su 
vida. Nosotros nos quedamos con una 
copia en master profesional y, obvia
mente, si otra institución nos quiere 
contratar el curso, ya tenemos un mo
delo para adaptar. 

¿Puede el resto de los a lumnos 
utilizar ese material que se elabora 
en los cursos como material de t ra
bajo o de consulta? 

- Si lo piden sí, desde luego. Las 
puertas de IUCCAA están abiertas a 
cualquier persona que quiera consul
tar. 

¿Hay algún tipo de selecclón en
tre los aspirantes a los cursos? 

- No, no tenemos tiempo de hacer 
selección. Además, no tiene ningún sen
tido. Según se van formalizando las 
matrículas entran directamente. En el 
último curso, pensado para 15 plazas y 
luego ampliado a 20, quedaron unas 
40 personas en lista de espera. Lo que 
se hará es repetirlo, mediante conve
nio de colaboración, con la Universidad 
de Salamanca. 

Los profesi onales que as isten 
están ejerciendo su profesión en la 
radio, televisión .. ., pero no son pro
fesores. A la hora de Impartir sus 
conocimientos a otras personas han 
de ser prácticos. ¿Cómo ha sido la 
experiencia? 

- Nosotros, aparte de contratar a 
los mejores profesionales, contactamos 
con los profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Información especializa
dos en ese tema; por ejemplo, en este 
curso hay un profesor y tres profesio
nales. La pauta que se les da a los 
profesionales es bien sencilla: tienen 
trescientos sesenta grados de apertu
ra para explicar su desarrollo práctico 
cotidiano, pero con un condicionante: 
que sean lo más profesionales y prác
ticos posible y que en todo momento, si 
van a utilizar un lenguaje técnico a la 
hora de explicar, tengan en cuenta que 
no hay dos niveles (profesionales y 
alumnos) sino sólo uno. Al finalizar el 
curso se hace una prueba y se ven los 
fallos y aciertos. El mayor fallo que se 
ha indicado es que los cursos se hacen 
cortos. 

¿Desea añadir a lgo más? 

- Tan sólo indicar que esta iniciati
va, si sigue adelante, es gracias, ob· 
viamente, al Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, D. Gustavo 
Villapalos, al Presidente del IUCCAA, 
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que es el Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información, D. Javier 
Fernández del Moral, y al Director del 
IUCCAA profesor D. Jesús Timoteo 
Álvarez. Sin estas tres personas, que 
nos dan plena autonomía de trabajo, 
sería Imposible llevar a cabo esta nue
va fórmula educativa. 

Descenso del 
analfabetismo 

mundial 

Según el último informe sobre edu
cación publicado por la UNESCO en los 
últimos diez años el número de analfa
betos adultos ha descendido, pasando 
de un 32'8% en 1980 a un 25'3% en 
1990. En cifras absolutas se ha pasado 
de los 946 millones de analfabetos en 
1980 a 905 diez años después. Las 
previsiones para el año 2000 indican 
que el número de analfabetos adultos 
descenderá a 869 millones. 

El documento pone de manifiesto la 
evolución favorable en ciertas partes 
de Latinoamérica y del Caribe, así como 
la situación preocupante en África 
subsahariana. 

El informe indica que al menos 130 
millones de niños entre los 6 y 11 años 
no han ido nunca al colegio. Por otra 
parte subraya el hecho de que un 65 
por ciento de los analfabetos son muje
res y esto repercute negativamente 
sobre el crecimiento demográfico y la 
salud. Federico Mayor Zaragoza, presi
dente de la UNESCO, aseguró en rue
da de prensa, que mediante la educa
ción, sobre todo de las muieres, se 
pueden resolver problemas ligados al 
subdesarrollo y al excesivo crecimiento 
demográfico y que los países que más 
progresos han logrado en la lucha con
tra el analfabetismo lo hicieron gracias 
a la escolarización de las niñas. 1 

También subraya el informe que las 
disparidades en materia de conocimien
tos entre los países ricos y pobres se 
han acentuado. Y que los programas 
económicos de ajuste estructural de 
algunos paises han tenido como con
secuencia una reducción de los presu
puestos para la enseñanza. 

IRFACRUZ 
Memoria de 

gestión, 1992 

41 

Desde Bolivia nos llega la memoria 
de gestión y un resumen de las expe
riencias que IAFACRUZ puso en mar
cha durante el año 1992. En ella se 
ofrecen multitud de datos acerca de la 
composición del alumnado y su distri
bución en los distintos programas y ni
veles que imparte este instituto radiofó
nico. El 1 RFA, creado a fines de 1976, 
ha conseguido a través de IAFACRUZ 
diversificar y ampliar su oferta educati
va al servicio de la población boliviana. 
Radio Santa Cruz se propuso desde 
1992 un trabajo más sistemático que el 
llevado a cabo hasta entonces. Ade
más, ha puesto en funcionamiento su 
frecuencia modulada desde junio de 
1993. 

Este esfuerzo se ve recompensado 
por la respuesta de un alumnado que 
aumenta cada año, como podemos 
comprobar en los datos que incluye la 
mencionada memoria. IRFACRUZ, ade
más de su programa "El maestro en 
casa· (del que ya nos hicimos eco en 
las páginas de nuestro boletín) también 
ha propiciado otras experiencias de de
sarrollo comunitario. Ejemplo de ello 
puede ser la Posta de salud llevada a 
cabo en la Comunidad de Basilio, o la 
Casa de la mujer, nacida en 1990 para 
dar respuesta a las inquietudes de mu
jeres trabajadoras del hogar. 

Certificar las 
habilidades 

de los adultos 
Un estudio llevado a cabo por el 

NALS (Inspección nacional de educa
ción de adultos) ha demostrado que las 
habilidades conseguidas por un adulto 
que termina la educación general, son 
prácticamente las mismas que aquéllas 
conseguidas por una persona que ter· 
mine la educación secundaria. Lo cual, 
para el director de Servicio de Compro
bación de Educación General del Con
se¡o Americano de Educación es una 
buena noticia, ya que esto significa que 
los adultos que no han terminado la 
educación secundaria han seguido de-
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sarrollando habilidades como adultos, 
habilidades que deberfan ser medidas 
y certificadas. La falta de una educa
ción general en la sociedad americana 
conlleva una pérdida económica. Ac
tualmente el concepto de alfabetiza
ción en América ha quedado desfasado 
con respecto a las exigencias actuales, 
siendo las exigencias culturales aún ma
yores en un futuro. Por tanto, a los 
adultos se les deberá ofrecer las mis
mas oportunidades: programas de edu
cación de adultos, talleres de prepara
ción, etc. 

Adultos españoles . sin 
Graduado Escolar 
Según un informe remitido al Con

greso la mayorfa de la población con 
más de 15 años (56'28%) tiene un nivel 
académico inferior al Graduado Esco
lar. De ellos, un 31 '32% posee un nivel 
de formación de quinto de EGB o equi
valente en adultos, el resto son perso
nas analfabetas (3'52%) o sin estudios 
(21'44%). El 19'71% ha alcanzado el 
nivel de Graduado Escolar, el 16''% se 
sitúa en niveles de enseñanzas medias 
(BUP, FP o equivalente) y el 3'47% son 
titulados medios universitarios. Todos 
estos datos permiten concluir que, por 
cada español con carrera universitaria, 
hay seis sin estudios de ningún tipo. En 
el caso de la mujer los datos son más 
alarmantes, pues por cada titulada 
superior hay casi ocho sin estudios o 
analfabetas. 

Del análisi.s de los datos referidos a 
los diferentes intervalos de edades de 
la población ain estudios o analfabeta, 
se deduce que en cualquier intervalo 
siempre es mayor el número de muje
res analfabetas que el de hombres. 

A pesar de estas cifras, el informe 
estadístico oficial mu 3stra una lenta 
pero progresiva evolución positiva del 
nivel de instrucción de la sociedad es
pañola. Pues hace aiete años la pobla
ción analfabeta o sin estudios sumaba 
un 38'38% de la población mayor de 15 
años, cifra que actualmente ha des
cendido a un 24'86%. 

Por comunidades autónomas, los 
mayores niveles de población Iletrada 
se dan en el Sur: Extremadura, con un 
3T09% de analfabetos funcionales, 
Castilla-La Mancha, con un 36'27%; y 
Andalucía, con el 35'09%. Sin embar-
2&1RMo y Ed,,,,.,,.,,, de Adub 

go, el porcentaje más alto (39'60) se 
registra en la provincia de Lugo, frente 
a la media gallega que es del 30%. 

Por otra parte, las provincias con 
menores niveles de analfabetismo son: 
Guipúzcoa (8'83%), Álava (9'97%) y 
Vizcaya (10'89%) que, además, desta
can por su nivel de lectura de periódi
cos. 

Llama la atención que la lucha con
tra el analfabetismo funcional no se da 
necesariamente en zonas donde éste 
es más patente, de tal modo que Soria, 
cuarta provincia con menos población 
iletrada (10'86%), encabeza la clasifi· 
caci6n en reducción de esta lacra en 
los últimos años, con un dscenso de 31 
puntos porcentuales. Siguen Navarra, 
Guipúzcoa y Huasca . 

Argentina 
Mujer en el sector 

agropecuario 
La Federación Argentina de Coope

rativas Agrarias Coop. Ltda. nos ha 
remitido un documento elaborado por 
el Departamento de Educación, Capa
citación y Extensión Cooperativa Agro
pecuaria en el que se presenta el pro
grama ºParticipación de la mujer en el 
sector cooperativo agropecuario". In
cluye, además, los resultados de la 
experiencia piloto real izada en cuatro 
cooperativas asociadas. 

El documento procura aclarar los 
alcances del programa y responder a la 
pregunta por qué un programa especí
fico para la mujer. Su contenido hace 
referencia a los objetivos del programa 
y describe el proceso, metodología y 
estructura de trabajo. 

El programa ºParticipación de la 
mujer en el sector cooperativo 
agropecuarioº surge como una alterna
tiva para favorecer la incorporación y 
reconocimiento del rol femenino en el 
sector cooperativo agropecuario. En 
Argentina un tercio de la población eco
nómicamente activa es del sexo feme
nino. El aumento de participación de la 
mujer en el mundo laboral se da en un 
periodo caracterizado por una crisis eco
nómica sin precedentes. De ahí que en 
los programas se hable sistemáticamen
te de la "integración de la mujer·, dado 
que, además, se ha demostrado que la 
contribución efectuada por ella, ya sea 
en el hogar, en el trabajo o en ambos, 
ha sido el elemento que permitió au-

mentar la capacidad de los paises para 
resistir la crisis. 

El sector rural también se ha visto 
influenciado por la participación de la 
mujer. En toda Latinoamérica se está 
produciendo una feminización de la 
mano de obra rural. 

Los objetivos del programa ºPartici
pación de la mujer en el sector 
agropecuarioº son los siguientes: pro
mover mayores grados de diversidad 
de tipos de participación femenina en 
las cooperativas; favorecer la interac
ción entre las mujeres vinculadas a las 
cooperativas; detectar necesidades de 
capacitación y generar instancias de 
satisfacción de las mismas; y promo
ver la organización de grupos de muje
res capaces de generar sus propios 
proyectos. 

El desarrollo del programa, que se 
realiza en tres etapas (diagnóstico, ca
pacitación y seguimiento) cuenta siem
pre con la participación de la mujer. 

Dentro del marco conceptual se con
templan dos aspectos: los operativos y 
los metodológicos. 

En cuanto a los primeros, el progra
ma se desarrolla sobre la base de las 
siguientes condiciones: el contenido del 
programa se define en cada cooperati· 
va; la participación que se logre debe 
ser permanente; en cada cooperativa 
debe formarse un grupo de mujeres; y 
proponer una alternativa de cambio. 

Por lo que a los aspectos metodo
lógicos se refiere y dado que el objetivo 
final del programa es aumentar la par
ticipación, la metodología se basa en 
los siguientes principios: la educación 
para la participación se basa en los 
participantes; cada persona constituye 
una fuente de conocimientos y apren· 
dizaje; se prioriza el aprendizaje con
junto; los participantes deben "partici
par•; y el equipo de coordinación es 
parte del grupo. 

Esta publicación recoge también los 
resultados de las primeras experien
cias de la puesta en práctica del progra
ma "Participación de la mujer en el sec
tor cooperativo agropecuario", que resu
mimos a continuación: se logró la acep· 
tación del programa "Mujer• y la conso
lidación de un espacio para la mujer; 
se vieron desarrollos personales; y se 
acordó el programa de capacitación. 

Para más información contactar con: 
Dr. Badolfo R. Caffaratti 

Moreno 490 - 29 piso 
( 1091) Capital Federal. Argentina 

Teléfono: 345 - 1092/1084 
331 • 170311689/2222/1154 
lnt. 205/209 

Fax: 345 - 1094/1099 
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Conferencia de 
Educación a Distancia 

En Canadá, 
los dlas 11 , 12 y 13 de mayo de 1994, 

organizada por la 
Asociación Canadiense de Educación a Distancia 

{CADE). 
Información: 

CADE 94, ACED. 
The Centre for Distance Education 
Simon Fraser University, Burnaby, 

BC V5A 1 S6 CANADÁ. 
Teléfono: {+1604) 291 35 24 

Fax: (+1604) 291 49 64 

Educación a Distancia 
internacional : una visión 

para la educación superior 
Es el tltulo del encuentro que se celebrará 

en la Universidad de Pensilvania 
entre los dlas 2 y 5 de junio de 1994, 

con el objetivo de establecer una visión 
del futuro internacional de la Educación a Distancia; 

se pretende, además, 
elaborar un documento de trabajo 
sobre la estrategia y estructura 

que guiará la cooperación internacional. 
Dirigirse a: 

Michael g. Moore. 
College or Education, Penn State 403 

South Allen St., Suite 206. University Park, 
PA 16801 - 5202 USA 

Congreso Internacional 
FIEP 

La Federación Internacional 
para la Educación de los Padres (FIEP) 

organiza un Congreso en Parls 
con ocasión del 30 aniversario de su fundación. 

Las fechas señaladas son 
el 25, 26 y 27 de mayo de 1994 

y el tema central será 
"La familia en las convulsiones de nuestro tiempo• 

Las conferencias se desarrollarán en 
la sala 11 de la UNESCO (Parls), 

con traducción simultánea en inglés, francés y español. 
Más información en: 

Federación Internacional para la Educación de los 
Padres (FIEP) 

Avenida Leon Journalt, nº 1 
92311 SÉVRES CEDEX 

FRANCIA 
Teléfono: (+61 9) 364 - 831 1 

Fax: (+619)316 - 1453 

Conferencia de EDEN 
El European Distance Education Network (EDEN) 

organiza un encuentro en Tallina (Estonia) 
los dlas 6, 7 y 8 de junio de 1994, 

que girará en torno a 
•Recursos humanos, potencial humano, desarrollo 
humano: los papeles en la Educación a Distancia". 

Dirigirse a: 
Kerry Mann, Executive Secretary, EDEN 

Secretaria! UK, P.O. Box 92, 
Millon Keynes MK7 6DX 

Telephone: (44) 908 652468 
Fax: (44) 908 654374 

111 Jornadas Estatales de Educación 
de Personas Adultas 
Se celebrarán en Zaragoza (España) 
entre los dlas 3 y 6 de julio de 1994, 

en torno a los temas: 
Panorama de la EPA a partir de la LOGSE y las leyes autonómicas; 

El nuevo modelo EPA; La crisis de la EPA: buscando salida; 
La EPA entre todos, ... 

Las plazas están limitadas a 500 participantes y 
se extenderá un certificado de asistencia. 

Dirigirse a: FAEA 
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