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-DISENO CURRICULAR DE CONSENSO 

• La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 

Autónomo de Canarias, a través de la Dirección General de 

Promoción Educativa somete a debate el segundo borrador 

del Diseño Curricular para la Formación Básica de la 

Educación de Adultos (DCBEA). Se abre pues, la última 

fase del proceso de experimentación que se desarrolla en 

Canarias; si este segundo borrador del DCBEA obtiene la 

aceptación de los/las enseñantes, podemos augurar que 

para el curso 96-97 se contará en Canarias con un nuevo 

marco legal. Radio y Educación de adultos, que ya publicó 

en el número 20 -correspondiente a mayo-agosto del 92- el 

texto íntegro del primer borrador, reproduce en el presente 

número los cambios e innovaciones que este segundo 

borrador incorpora. 

• El Año lntemacional de la Familia sigue propiciando jamadas, 

seminarios, reuniones ... De dos de estos eventos damos 

cumplida cuenta en nuestra sección "Encuentros". 

• También en "Encuentros" publicamos la crónica de lo que 

fue y aconteció en la IX Semana Monográfica de la Fundación 

Santillana dedicada este año al "Aprendizaje y vida activa". 
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Acuerdos de la 

Fundación 
ECCA con el 
Gobierno de 

Canarias para 
la impartición 
de cursos de 

formación del 
pro/ es orado. 

Durante el último trimestre 
de 1994 Radio ECCA ha im
partido a trabvés de sus emiso
ras de Canarias dos cursos de 
formación a más de un millar 
de profesionales de la ense
ñanza, mediante acuerdossus
cntos por la Fundación ECCA 
con el Gobierno Regional de la 
Comunidad A utónoma de Ca
narias 

El primero de ellos supuso 
la 1rnpartición, en colaboración 
con la Asociación Europea de 
Enseñantes y la Consejeria e 
Trabajo y Función Pública Ca
naria, de un curso sobre «Ca
narias en la Comunidad Euro
pea» dirigido a 800 profesores 
de Educación Infantil, Educa
ción Primaria y Educación Ge
neral Bastea. con el fin de do
tarles de una formación en te
rnas europeístas Las 1 o se
ries radiofónicas de este curso 
se complementaron con char
las-conferencias a cargo de 
relevantes personalidades y 
técnicos de las instituciones que 
nos representan a nivel euro
peo Comisión de las Comuni
dades Europeas, parlamento 
Europeo, Ministerio de Educa
ción, etc. 

El segundo, corno conse
cuencia de un acuerdo con la 
Dirección General de Ordena
ción e Innovación Educativa, 
fue un curso de formación en 
Cultura Canaria, dirigido a los 
profesores en prácticas selec
cionados para el ingreso y ac
ceso a los distintos cuerpos 
docentes de Canarias Su ob
jetivo fue facilitar a estos profe
sionales unos conocimientos 
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básicos sobre distintos aspec
tos dela cultura canaria -geo
grafía, historia, literatura, eco
nomía, arte, cultura, etc.- y 
concienciarles sobre la necesi
dad de incluir dichos conoci
mientos en la práctica docen
te 

Para esta iniciativa se con
tó con el apoyo del profesora
do de las dos Universidades 
canarias La Laguna y Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Convenio 
ECCA-MAS 
En Madrid, el 17 de de 

octubre del presente año, se 
ha formado el convenio-pro
grama suscrito entre el Minis
terio de Asuntos Sociales y la 
Fundación ECCA para la reali
zación de programas de co· 
operación y voluntariado so
ciales Por parte del Ministerio 
firmó la tltular del mismo, Dña. 
Cristina Alberdi y en nombre 
de la Fundación ECCA el direc
tor general, Juan Luis Veza 

Mediante el convenio sus
crito, el MAS concede a la Fun
dación ECCA una subvención 
para la realización de progra
mas de cooperación y volunta
riado sociales, de los convoca
dos por orden de 22 de febrero 
de 1994 con cargo a la asigna
ción tributaria del Impuesto so
bre la Renta de las Personas 
Físicas, dentro de los límites 
del crédito consignado en el 
concepto para fines de interés 
social. y la Fundación ECCA 
por su parte, se compromete a 
realizar un programa de «For
mación y apoyo al empleo de 
jóvenes socialmente desfa
vorecidos» en las CC.AA de 
Madrid. Castilla y León y Ba
leares, otro de «Formación y 
apoyo al empleo para mujeres 
socialmente desfavorecidas» 
en la Comunidad de Madrid y la 
de Castilla y León, y un tercero 
de «Actividades formativas 
para reclusos» que se realiza
rá en Extrernadura, Región de 
Murcia y Comunidad de Ma· 
drid 

Uruguay: 
«Taller para 

agentes 
educativos» 

La Universidad Católica del 
Uruguay, Dárnaso A Larraña
ga a través de su Escuela de 
Padres impartió, durante el 
pasado mes de mayo, el «Pri
mer Taller a distancia para 
agentes educativos» Para la 
imparticlón del taller se ha con
tado con la colaboración del 
Ministerio de Educación de Uru
guay; el taller trata de las rela· 
clones escuela-familia y se di
rige a docentes, directores y 
padres comprometidos en Co
misiones o asociac iones de 
padres. El taller concebido se
gún la rnetodologia ECCA se 
transmitió en tres emisoras de 
Montevideo y cuatro del Inte
rior Se inscribieron 1 052 per
sonas, cifra que se considera 
un éxito por tratarse de la prí· 
mera colaboración que esta
blecen la DárnasoA y el Minis
terio y porque por fin se han 
vencido las dificultades ances
trales para lograr una colabo
ración entre lo público y lo pri· 
vado 

El taller consta de cuatro 
ternas Relación escuela·fam1· 
lia, Aprendizaje de las perso
nas adultas: Metodología y 
cursos ECCA. y Pautas para 
poner en marcha una Escuela 
de Padres, que pretende cubrir 
los siguientes objetivos· 

1) Colaborar con el MEC en 
la 1rnportantisirna tarea que la 
escuela desempeña como 
agente de desarrollo y transmi
sor de la cultura en la cornuni· 
dad; 

2) Presentar a los agentes 
educativos los elementos bási
cos de un método de trabajo en 
educación de adultos a distan
cia 

3) Familiarizar a los agen
tes educativos con una herra
mienta de trabajo concreta que 
les facilite cumplir su misión de 
abarcar también en el empeño 
educatívo a las familias de sus 
alumnos/as 

Nuevo director 
regional de 
Andalucía. 

Desde el inicio de este cur
so 94-95 la Fundación ECCA 
cuenta con un nuevo diractor 
regional en Andalucía. Se tra
ta de D Restituto Méndez 
Fernández, jesuita de larga 
trayectoria en el mundo de la 
Educación. 

Licenciado en Filosofía, 
Teología y Ciencias Químicas, 
Restlluto Méndez llega a Sevi
lla como presidente de la Fe
deración regional de la patro
nal «Educación y Gestión», de 
la que ha sido responsable en 
Málaga en los últimos años al 
tiempo que dingla la Escuela 
Técnica Profesional San José 
(1987-94) Antes había sido 
director General de las Escue
las profesionales de la Sagra
da Familia (SAFA) durante diez 
años. y retrocediendo en el 
tiempo, director del Colegio 
Mayor Loyola de Granada, di· 
rector técnico y jefe de estu
dios del Colegio Portacelt de 
Sevilla, y creador del Colegio 
de San Luis en el puerto de 
Santa Maria (Cádiz) 

Su dilatada experiencia en 
la gestión de centros, su am
plio conocimiento de los pro
blemas su abundante red de 
relaciones humanas y hasta 
su excelente disposición per· 
sonal. nos llevan a expresarle 
una cordial bienvenida carga
da de confiadas espectativas 

Coordinación 
nacional 

Los di as 16 y 17 de noviem
bre han concentrado en Madrid 
a nuestros directores regiona
les y jefes de estudio de Anda
lucía, Canarias, Galicia y "Te
rritorio MEC" Se intensifica de 
este modo la cohesión de nues
tra acción educativa, dispersa 
en la geografía nacional, pero 
común en los objetivos tecno
logía y pautas defuncionamien· 
to. 

Además de hacer balance 



de los aspectos sobresalientes 
en el arranque del curso, la aten
ción se ha centrado en los desa
fíos del futuro próximo produc
ción de nuevos materiales edu
cativos dictados por la implanta
ción de la LOGSE; previsiones 
de calendario para dicha implan
tación en cada comunidad autó
noma, valoración de los llama
dos "mínimos comunes" apro
bados por todas las Administra
ciones educativas, y parcelas 
propias de cada Autonomía, re
percusiones en nuestro ritmo 
general de producción etc La 
plural situación española exige 
una particular atención por nues
tra parte, al tiempo que estimula 
nuestra actividad y capacidad de 
adaptación. 

En otro orden de cosas estos 
encuentros han servido para 
madurar una más feliz coordina
ción nacional en el planteamien
to de posibles proyectos educa
tivos para el área ocupacional, 
tanto a nivel provincial como re
gional, nacional o incluso trans
nacional. 

Emisora cultural 
en Bahía Blanca 

Después de seis años de trá
mites, esperanzas y desilusio
nes, el proyecto de CISE (Centro 
de Investigación y Servicios Edu
cativos) para instalar una radio 
educativa-cultural en Bahía Blan
ca (argentina) ha recibido el apo
yo económico necesario para 
iniciar su andadura en el año 95. 
Toda ECCA se une para felicitar 
y animar a CISE en la que será la 
parte más difícil de su tarea . 
planear, organizar y montar una 
radio para después mantenerse 
y crecer al servicio de la Comu
nidad de Bahía Blanca ysu zona. 
El entusiasmo demostrado du
rante la gestación del proyecto 
nos hace prever un éxito garan
tizado. Felicidades nuevamente 
por esa radio y también por ha
ber capacitado, durante el curso 
93-94 a monitores de escuelas 
de padres pertenecientes a nue
ve instituciones distintas de Ba
hía Blanca, que están dispues
tas a organizar «Escuela de Pa
dres» 
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Dos entrañables jubilaciones 
Con unas gotas de nostalgia y un 

montón de satisfacción por la excelente 
labor cumplida, hemos despedido en 
ECCA a dos veteranos «agustines». 

Agustín Grimón, del centro de Cana
rias, ha sido durante años el corazón del 
almacén en la sede central de Las Pal
mas El corazón y la sonrisa. Porque no es 
habitual despertar en todo el mundo tanto 
afecto y estima personal En medio del 
a¡etreo de su cometido (profesores reco
giendo materiales siempre con prisa, casi 
atropelladamente ... ) la figura de Agustín 
Grimón mantuvo siempre una relajada y 
amable naturalidad que a la larga resulta
ba admirable. Quienes nos esforzamos 
cada día por lograr ciudadanos maduros, 
abiertos. dialogantes, «educados» en 
definitiva, hemos convivido en ECCA con 
un verdadero señor que no necesitó títu
los académicos para merecer espontá
neamente de todos los compañeros el 
cariñoso tratamiento de •Don Agustín». 

Agustín Pizarro. que dirigió mucho tiem
po el centro de Sevilla, habla dedicado a la 
enseñanza más de cuarenta años. Extre
meño de nacimiento. hijo y hermano de 
maestros, lleva en su sangre el raro sentir 
de la docencia. Más que estudiar Magiste
rio y luego Filosofía y Letras, ha sido un 
incansable estudioso de la Lengua y Lite
ratura españolas, y un gozoso transmisor 
de su afición a millares de alumnos. Defen
sor entre bromas y veras de los tres pilares 
de nuestra tecnología educativa y de sus 
otros «tres pilares» humanos (personas a 
quienes admira y que le introdujeron en la 
familia ECCA), Agustín Pizarra acabó por 
convertirse él mismo en pilar fundamental 
entre nuestra gente de Andalucía. Des
pués de las dificultades iniciales, deja tras 
de sí un equipo cohesionado y capaz de 
recoger el testigo. 

Lejanos físicamente entre sí, pero muy 
cercanos en su plenitud humana, suerte a 
los dos «agustines .. en su nueva etapa. 

Coral ECCA: gira en Galicia 
La coral polifónica de Radio ECCA realizó una exitosa gira por Galíc1a durante el pasado mes 

de junio. Los lugares de actuación fueron la Basilica de Santa María la Mayor en Pontevedra, 
el Colegio Lar en Vigo, el auditorio de la Caja de Ahorros de Pontevedra y la Discoteca Equus 
también en Pontevedra. Además participó en la 51 Bienal de Corales de Matanía, en Vigo. 

La Coral ECCA, fundada en el año 80, tiene en la actualidad sesenta componentes, y la dirige 
Francisco Brito Báez. 
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La ensenanza de algunas 
habilidades sociales y cognitivas 

en la educación de adultos: 
"Afrontar problemas" 

HEIDI ARENCIBIA QUINTANA 

Con esta comunicación intentaremos dar 
a conocer un material pedagógico elaborado 
por el Seminario de Habilidades del 
Departamento de Producción del Centro 
ECCA. 

El material ha sido producido por Heidi 
Arencibia Quintana con Ja colaboración de 
Juan Carlos Martín Quintana y bajo la 
coordinacMn de M;i del Carmen Palmés 
Pérez. 

El marco legal de referencia ha sido la 
Ley Orgánica General de Ordenación del 
Sistema Educativo (LOGSE) y más 
concretamente el Diseño Curricular Base 
para la Educación de Adultos (DCBEA) de 
Canarias, siendo nuestro objetivo la 
elaboración de un módulo, "Afrontar 
problemas", que es una de las respuestas 
que dentro del Área de Habilidades del 
nuevo currículo para obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) ha dado el Centro de 
Educación para Personas Adultas Radio 
ECCA. 

El módulo "Afrontar problemas" se imparte 
siguiendo la metodología ECCA , basada en 
tres elementos: 

A. Clase radiofónica. 
B. Material impreso: esquemas que 

completará mientras escucha la clase. 
C. Orientación: cada semana puede 

encontrarse en el centro de orientación 
con un profesor orientador. 

El módulo "Afrontar problemas" se imparte 
en el primer ciclo (son 3) para la obtención 
del título en E.S.O. 

Aplicando la técnic a 
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Informes 

AFRONTAR PROBLEMAS 

Para conocer en profundidad las carac
terísticas del módulo, nos ocuparemos a 
continuación de analizar los siguientes pun
tos: objetivos, contenidos, principios me
todológicos , material y actividades. 

Objetivos generales: 
- Analizar qué entendemos por situa

ción problemática. 
- Analizar diferentes situaciones pro

blemáticas cotidianas. 

- Conocer recursos para afrontar los 
problemas. 

- Entrenarse en diferentes recursos. 
- Favorecer el cambio de actitudes ante 

determinadas situaciones problemáti
cas. 

Conten idos: 
1. El problema. 
2. Tipos de pensamientos. 

3. Ansiedad. 

4. La depresión. 
5. Técnica de resolución de problemas. 

6. Habilidades sociales. 
7. La comunicación. 

8. Asertividad . 
9. Técnica de contratos. 

Principios metodológicos: 
Los profesores grabadores cuentan con 

un manual en el que aparecen instruccio
nes precisas con el fin de conseguir que 
los alumnos se sientan atraídos. El proce
dimiento a seguir a la hora de trabajar el 
módulo con los alumnos debe tener en 
cuenta: 

1. El alumno es un adulto cargado de 
experiencias y con información que debe
mos sistematizar. 

2. Completar dicha información con los 
contenidos que consideramos fundamen
tales para acercar al alumno a su propia 
realidad. 

Para el desarrollo de cualquier esque
ma del módulo debemos tener en cuenta 
lo siguiente: 

- Antes de explicar el esquema dare
mos una visión general de lo que se va 
a tratar ese día. 
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- Aplicaremos estrategias que motiven 
al alumno planteándole preguntas que 
le lleven a reflexionar sobre su propia 
experiencia: dramatización de casos. 

· Cuando expliquemos algún concepto 
nuevo lo haremos por aproximación 
hasta llegar a la definición correcta del 
mismo. 

Material: 
El módulo cuenta con el siguiente mate

rial impreso: 

a) El esquema. Sirve de soporte a la clase 
radiofónica, y contiene la información 
básica del tema. Los textos aparecen 
mutilados y es el alumno el que los irá 
completando mientras escucha la radio. 

b) Hojas de prácticas. Se propone una cada 
tres clases. En estas hojas de prácticas 
aparecen ejercicios que ayudarán al 
alumno a reflexionar sobre los temas 
estudiados y a reforzar los conocimien
tos. Se trata de un cuestionario, una 
pequeña lectura para analizar o la pro
puesta de un caso a estudiar. 

c) Hoja de vocabulario. Pretende aclarar 
algunos términos usados en este módu
lo. 

Como complemento al módulo existe un 
manual para los profesores orientadores y 
grabadores. El manual contiene: 

a) Esquemas guía, es decir, "rellenos". 

b) Los objetivos de cada tema. 

c) Los contenidos conceptuales, procedí· 
mentales y actitudinales de cada tema. 

d) Sugerencias metodológicas con pro
puestas para la grabación. 

Además, en el manual también aparece 
una "Guía de las hojas de actividades• , 
con las respuestas a los cuestionarios y 
con propuestas concretas de trabajo para 
los profesores en el centro de orientación. 
En esta guía se proponen juegos. rol
playing. relajación ... 

Este módulo. "Afrontar problemas" se 
emitirá por primera vez hacía el mes de 
enero de 1995. Esperamos resulte intere
sante y útil para nuestros alumnos. 
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La Naturaleza 
en las ondas 

JUAN JESÚS SANTANA 

Una experiencia de Educación Ambiental 

E , hecho de convertir el 
medio ambiente en tema de 
actualidad ha generado una 
curiosidad en la sociedad acerca 
del pasado, presente y futuro de 
nuestro entorno. Hasta el punto de 
que estas inquietudes son 
consideradas como una necesidad 
educativa que hay que cubrir. 

R esponder a esa necesidad ha 
sido la intención de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias y Radio ECCA a través de 
una experiencia de Educación 
Ambiental, utilizando la metodología 
de la enseñanza por radio como 
sostén. 

QUIEN CONOCE, APRECIA, DISFRUTA Y CONSERVA. 

En la concepción de que quien conoce algo, 
termina apreciándolo y en última instancia con
servándolo, esta experiencia de Educación Am
biental ha tenido como marco tres bloques temá
ticos: CONOCER, ANALIZAR y ACTUAR. Se han 
presentado los temas de una forma diacrónica, es 
decir, según se van produciendo los fenómenos . 
hasta llegar a la realidad actual. De esa forma, 
los participantes han tenido fa ocasión de CONO
CER a través de los contenidos explicados a 
través de las clases radiofónicas el origen de las 
Islas Canarias, la riqueza de flora y fauna, el 
poblamiento humano, hasta llegar a la sociedad 
actual y sus agresiones. En este momento se 
ANALIZA fa crisis ambiental con todo fo que su
pone el agotamiento de recursos y la contamina-

crón y se concluye con una llamada a la PARTI 
CIPACIÓN en fa recuperación y conservación 
del medio ante ese mal llamado "progreso" en 
nombre del cual, todo se iustifica. 

Desde esa perpectiva se destaca la impor
tancia del estudio de marcos o especies más 
reducidas relacionadas con el ámbito focal, fo 
cual produce una identificación de los partici
pantes con los conceptos estudiados, al ser los 
hechos más cercanos y notar la posibilidad de 
verse afectados. 

Es claro que el fin último ha sido la búsqueda 
de un mayor grado de implicación, utilizando 
diferentes vlas de participación indispensables 
para salvaguardar y mantener nuestra CALIDAD 
DE VIDA. 



UN TEMARIO PARA ACTUAR. 

Los casi 2.000 participantes de las siete 
islas Canarias que han pasado por las tres 
ediciones de esta experiencia, han contado 
con un programa para cinco semanas cuyo 
contenido ha sido el siguiente: 

1. La Educación Ambiental 
EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

2 . La naturaleza de las Islas Canarias. 

3. La riqueza de animales y plantas. 
4 El poblamiento humano en las islas 

5. El desarrollo demográfico en Canarias . 

LA CRISIS AMBIENTAL. 
6. El agotamiento de recursos agua y sue

lo. 
7. La contaminación del aire. 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO. 
8. La conservación y recuperación del me

dio. 
9. Los recursos de la Educación Ambiental. 

10. La participación ciudadana y el medio 
ambiente. 

Para el desarrollo de este programa han 
escuchado diez clases radiofónicas de media 
hora, cuya ampliación en contenidos se com-
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pletó con Notas para cada uno de los temas; 
Documentos, textos legislativos de consulta 
relacionados con temas medioambientales; y 
Cuadernos de Campo, soporte didáctico para 
catorce itinerarios (dos en cada una de las 
islas) uno urbano y otro rural. 

Se realizaron además tres tutorías semana
les en las cuales se visionaron videos relacio
nados con los temas vistos en la semana, que 
favorecieron la discusión en grupo de temas 
medioambientales. Por ejemplo: un paraje na
tural de una isla que quiere ser urbanizado. 
Establecidos tres grupos, se posicionan a tra
vés de un "rol playing" en una asociación de 
vecinos, el ayuntamiento y la urbanizadora. Se 
abre un debate y al final se llega a unas con
clusiones. 

Un concurso fotográfico sirvió para dejar 
testimonio de bellos parajes, agresiones al 
medio y rincones desconocidos del patrimonio 
de las Islas Canarias. 

En resumen , el temario ha servido para que 
los alumnos participantes conocieran algo más 
de la historia, geología, geografía, población y 
evolución de las islas. las agresiones más fre
cuentes al medio y una propuesta de solución 
para conservar y transformar ese medio. 

UN MODELO TRASLADABLE AL MEDIO: LOS ITINERARIOS. 

En cada una de las islas se realizaron itine
rarios (urbano y rural) teniendo como referente 
la misma propuesta de temario, es decir, cono
cer el medio elegido para una ruta, observar y 
analizar las diferentes agresiones que lo de
gradan y aportar propuestas de actuación para 
tratar de recuperar o transformar lo que sea 
posible. Desde esa perspectiva, en Gran Ca
naria se realizaron dos itinerarios, el primero 
de ellos en el medio urbano, a través del cono 
sur de la ciudad. recorriendo las antiguas ata
layas, desde las que se pudo observar lo que 
fue y en lo que se ha convertido Las Palmas de 
Gran Canaria. 

La segunda salida tuvo como destino el pa
raje natural de Arinaga, haciendo hincapié a 
los participantes que un paraje natural no sólo 
es un sitio que esté muy bien conservado y 

resulte precioso. En Arinaga hay diversas es
pecies endémicas y existen unas salinas mara
villosas. 

En las otras islas los itinerarios han tenido 
el mismo modelo didáctico. Un itinerario en 
medio urbano y otro en el medio rural y el 
diseño del programa como marco. 

La aceptación de la experiencia por parte 
de los participantes ha sido con notable alto, 
ya que -según ellos- se ha logrado salvar el 
primer obstáculo que podría ser la radio, pero 
ésta ha servido como elemento aglutinador y 
de motivación para "sacarles de sus casas" y 
proporcionarles un contacto directo con el en
torno. Esta metodología activa ha servido no 
sólo para proporcionar datos sobre la degrada
ción del medio, sino ha tratado de contribuir a 
valorarlo y conservarlo. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
RAIMUNDO GUTIÉRREZ DEL MORAL 

TtCHICllS O( CSTVOIO 

~ OKOAlllZACIOH DI l..A IHPOU•ACIOH 1 •-~ 
1 j L t ltCn lu dtl uqutma ,/ (it -~ 

, ./- -~ ... ....... 111 

A 

N o es ningún descubrimiento decir 
que gran parte del fracaso escolar de nues
tros niños, jóvenes y adultos se encue111ra en 
el hecho de "no saber estudiar". No es tam
poco menos cierto que tradicionalmente se ha 
prestado poca atención a este aspecto de la 
enseñan=a. El camino se iba hacumdo al 
andar. 

los "tropezones" enseñaban. los me10-
res llegaban, si bien con más esjuer=o del 
necesar10, y los menos buenos, los huérfanos 
de mteligencia y/ o voluntad, se quedaban en 
el cammo. Es cierto, sin embargo, que ha 
habido, en los últimos años, mtentos intere
santes, dignos del mayor de los elogios, para 
dotar a los alumnos de cualq111er edad de 
1nstromentos útiles y prácticas tendentes a 
hacer más asequible y racional el estudio. 

De cualquier manera, todas las 1mc1all
vas en ese S4!ntído tropezaban con la dificul
tad de convertir en "hábito" esas técnicas. 

METO DO 
DE 

ESTUDIO 
LEER IV MEMORIZAR 
..IWM<"•~l11111"4r .J J\t.1911lltC'ltl4WrN 

..IH..ftrM~.._,,.¡,,, .J l 11111Httrl1 ktt""' 
J t.nrw• ""'"' ,.;,..,i.. 

.J ,.,._,,,,., d f-.Wt!V 

rr SUBRAYAR V PRACTICA$ 
J l.«"'"• Jrip,J. 

.Jv-n ......... _._~ 

..J I>nuut ............. ,....,.,. .J\r'" .. w•rw·~ 

.J ¡,,.. . '''""-f"'"'fi1.M'"""'* 111 ESQUEMATIZAR 
VI REPASAR ........... ~"~' 

.,Jf, .. ,., .... tl,~" 
0r,.. ....... ,, ............... 

C.'VllVA Dfl ESlVDK) 

El Centro ECCA de adultos ha incluido, 
dentro de su currículo para el primer curso 
experimental de la Educación Secundaria 
para adultos un módulo de Técnicas de 
Estudio. Se enmarca esta iniciativa dentro 
del Área de Habilidades Cognitivas, y res
ponde al objetivo general de adquirir los 
recursos y actitudes necesarias para el au
toaprendizaje... • y disponer de procedi
mientos operatorios básicos y de habilida
des cognitivas para comprender la realidad, 
acceder al conocimiento científico elabora
do y a los bienes culturales y artlsticos• . 

El contenido del módulo de Técnicas de 
Estudio se articula en torno a un HEXÁLO
GO. en el que se propone al alumnado un 
método de estudio atractivo y eficaz. Los 
seis "mandamientos• que configuran el 
hexálogo, y que dan cuerpo al módulo, son: 

l. LEER, para adquirir la información ne
cesaria y suficiente. 

ti . SUBRAYAR, para seleccionar las 
ideas principales, detalles importantes y tér
minos técnicos del texto . 
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111. ESQUEMATIZAR, para organizar el 
contenido y subordinar las ideas 

Estos tres primeros pasos del método 
justifican por sí solos el módulo. Un alum
no que sea capaz de elaborar un esque
ma, tras una lectura racional y un subraya
do selectivo. está en posesión, al entender 
de la mayoría de los autores y expertos en 
esta materia, de los recursos suficientes 
para un estudio eficaz. 

IV. MEMORIZAR, para asimilar la infor
mación, con técnicas que potencian la me
moria. 

V. PRACTICAR, para reforzar los cono
cimientos adquiridos. 

VI. REPASAR. para afianzar lo estudia
do y hacer que los contenidos puedan ser 
usados en cualquier momento. 

Este método de estudio que se propone 
y que, como se decía antes, resume el 
espíritu del módulo, se materializa en una 
cartulina que acompaña al material (ver 
facsimil) con unas tablas donde se reflejan 
sintetizados estos seis mandamientos. 

El módulo se organiza en 12 esquemas 
que recogen estos contenidos: 

1. El estudio. 
2. Condiciones para el estudio. 

3. La lectura en el estudio. 
4. La obtención de información: la 

lectura. 

5. La selección de la información: el 
subrayado. 

6. La organización de la informa
ción: el esquema. 

7. La organización de la informa
ción: el resumen. 

8. La memoria en el estudio. 
9. La asimilación de la información: 

memorización, prácticas y repa
sos. 

10. El estudio de una lección. 

11. El uso de la información: los exá
menes. 

12. Los apuntes en clase. 

Dentro del diseño del material destaca 
la aparición en los esquemas de una mas
cota (Estudioso) que muestra, orienta, da 
vida a situaciones de estudio. Es como el 

11 
hilo conductor del módulo. Un personaje 
curioso que pretende hacer más atractivo 
el contenido de los esquemas. 

El objetivo del módulo, que se emite 
antes que todos los demás del currículo, 
es dar a los alumnos estrategias, técnicas, 
recursos, que les sean posteriormente úti
les. Se trata de que vayan adaptando los 
conocimientos adquiridos a las distintas 
materias de estudio , con la vista puesta 
siempre en conseguir no una actitud espo
rádica. puntual, para resolver una situa
ción concreta sin más, sino hábitos y téc
nicas de estudio permanentes. 

La metodologla ECCA que se apoya 
tanto en la clase radiofónica , como en el 
esquema, se hace operativa en los Cen
t ros de Orientación. Es allí donde los alum
nos van a encontrar respuesta a las dudas 
que le planteen las clases semanales; es 
allí donde tendrán que convertir en prácti
ca los contenidos teóricos vistos. La meta 
a conseguir es que el alumno sea capaz de 
confeccionar sus propios esquemas de es
tudio y, como se dice en algún momento 
del módulo, esta tarea facilitará la poste
rior memorización y asimilación de los con
tenidos de estudio. Para ello, el módulo se 
acompaña de un cuaderno de prácticas, 
para cada uno de los pasos del método, 
con plantillas de autocorrección. El alum
no detecta de este modo con prontitud los 
aciertos y/o errores de su actividad, ele
mento altamente positivo en la tarea del 
autoaprendizaje. Por otra parte, deberán 
realizar una Hoja de Evaluación que lleva
rán al Centro de Orientación para su discu
sión y posterior corrección . 

Este módulo pretende recoger un reto 
de la LOGSE: el del aprendizaje significa
tivo. No se parte de cero. Es cierto que hay 
carencias, desinformaciones, pero también 
hay un bagaje positivo adquirido con el 
paso del tiempo, una realidad sobre la que 
construir el aprendizaje. ¿Que no se sabe 
estudiar bien?, ¿que este hecho propicia 
el fracaso en los estudios?, ¿que se des
conocen técnicas que podrían hacer más 
sencillo y eficaz el estudio? El conocimien
to y asunción de estas carencias es ya un 
punto de partida positivo. Por ello se pro
pician no sólo contenidos conceptuales sino 
procedimientos que faciliten su adquisición 
y actitudes y valores que supongan un 
compromiso personal y social con el apren
dizaje. 
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DCBEA 

Diseño Curicular para la Formación Básica 
de la Educación de Adultos 

Segundo borrador 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS DEL DCBEA. 

Capítulo 1. El Currícu lo en l os Centros de Educación de A dultos. 
La finalidad de este copftulo es situarnos ante la complejidad que presenta el 

currfcu/o de un Centro de Educación de Adultos, dada la existencia de unas ensellanzas 
regladas y otras no regladas Esta complejidad afecta tanto a la configuración del DCBEA 
como a su desarrollo 

Por otra parte se establece una definición de la formación básica que el DCBEA 
pretende regular. y se aborda el problema de su adaptación y equivalencia La clarificación 
conceptual que se propone en el capftulo debe fac1l1tor la adopción de un lengua¡e compar
tido entre todos los profesionales y usuar1os de esta educación y evitar equfvocos que 
afecten al desarrollo del DCBEA 

1. 1 CURRÍCULO Y DISEÑO CURRICULAR EN 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADUL
TOS. 

currlculo no surge de un sólo diseño curncular. en consecuencia 
currlculo y diseño c11.mlcular no se Identifican nunca 

El currlculo puede ser definido de múltiples maneras. y de 
entre todas ellas se ha con
siderado la más adecuada la 
que define el currlculo como 
el conjunto de experiencias 
educativas que un centro va 
a poder ofrecer a las perso
nas que accedan a él Esto 
significa que. en cierto modo 
y por usar un término usual 
entre los profesores de Edu
cación de Adultos. el currí
culo podrla identificarse con 
la oferta educativa de un de
terminado centro 

Los Centros de Educación 
de Adultos son organizaciones 
con una complejidad y unas ca
racterlst1cas que tas d1leren
cia claramente de otras orga
nizaciones educativas. El he
cho de que las aulas del cen
tro se encuentres dispersas y 
no lormando parte del mismo 
edll1clo. o que los centros cuen
ten con una importante propor
ción de profesores que part1-
c1pan en las actividades for
mativas a tiempo parcial (mo
nitores). son algunas de esas 
díterencias 

Pero sin duda la mayor de 
ellas y, por tanto. la que en 
buena medida condiciona to
das las demás es que las per
sonas que acceden a ellos lo 
hacen de modo voluntario, y 
no siempre de forma continua· 
da 

Las diferencias menciona· 
das anteriormente, y otras que 
no es posible mencionar aqul, 
hacen que el currlculo de los 
centros de adultos se configu
re de un modo especial. La 
cuestión, en este punto es la 
siguiente: a diferencia de lo que 
puede ocurrir en otras institu
ciones educativas en un Cen
tro de Educación de Adultos el 

liOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTcS 

La Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes del Gobierno Autónomo de 
Canarias, a través de la Dirección General 
de Promoción Educativa, ha publicado el 
segundo borrador del Diseño Curricular 
para la Formación Básica de la Educación 
de Adultos. "Radio y Educación de 
Adultos", que en el número 20 (mayo
agosto, 92) publicó íntegro el texto del 
primer borrador, reproduce ahora los tres 
nuevos capítulos con los cambios y 
aportaciones que este segundo borrador 

Un disef\o curricular. 
en cambio. es el documento 
que regulas las enseñanzas 
que tendrá que ofrecer el 
centro para que las perso
nas que deseen obtener una 
determinadas htulacíón pue
dan conseguirla 

Disef\o curricular y 
currlculo son conceptos di
ferentes y remiten. por tanto. 
a realidades diferentes 

En el caso concreto 
de un Centro de Educación 
de Adultos esta diferencia se 
hace mucho más clara s1 se 
tiene en cuenta que el d1se
f\o curricular correspondien
te a la formación básica. sólo 
afecta a una parte reducida. 
pero Importante. del total de 

incorpora. las enseñanzas que el cen-
.__ __ ....;... ______________________ trova a poder ofrecer 
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1. 2. LA FORMACIÓN BÁSICA EN LA EDUCACIÓN 

DE ADULTOS. 
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo define la 

formación básica como la conjunción de la enseñanza primaria y de 
la enseñanza secundaria obligatoria. 

•ta educación primaria y la educación secundaria obli· 
gatorla constituyen la enseffanza básica. La ensellanza 
básica comprenderá diez años de escolaridad, Iniciándose 
a los seis años de edad y extendiéndose hasta los dieci
séis • (LOGSE, art. 5. 1) 

Esta definición de la ensel'lanza básica resulta limitativa, dado 
que al incluir Indicadoras de edad excluye claramente a la educa
ción para las personas adultas. ya que en ningún caso astas 
personas podrán tener esas edades, m permanecer ese tiempo en 
el proceso de formación. 

Por otra parte s1 se tiene en cuenta la existencia de unos 
obJehvos propios para la educación de las personas adultas (LOG· 
SE. art 51 2), parece necesario concluir en la necesidad de contar 
con una ensel'lanza básica para la educación de las personas 
adultas qua sea equivalente, esto es qua conduzca a la misma 
titulación, pero no id4nbca . 

.. Las personas adultas qua quieran adquirtr los conoci
mientos equivalentes a la educación básica contarán con 
una oferta adaptada a sus condiciones y nacasidadas • 
(LOGSE, art. 52 1 ). 

La posibilidad de que existiera una oferta equivalente a las 
ensel'lanzas básicas, era algo reconocido desde el Libro Blanco 
para la Reforma del Sistema Educativo, y que con un gran esfuerzo 
de entendimiento y de colaboración han contribuido a desarrollar 
todas las Comunidades Autónomas con competencias educativas 
y el propio Ministerio de Educación y Ciencia a trav4s del Acuerdos 
comunes. 

Cuadro 3. 

r 
DISEÑOS CURRICULARES Y DCBEA " 

~ 
1 

DECRETOS BASE 
(1) 

1 
1 ' 1 

e.e.A.A. CANARIAS M.E.C. 
PRIMARIA 

(2) 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 

1 1 1 

1 t 1 

FORMACIÓN 

IOCBE AI 
FORMACIÓN 

BASICA BASICA 

PARA PARA 

ADULTOS ADULTOS 

ELEMENTOS COMUNES A TODO EL ESTADO 

(1) Educación Primaria: Real Decreto 1006/1991 

Educación Secundaria: Real Decreto 1007/1991 

(2) Educación Primaria: Decreto 46/1993. 

Educación Secundarla: Decreto 310/1993. 

\... ~ 

1. 3. ESPECIFICIDAD Y EQUIVALENCIA DE LA 
FORMACIÓN BÁSICA. 

La Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo ha
ciendo efectiva la configuración del Estado como un Estado de las 
Autonomías, reconoce a las administraciones educativas compe
tentes la capacidad para establecer 

"al currfculo da los distintos niveles, etapas, ciclos, 
grados y modalidades del sistema educativo, del que forma
rán parta, en todo caso, las enseñanzas mfnimas· 
(LOGSE, art 4. 4) 

En uso de esa competencia las administraciones educativas 
han incorporado a sus respectivos decretos sobre ensel'lanzas los 
mínimos definidos para el Estado, pero además han introducido 
variaciones sobre esos mínimos y han Incorporado elementos nue
vos. Esto hace que las ensel'lanzas concretas qua se impartan en 
los territorios correspondientes puedan ser diferentes, aún tenien
do bases comunes 

Desde esta perspectiva se trata de hacer efectiva la posibilidad 
de definir un marco curricular especifico para la formación de las 
personas adultas. y que incluya, a su vez. ensel'lanzas equivalen
tes a las definidas para el conjunto de la ensel'lanza obligatoria. 

La posibilidad de establecer conocimientos equivalentes a los 
definidos. para las enseñanzas regladas, y de hacerlo de una forma 
adaptada a las personas adultas, supone para las distintas admi
nistraciones educativas, y para los Centros de Educación da Adul
tos, la necesidad de definir conocimientos concretos, asr como 
objetivos, y demás elementos curriculares. Es decir. supone la 
necesidad de definir un disel'lo curricular que, aún siendo diferente 
al establecido para las ensel'lanzas básicas de r4glmen general, sin 
embargo permita acceder a la misma titulación 

Para cubrir esa necesidad pueden existir fórmulas diferentes, y 
de hecho las administraciones educatlva.s parecen haber definido 
algunas de esas fórmulas. sin embargo tambl4n es verdad que 
deben existir elementos comunes. tanto con relación a las ense
l'lanzas de r4gimen general, como entre los diferentes disal'los 
curriculares para la formación básica de las personas adultas. 

El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo habla 
anticipado algunos de los conocimientos que podrían ser conside
rados básicos en la formación básica de las personas adultas 
(Cuadro 4), y esos elementos no difieren mucho de los contenidos 
que las administraciones educativas han acordado en un documen
to denominado "Elementos comunes a todo el Estado para la ela
boración de diseños curriculares especfflcos para la formación de 
las personas adultas·. 

Este documento de Elementos comunes a los diseños no Inclu
ye sólo acuerdos sobre contenidos, sino acuerdos más amphos 
que afectan tanto al concepto de formación básica, como a las 
características del diseño, además de un conjunto de objetivos 
generales , y criterios de evaluación. 

El compromiso adquirido por todas las administraciones educa
tivas es que esos elementos se encuentren presentes en todos los 
diseños curriculares, y que constituyan la base sobre la que esta· 
blecer, en caso necesario, la equivalencia entre las titulaciones 
correspondientes al Graduado en Educación Secundaria 

Según el acuerdo adoptado por todas las administraciones 
educativas, se entenderá por formación básica para las personas 
adultas el proceso que abarca desde la alfabetización hasta la 
obtención del trtulo en Educación Secundana, estructurándose esta 
formación de acuerdo a la Interrelación de los tres sectores 
formativos que contempla la LOGSE, en su artrculo 51 .2 , y las 
diversas legislaciones que han elaborado las Comunidades Autó
nomas con competencias en materia educativa. 

Además en el documento se sostiene que en ese proceso de 
formación debe atenderse tanto a las exigencias y necesidades 
sociales, como a las demandas individuales. 

Obviamente la concepción que sobre la formación básica y la 
Educación de Adultos se reooge en el documento de Acuerdos 
tiene importantes consecuencias. algunas de las cuales se explicitan 
en el propio documento, y se reproducen a continuación. 

a) Los objetivos del disel'lo curricular surgirán a partir de los 
objetivos expuestos en el artículo 19 de la LOGSE, de su 
reformulación y de la incorporación de otros objetivos nuevos. 
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Cuadro 4. 

ELEMENTOS CURRICULARES 
EQUIVALENTES A LAS ENSEÑANZAS DE 
R~GIMEN GENERAL ESTABLECIDOS POR 
EL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA 

DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

a) El desarrollo de la capacidad de comunicación. 
b) Contar y calcular como expresiones del conoci

miento de la realidad natural, social y tecnológica . 
c) El conocimiento del cuerpo humano y del espacio 

fís ico y social 
d) Elementos básicos de la historia. 
e) Conocimientos que permitan familiarizarse con el 

mundo del arte, la tecnología, los entornos produc
tivos, y los medios de comunicación. 

f) Conocimientos relativos a los distintos roles per
sonales y a las distintas formru; de intervención y 
participación social y políuca 

b) En el tratamiento de los contenidos habrá que buscar el 
equilibrio entre las distintas disciplinas y las experiencias de las 
personas adultas. De esta manera se respetará la autonomía y 
responsabilidad de las mismas, se recogerán los saberes adquirí· 
dos y se garan1izará el desarrollo de nuevas capacidades y destre· 
zas. 

c) La metodología se sustentará en el autoaprend1zaje apro· 
vechando las experiencias. los intereses. las necesidades y los 
saberes adquiridos por las personas adultas. 

d) La estructura que adopten los disellos curriculares podrá 
ser diferente en cada administración educativa. pero, en cualquier 
caso, deberá dejar ¡¡¡bierla la posibilidad de que se puedan valorar 
las experiencias y saberes adquiridos por las personas adultas al 
incorporarse al proceso formativo, a través de los procedimientos 
que se consideren más oportunos y mediante las acreditaciones 
correspondientes. 

e) Los diseños curriculares deben permanecer abiertos a la 
multiplicidad cultural. y deberán fomentar la solidaridad y la mutua 
comprensión entre los pueblos de la horra 

. • 4. 1.A FORMACIÓN BÁSICA ADAPTADA EN EL 
CBEA 

La Comunidad Autónoma de Canarias como participante en el 
grupo de trabajo que elaboró los Elementos comunes a todo el 
Estado asume el compromiso de incorporar esos elementos a su 
propio Oisello Curricular para la formación básica de la Educación 
de Adultos (DCBEA) a lln de facilitar la equivalencia y la especifi· 
cldad de las enseñanzas que en torno a él se desarrollen, con las 
que se organicen desde otros disellos curriculares en todo el Es· 
lado. 

Ahora bien. además de esos elementos comunes a todo el 
Estado, el OCBEA tiene como referente obligado los propios dise· 
llos curriculares que regulan las ensef\anzas de primaria y secun· 
daria en la Comunidad Au tónoma de Canarias. y, en tal sentido a 
lo largo de todo el proceso de elaboración del OCBEA se han tenido 
an cuenta los diferentes borradores qua se han ido elaborando de 
los disellos correspondientes a las ensallanzas de régimen gene· 
ral, y los decretos, que finalmente, regulan esas dos etapas educa· 
ti vas. 

En virtud de estas consideraciones. es evidente que en ningún 
caso los Elementos comunes a todo el Estado están en vigor por 
sí mismos en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, en conse· 
cuencla, sólo deben ser utilizados por los centros da acuerdo con 
la forma que adoptan dentro del propio OCBEA. 

Por lo demás el OCBEA no sólo debe considerarse como al 

resultado de los acuerdos establecidos al nivel del Estado, sino que 
debe ser considerado como el resultado de un modo determinado 
de concebir la formación de las personas adultas, y como un modo 
de concebir las funciones qua en el desarrollo de esta formación 
deben asumir los distintos agentes Intervinientes (administración, 
centros, profesoras, monitores, inspección, etc ). 

En este sentido, se ha tenido especialmente, en cuenta el hecho 
de que en el currículo de un Centro de Educación de Adultos la 
oferta de la formación básica pueda ser sólo una parte de la oferta 
total , aunque sea una parte esencial. Esto ha supuesto que, sin 
tratar de regular todo el currículo posible, se haya dotado al OCBEA 
de una estructura y de unos elementos destinados a facilitar que 
todas aquellas experiencias qua puedan ser uliles para la forma· 
ción básica de una persona adulta puedan ser integrables dentro 
del OCBEA. 

Una da las decisiones que mejor puede representar esa volun· 
tad de Integración es el reconocimiento de que la formación básica 
de una persona adulta ha de desarrollarse desde diferentes ámbl· 
tos, y por tanto habrá de Incluir. a la vez. una formación instrumen· 
tal, basada en el dominio de diferentes lenguajes, en la resolución 
de problemas, en la búsqueda de Información, etc., una formación 
orientada al trabajo, basada en la formación profesional de base 
reconocida como parte de la ensellanza obligatoria en las ensel'tan· 
zas de régimen general, y una formación sociocultural. orientada al 
disfrute de los bienes culturales, y a la participación activa como 
miembro de una comunidad 

1. 5. l:NSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 
EN EL CURRfCULO DE LOS CENTROS DE 
• 

1 
• CAC' r DE A.. ' · OS 

Las actividades que los Centros de Educación de Adultos orga· 
nizan para satisfacer las demandas formativas que le dirigen las 
personas adulas. o las demandas que ellos mismos reconocen tras 
una evaluación de las necesidades y posibilidades de la comuni· 
dad, pueden diferenciarse en dos grandes conjuntos, siguiendo el 
criterio de dependencia o independencia respecto a un dlsello 
curricular· enseñanzas regladas y de enseñanzas no regladas 

El currículo de un Centro de Educación de Adultos puede Incluir 
tanto ensef\anzas regladas como enser\anza no regladas (Cuadro 
5). pero de estas dos enseñanzas sólo aquellas que denominamos 
regladas están sujetas a las prescripciones propias de un disello 
curricular. y sólo éstas pueden conducir a una titulación, el resto 
sólo pueden conducir a certificaciones. 

Cuadro 5. 

CURRÍCULO EN UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

ORIENTACIONES 

CERTIFICADOS 

ENSEÑANZAS 

ENSEÑANZAS 
REGLADAS 

\J 
TITULACIONES 

DISEÑOS 
CURRICULARES 
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Las enseñanzas regladas. 
Las enseñanzas regladas previstas para la educación de las 

personas adultas en la LOGSE son las siguientes· Formación Bá· 
sica. Bachillerato. Formación Profesional Idiomas 

En cada una de estas ensellanzas las personas adultas podrán 
contar con un d1sello curricular adaptado a sus características y 
condiciones. 

A su vez. cada una de estas enseñanzas podrán ser cursadas 
tanto por la modalidad presencial como a distancia y tanto en el 
mismo centro (integración de la oferta) como en centros diferentes 

Las enseñanzas no regladas. 
Dadas sus características de enseñanzas no regladas estas 

ensei'\anzas pueden ser muy variadas y resulta d11fc1I su enumera· 
c1ón 

Actividades de enseñanzas no regladas serían la preparación 
para exámenes libres (acceso a la universidad para mayores de 25 
ailos. preparación para pruebas de acceso a formación profesional 
especifica. etc.), la 1mpart1c1ón de cursos ocupaciones actividades 
destinadas a la an1mac1ón sociocultural, etc 

Todas estas enseñanzas también pueden ser desarrolladas on 
la modalidad presencial como en la modalidad a distancia Este tipo 
de enseñanzas llenen una venta1a importante para un Centro de 
Educación de Adultos. ya. que al no estar determinadas por ningún 
diseño curricular, todo su diseño queda en manos del centro 

1. 6. PLURALIDAD DE LAS DEMANDAS EDUCA
TIVAS, Y COMPRENSIVIDAD EN EL DCBEA. 

La eficacia de los Centros de Educación de Adultos. e incluso 
su existencia y permanencia depende, más que en ningún otro caso 
del sistema educativo, de su éxito para satisfacer la amplia y 
variada demanda de personas que asisten o pueden asistir a ellos 

Ya ha quedado establecido que la respuesta a esa d1vers1dad 
puede realizarse tanto desde una enseñanza reglada como desde 
una enseñanza no reglada. En estas condiciones definir el DCBEA 
ha exigido tener en cuenta esa pluralidad de demandas, lo contrario 
puede suponer la práctica 1mpos1b1hdad de que los centros atiendan 
en forma adecuada a esas personas 

Pero, por otra parte, en la medida en que el DCBEA establece 
las enseñanza correspondientes a la formación básica, es necesa· 
rio que contenga aquellos elementos que van a configurar una 
cultura básica común a todos los ciudadanos del país y de Cana· 
rias. 

El DCBEA debe responder a dos ex1genc1as facilitar la atención 
a la variedad de las demandas y garantizar la comprens1vidad, es 
decir la base cultural común 

La comprens1v1dad del diseño está basada en la consecución 
da un conjunto de capacidades generales, que en unos casos se 
consideran propias de las personas adultas y que en otras se 
consideran compartidas con las personas no adultas En cualquiera 
da los casos, esas capacidades en razón de su propia generalidad 

pueden encontrarse imphcadas en mlilt1ples competencias, tareas, 
habilidades y actuaciones. Constituyen, en gran medida, el punto 
de partida y el punto de llegada de cualquier oferta formativa, y, en 
consecuencia, deben formar parte de la enseñanza básica 

La oferta educativa básica para las personas adultas que este 
d1sello configura ha tenido en cuenta, por tanto, una serie de 
demandas que los Centros de Educación de Adultos han de satis· 
facer , y ha tratado de configurar una estructura y unos elementos 
que permitan atender a todas y cada una de ellas ya sea por su 
contribución a lograr capacidades básicas. ya sea porque permite 
acreditar las capacidades y competencias adquiridas a partir de 
ensellanzas no regladas 

Las demandas. que aparecen definidas en el cuadro 6, son las 
que se consideran esenciales en la situación actual. pero no s1gni· 
hca que sean las únicas, ni tampoco que sean siempre las mismas, 
ni que puedan darse en todos los Centros de Educación de Adultos. 
y ni tan siquiera las que puedan llegar a se esenciales después de 
algunos años Sin embargo, es muy posible que el cambio en las 
demandas no afecte sustancialmente a las capacidades del1n1das 
y a la selección de elementos culturales básicos 

Cuadro 6 
r ~ 

DEMANDAS DIRIGIDAS A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

a) Pcr!'onas que sólo desean ohtener alguno de los 
lftulos definidos en la LOGSE a 1ravés de unas 
cnseñanrns especllicas adaptadas a sus condicio
nes, características y necesidades 

b) Personas que sólo desean adqumr o mejorar alguna 
competencia profesional. 

c) Personas que sólo desean ocupar su tiempo libre de 
un modo educati vo, mediante el disfrute de hicnc!'. 
y aclividades culluraJes. 

d) Personas que sólo desean me jorar sus conocimien
tos y su cuhura, sus rclaciont:s personales y su 
equilibrio afectivo, mediante expcncnc1~ educati
vas. 

e) Personas que sólo desean ampliar sus conocimien
tos para la superación de algún upo de examen 
lí bre u oposición. 

1) Personas que desean alguna forma combinada de 
toda!' o alguna de las demandas anteriores. 

Capítulo 2. Características y elementos del DCBEA. 
La finalidad de este capftulo 95 presentar las caracterf!lica.s y e/mantos que configuran el OCBEA. 
La necesidad de conocer y comprender cada uno de los elementos del DCBEA no es dsó/o una necesidad informativa, 

sino que es una necesidad formativa, dado que tal y como han quedado configurados esos elementos los profesores no se 
podrlin limitar a adoptarlos, sino que tendrlin que adaptarlos Esto significa que tendrán que utilizarlos de una forma creativa 
y no simplemente reproductiva. 

Las caracterfst/cas del DCBEA actúan como filtro de los elementos que han sido seleccionados, imponiendo a estos 
elementos dos condiciones esencia/es· la necesidad de articular a partir de ellos propuestas diferentes y adaptadas a las 
condiciones formativas, y la posibilidad de valorar a partir de ellos los saberes y exper1enclas adquiridas 

Los elementos seleccionados tratan de configurar un diseño integrado, en el que lodos esos elementos se relacionan 
entre sf para lograr unos mismos objetivos, pero esta pos1b//1dad han de hacerla efectiva los propios centros a través de sus 
proyectos. 

2. 1. DISEÑOS CURRICULARES Y ENSEÑANZAS 
REGLADAS. 

Un diseño curricular es un Instrumento destinado a regular las 
ensellanzas de los centros que actúan bajo sus prescripciones. de 

este modo se puede garantizar que las personas que hayan supe
rado las ensellanzas en el definidas obtengan Idéntica titulación 
final . 

Ahora bien. la forma en que se aspira a regular las enseñanzas, 
el posible reparto de actuaciones y competencias entre los centros, 
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los usuarios y la administración educativa, hace que un díseño 
pueda adoptar diferentes formatos 

La Ley de Ordenamiento General del Sistema Educahvo esta· 
blece un reparto de competencias que permite la elaboración de los 
d1sellos curriculares correspondientes a las diferentes enseñanzas 
de forma con¡unta entre la admin1strac1ón central y a las adminis· 
!raciones autonómicas con competencias en el desarrollo y concre
ción de las prescripciones iniciales 

Para hacer efectivo este reparto de competencias. y con el 
convenc1m1ento de que no es acertado definir con toda concreción 
las actuaciones que deben desarrollar los profesores en sus res· 
pecllvas aulas. se ha configurado un formato para los diseños 
curriculares que se caracteriza por dos rasgos esenciales: su 
apretura y su tlexibilídad 

Al adoptar estas características se ha buscado que el diseño 
permita generar experiencias útiles a todas las personas que se 
formen tomándolo como base. pero también se ha buscado que los 
profesionales que trabajan con esos disei'los no se limiten a adop· 
tarros. sino que traten de adaptarlos a sus respectivas situaciones 
educativas 

Todo esto hace que se hayan trasladado hasta los centros 
problemas y s1tuac1ones nuevas· los centros deben ordenar y se
cuenciar los elementos definidos en el OCBEA antes de que los 
profesores puedan definir sus programaciones de aula 

La Educación de Adultos presenta, dentro de la problemática 
curricular. características especiales (ver Capítulo 1 ). y esto ha 
hecho que la LOGSE reconozca también la posibilidad de un trata· 
miento curricular diferenciado para las ensellanzas regladas que 
se desarrollen dentro de este tipo de educación 

La LOGSE ha establecido respecto a la Educación de Adultos 
tres decisiones muy importantes que condicionan cualquier actua
ción curricular 

a) Ha reconocido la necesidad de que las personas adultas 
puedan disponer de disellos curriculares especifico 

b) Ha ampliado el ámbito tradicional de actuación de la Educa· 
c1ón de Adultos, la Formación básica. al Bachillerato. fa 
Formación profesional y las ensellanzas de Idiomas. 

c) Ha establecido unos ob¡ellvos propios para este tipo de 
formación 

En estas cond1c1ones elaborar un Oisello Curricular para la 
íormac1ón básica de las personas adultas es una forma de respon
der a las exigencias definidas por la LOGSE, y es una forma de 
hacerlo, respetando las condiciones definidas por la propia ley, y 
de acuerdo con las singularidades que presenta la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

2. 2. CARACTERÍSTICAS DEL DCBEA. 
El DCBEA como Instrumento didáctico está const1tu1do por un 

con¡unto de elementos· ob¡ettvos. contenidos. criterios de evalua
ción etc. A partir de estos elementos los centros podrán definir sus 
propios currículos. seleccionando y promoviendo determinadas 
exper1enc1as 

Estos elementos han sido seleccionados y organizados tenien
do en cuenta un amplio con¡unto de fuentes de decisión, ps1cológ1· 
cas. sociológicas, eplstemológ1cas. etc Estas fuentes de decisión 
han permitido definir, además. un concepto de formación básica y 
un con¡unto de características que han actuado como filtro de 
selección de los elementos y como pautas de orientación 

El modo en que se concibe la formación básica y las caracte· 
rísticas del DCBEA deben ser tenidas muy en cuenta en el momen· 
to de su desarrollo, ya que pueden actuar igualmente, como crite· 
ríos de decisión, para seleccionar las experiencias educativas más 
adecuadas 

Definir las características que debe reunir el OCBEA constituye 
una de las dec1s1ones claves dentro de todo el proceso de alabo· 
ración-desarrollo. y probablemente también. la dec1s1ón que mayor 
esfuerzo requiere, ya que supone í1¡ar unas condiciones que habrá 
que conseguir y respetar en todas las acciones posteriores (Cua· 
dro 7) 

Dada la Importancia de esta decisión todas las admlnistracio· 
nas educativas con competencias, y el Ministerio de Educación y 
Ciencia, definieron un conjunto de características esenciales del 
OCBEA 

Cuadro 7. 

CARACTERÍSTICAS DEL DCBEA Y 
FUENTES DE DECISIÓN 

j¡-d: 
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FUENTES DE DECISlÓN 

~ 
-· 

OHOCO..tS 
PQ.l rtCA~ 
AOMIHl fMAr 

J_ 
D 
D 
o 

l c.1c~.-.s 
OE"' 
fOUCM:M)N 

PROYECTOS Y PROGRAMACIONES 

Las características def1n1das para el DCBEA aparecen en el 
Cuadro 8 Estas características coinciden en su mayoría, con las 
establecidas para todo el Estado. 

El concepto de Formación Básica. 
La Educación de Adultos no es una preparación para la vida. 

como podría serlo la de un niño o un joven. es una preparación en 
la vida El adulto ya es en buena medida, lo que el niño o el joven 
aspiran a ser 

El adulto es un su¡eto que participa activamente en la vida 
desde múltiples actividades. y en múltiples d1mens1ones es un 
ciudadano de pleno derecho, es un traba¡ador, es un miembro de 
una comunidad es o puede ser padre o madre, etc 

Para actuar con éxito en todas y cada una de estas acbvidades 
el adulto se vale de destrezas. de habilidades, de conocimientos y 
en definitiva de las capacidades adquiridas en un determinado 
momento. Todos esos elementos actúan como recursos útiles para 
la resolución de los problemas que puedan surgir en cualquiera de 
esas actividades, o simplemente para mejorarlas o ampliar su 
adaptación a ellas. 

Ahora bien, incluso suponiendo que todos estos recursos par· 
sonales se hayan adquirido completamente en un momento del 
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Cuadro 8. 

CARACTER(STICAS DEFINIDAS 
PARA EL DCBEA 

Especifico. [)che dar rcspuesla de un modo adecuado a 
las mlllllplcs y variadas demandas formauvas de las 
personas <tdulla:; y u las diferentes necesidades socia

les 

Equivalente. Para que los Centros de Educación de AduJ. 
tos puedan otorgar el lllulo de Graduado en Educación 

Secund.m.1 Obligatoria 

Poli11alente. De modo que se puedan elabornr respuestas 
a diferentes demandas. para diferentes modalidades, y 

desde proyectos educabvos d1lcrentes. 

Homologable. Para quc las experiencias educalJvas que 
se de.~arrollen de forma reglada en los centros de adul 
tos y dentro de los úmbitos de Formación General. 
Ocupacional y Socio cultural, puedan ;.cogerse a las 
mismas cond1c1ones acreditativas que las desarrollada.~ 

por otras instituciones 

Integrado. De tJ.I suerte que desde la triple opcionalidad 
formauva que definen sus tres amb1tos de formación 
puedan l<lS personas adultas acceder u una nueva oferta 
de educación básic1t, y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatona 

Flexible. Susceptible de perm1ur el acceso a la misma 
lllu lac1ón mediante experiencias acred1tables y a tra
vés Je diferentes 1t1nerarios lormal1vos, y tolerante 
con la variedad de centros y s1tuac1ones que en ellos 
pueden darse. 

Abierto. De modo que los centros educativos puedan con 
cretar el diseño y adaptarlo a sus cond1c1ones, y las de 

su entorno 

Compatible. ()e modo que permita d1s1m1as formas de 
desarrollo curricular. favoreciendo especmlmente las 
formas de desarrollo comu111Lario. 

pasado, la dinámica, cada vez más acelerada, de las situaciones, 
la aparición de nuevas situaciones, y la necesidad de desempellar 
nuevos roles y funciones puede dejar al adulto sin recursos sufi· 
cientes En esas condiciones , se hace necesario adquirir sistemá· 
ticamente una formación básica. Pero no una formación básica 
cualquiera, sino una formación que le permita actuar con eficacia 
en las situaciones en las que se encuentra, y que no suponga un 
problema más en su vida sino una fuente de recursos, de disfrute, 
y de apoyo en la loma de dec1s1ones para la resolución de proble· 
mas 

Una formac/6n básica de este tipo debe Incluir, de algún modo, 
la referencia a la multiplicidad de ámbitos de la vida El adulto no 
debe ser educado en un saber que s61o sea útil para las ínst1tuclo· 
nes 

Desde hace algunos aflos se considero que la educación de las 
personas adultas tiene que atender a muchos más aspectos y más 
diferenciados que los que atiende la educación obligatoria. Ese 
reconocimiento no se ha venido traduciendo, sin embargo, en !Os 
diferentes disellos curriculares que han regulado este tipo de edu· 
caclón. La consecuencia inmediata de este hecho es que todo 
aquello que no fuese formación académica, es decir formación lllil 
para la Institución, se consideraba ensel\anza no reglada 

En es Disello se pretende cambiar esta situación y recoger los 
mllltlples ámbitos que incluye la vida adulta en tres ámbitos de 
formación: Instrumental, socio-cultural y orientación al trabajo. 

Se pretende, además, que esos tres ámbi tos formen parte de la 
formación básica, y que sean desarrollados desde un mismo y 

llnico diseño curricular De este modo, los ámbitos formativos 
pasan a formar parte de las ensellanzas regladas, aunque eso no 
signifique que los centros no puedan ofrecer también actividades 
propias de estos ámbitos de formación como enseñanzas no regla· 
dos. 

Tal y como han sido definidos los ámbitos formativos represen· 
tan ante todo un enfoque, un modo de abordar los contenidos, de 
seleccionar experiencias y de lograr objetivos, que, seglln se si· 
tllen en uno u otro ámbito, pueden ser diferentes 

Los ámbitos formativos dentro del DCBEA tienen un elemento 
fijo, y prescrlptivo para todos los centros que son los objetivos, 
aunque los centros podrán ampliar esos objetivos El resto de los 
elementos. contenidos y criterios de evaluación deben ser estable· 
c1dos por los centros, tomándolos del DCBEA, y relacionándolos 
con los ob¡ellvos específicos 

El DCBEA abarca desde la primera alfabetización hasta la 
conclusión de la Secundaria Obligatoria. De este modo se recono· 
ce explícitamente que el nuevo tltulo de Graduado en Educación 
Secundaria no sólo viene a sustituir al graduado Escolar, sino que 
viene a ampliar lo que se considera como formación básica 

2. 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS. 

las características anteriormente definidas y los elementos 
que se definirán a continuación son el resultado de decisiones que 
han sido tomadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos la 
si tuación peculiar de la Educación de Adultos dentro del sistema 
educativo, su función social, un modo de entender lo que se debe 
considerar ' formación básica' para un adulto de finales del siglo 
XX. y una concepción de la Educación de Adultos que, sin ldenti· 
f1carse con ninguna comente de pensamiento concreta, considera 
aceptable el supuesto general de que la Educación de Adultos 
debe contribuir al desarrollo personal y comunitario. 

Se han definido las características, del mismo modo que se 
definirán ahora los elementos, sobre la base de un conjunto de 
supuestos, derivados de diferentes fuentes de decisión, y para una 
situación particular, propia de un sistema educativo que acaba de 
ser definido en la LOGSE. Entre esas fuentes de decisión se 
incluyen las propias de otros diseños curriculares (psicología, 
soclología, epistemología, antropología. etc .), pero sin que, en 
n1nglln caso, el diseño llegue a identificarse con una corriente de 
pensamiento, o con una t&vrfa concreta, de cada una de esas 
fuentes. 

los elementos que configuran el DCBEA aparecen expuestos 
en el Cuadro 9 Cada uno de estos elementos cumple funciones 
diferentes dentro del DCBEA, y pueden llegar a relacionarse, de un 

Cuadro 9. 
r 

ELEMENTOS DEL DCBEA " 

1 OBJETIVOS GENERALES 1 

1 OBJETIVOS GENERALES 
1 

1 1 1 

ÁREAS OBJETIVOS CRITERIOS DE 

CURRICULARES ESPECÍFICOS EVALUACIÓN 

1 
OBJETIVOS GENERALES 

1 
lo.. ~ 
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Cuadro 10. , 
Capacidades. Que podran ser alcanzads y/o valoradas 

desde las expenencHI~ educativas que el diseño puede 
gener<tr. 

Objetivos generales. Derivados del ar1iculo 19 de la 
LOGSE. y en CC1nsonanc1a con el artículo 51 .2. y con 
diseños curriculares de la Comunidad Autónoma de 
Canarm.~. Estos oh1ehvos se consideran propios de la 
Educación para las Personas Adultas. que penmlen 
concretar las capucidades anleriores y derivar de ellos 
forma~ de acutac1ón 

Ámbitos de formacitÍll. Surgidos de In necesidad de 
formur a la.~ personas adultas en lodas aquellas tareas, 
acttv1dades, destrc1a>, etc .. de un modo que 'CU conse
cuente con su cond1etón de adult.1s 

Objetivos específicos. Esto~ C1hJet1vos desarrolhin y con
cretan los ObJellvos Generales, y fijan el enfoque que 
puede resultar mas adecuado para detemmados conte
nidos, e"tpenenc1as )' actividades. 

Áreas curriculare.f. Surg1d<1s de una selección de los 
elemento:- cient1ficos, urlís11cos, y culturales rcpresen
tal1vos de una époc;1. y que pueden contribuir a me1orar 
la ..:apa..:1dad de respuesta de las person~ adultas a las 
cond1c1ones y ex1genc1a.~ de su medio. Las cuatro áreas 
cumculareb agrupan todos los elementos de contenido 
más esencmle~ de las diferentes áreas curriculares de 
la Ftapa Primaria y de la Secundaria Ohllgatona 

Bloque.f de contenidu. Conshtuyen una forma Je agru
rac16n de los C(•ntcn1dos del área de modo que estos no 
se 1denlll 1quen con un delerm111ado tema, n1 con una 
secuencia lógica determinada .. l ,os bloque' contienen 
tres elementos diferentes lanlo por su naturaleza 
epistcmológic-<1, como por la forma de ser cnseñudos . 
Esto> elementos son: los conceptos, los proced1m1en
los y las .tclitudes. 1.os bloque;. noson tema~. ni módu
los, ni unidades thdácticas. pero rueden ser uuhzados 
por s1 mismos o de,compomcndo sus elementos para 
elahorur temas, módulos o un1dudcs d1djct1ca.' 

Criterio.t de evaluacitín que unidos con el Si.ttema de 
acreditación pernulen que una persona pued.i ver re
co11oc1du el nivel alcanzado en la consecución de la.' 
... "apac1dades fijadas en el d1~cño . 

modo determinado y diferenciado, con el resto de los elementos 
para definir asr un modo singular de educar (Cuadro 10) 

El desarrollo adaptativo del OCBEA exige que estas dec1s1ones 
sean tomadas por los propios centros ya que son ellos los que 
mejor conocen las necesidades y las posibilidades de las personas 
que acceden a ellos, y del terrítorio en el que actúan 

2. 3. 1. Las capacidades 
Una idea generalmente aceptada entre los profesionales de la 

Educación de Adultos es que la Educación de Adultos no debe ser 
concebida exclusivamente con un sentido compensatorio o asis· 
tencial Es decir, no debe limitarse a tratar de alcanzar más tarde 
de lo previsto. las mismas capacidades que se han definido para la 
infancia y la ¡uventud, sino que deba tener un sentido propio just1· 
flcado por la necesidad de alcanzar capacidades propias de las 
personas adultas, como ciudadanos de pleno derecho y como 
personas que asumen roles sociales muy diferentes para los cua
les deben estar formados 

"' 

Cuadro 11 
r 

"" CAPACIDADES 
BÁSICAS 

-------- ---- ... 

1 1 
---------- ----

COMUNICACIÓN 
__ _QONOCIMl,S_NTO __ 

----- -------PLANIFICAR 
ORGANIZAR ---------- ---

i....----- - ---r--- ... 
DELIBERACION 

RELACIÓN .._ ____________ 
.._. ____________ 

INTEGRACIÓN Y 
PERFECC. PROFESIONAL 

---------- ---
-------------

AFECTIVA 
AUTONOMÍA 
AUTOESTIMA 

-------------
\.. ~ 

Las capacidades que se han definido en este Diseño Curricular 
son las mismas que se definen como básicas para las personas 
que concluyan su escolaridad obhgatoria además de las propias de 
las personas adultas (Cuadro 11) 

Esta propuesta de capacidades puede ser ampliada, completa· 
da y mejorada por los propios centros, quienes pueden Interpretar 
de un modo determmado cada una da las capacidades y derivar de 
ello sus consecuencias para un determmado proyecto educativo y 
curricular 

La defmlción de capacidades ofrece dificultadas muy serlas 
derivadas del hecho de que ninguna de las capacidades es direc· 
lamenta observable. Las capacidades son mducidas a partir de la 
presencia da determinadas conductas siendo la capacidad aquello 
que hace posible que la conducta aparezca 

Cuando una persona es · capaz• de sostener una conversación 
con otra persona, o grupo de personas. no se observa por ningún 
sitio su ·capacidad", sino que se observa directamente el uso que 
hace del vocabulano. de las construcciones gramallcales. su domi· 
n10 de la Información, etc 

Ahora bien. las capacidades pueden presentarse, y esto es lo 
normal, conjuntamente en una determinada conducta, de modo que 
la conducta en concreto es el resultado de la confluencia de una 
serie de capacidades. 

En el eiemplo anterior, la persona que mantiene una conversa· 
ción fluida con otra persona pone de manifiesto no sólo la capacl· 
dad de comunicarse, sino también una capacidad de relación mter· 
personal. 

Esta situación tiene Importantes consecuencias educativas. 
dado que obliga a seleccionar adecuadamente las experiencias 
que se van a proporcionar a las personas adultas de modo que 
resulten ser las más relevantes para desarrollar el mayor número 
de capacidades 

Por otro lado, las capacidades mantienen relaciones entra sr. 
de modo que el desarrollo de alguna de ellas facilita o dificulta el 
desarrollo de otra. y esto hace que deba cuidarse espacialmente el 
desarrollo aqu1hbrado de todas las capacidades 

Las capacidades han servido de base para la formulación de 
los ob1at1vos tanto generales como especllicos, y es a través de 
ellos como las personas adultas deban alcanzar o demostrar que 
han alcanzado un desarrollo satisfactorio de las capacidades 
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2. 3 . 2. Objetivos Generales y Objetivos Específicos. 
Todos los elementos del OCBEA han sido seleccionados como los 
más adecuados para alcanzar las capacidades propias de una 
persona adulta. En esta línea de adecuación y concreción los 
Objetivos Generales, suponen una primera concreción de esas 
capacidades, en tanto que los Ob¡etlvos Especrticos suponen a su 
vez una concreción de los Objetlvos Generales. Ahora bien, esta 
concreción puede hacerse siguiendo criterios, ideas. e itinerarios 
formativos diferentes, y esto es. precisamente, lo que los centros 
habrán de decidir 

Tomando como ejemplo la capacidad de comunicación, podría· 
mos reconocer que esta capacidad está asociada a la consecución 
de los siguientes objetivos generales. 

Comunicar ideas, intenciones, deseos, intereses, necesidades. 
a través de diferentes medios, y formas de expresión, de manera 
que puedan ser comprendidas por otras personas 

Comprender ideas, intenciones, deseos, intereses, necesida· 
des, etc. , expresadas en formas diferentes por diferentes personas 
y en su propio contexto cultural 

Conocer y u ti/izar apropiadamente diferentes recursos, estrate· 
gias, procedimientos y técnicas de registro y tratamiento de Ja 
Información, como medio para fundamentar la propia opinión. y Jos 
criterios personales 

Estos Objetivos Generales a su vez podrían ser concretados 
relacionándolos con diferentes Objetivos Especrticos, con diferen
tes Bloques de Contenido y con diferentes Criterios de evaluación, 
tal y como se establecerá en el Capítulo 3 

2 . 3. 3. Ambitos de Formación 
El artrculo 51 . 2 de la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo establece como objetlvos propios de la Educación de 
Adultos los siguientes: 

a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acce
so a los distintos niveles del sistema educativo 

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una prepara· 
ción para el ejercicio de otras profesiones 

c) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 
cultural, política y económica 

El tratamiento educativo de esos tres objetivos puede realizar· 
se desde modelos muy diferentes. siguiendo criterios también muy 
diferentes. 

Por otra parte en el primero de los principios que orientan la 
actividad educativa en todo el sistema se hace referencia a la 
necesidad de personalizar la educación teniendo en cuenta todos 
los •ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional• 
(LOGSE. art. 2.3). 

A partir de los objetivos mencionados y de la necesidad de 
incorporar en la educación los diferentes •ámbitos de la vida•. se 
plantea un problema para la Educación de Adultos que es preciso 
resolver, y en el que tradicionalmente se han dilucidado algunas de 
las cuestiones más importantes. 

Uno de los criterios generalmente admitido es que cada uno de 
estos ob¡etlvos remite a un determinado ámbito de formación, y 
cada uno de estos ámbitos aporta un elemento esencial para aque
llo que se considera como básico para la formación de una persona 
adulta. Ese criterio se adopta en el DCBEA. y de aquí que aparez
can definidos tres Ámbitos de Formación dentro de la Formación 
Básica. (Cuadro 12). 

Ahora bien para comprender la importancia de esa decisión, 
sus implicaciones para el DCBEA y sus efectos sobre la práctica 
educativa de los profesores es necesario conocer el camino reco
rrido hasta su formulación. 

La necesidad de disponer de ámbitos de formación en las 
ensel\anzas de Educación de Adultos es una creencia que arranca 
de la Ley General de Educación, que remite a doctrinas y directivas 
internacionales, y que se ha mantenido viva durante las llltimas 
décadas, aunque ha Ido adoptando formas diferentes. 

Precisamente en ese camino de adoptar formas diferentes se 
produce un acontecimiento importante cuando desde el Libro Blan
co de la Educación de Adultos se reconoce la necesidad de contar 
con cuatro ·aspectos o áreas esenciales· en una ºeducación inte
gral de adultos• (Cuadro 13) 

Cuadro 12. 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

FORMACIÓN ORIENTADA AL TRABAJO 

Cuadro 13. 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS DEFINIDOS EN 
EL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

A) FORMACIÓN ORIENTADA AL TRABAJO. 
(Jni c1ación, actualización y renovación de los 
conocimientos de tipo profesional). 

B) FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CÍVI 
C AS (o para la parLicipación soc ial) 

C) FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PER
SONAL (creauvidad, juicio crítico, participa
ción en la vida cultural). 

D) FORMACIÓN GENERAL O DE BASE. 

La razón de ese reconocimiento queda suficientemente ejempli
ficada en el propio Libro blanco cuando expone que 

·es cierto que estas cuatro aras se abordan en Es pafia, aunque 
desde Instituciones distintas y con distinto peso y sin coordinación 
alguna entre si. Ah! está el problema. SI un adulto concreto asiste 
a un Centro de EPA no recibe la educación íntegra/ que necesita. 
Le hará falta, sin duda. el Graduado Escolar. Pero seguro que 
necesita otras muchas cosas que no se le ofrecen con él •(LBEA, 
1986: 22) 

Desde este momento aparece planteado el gran reto que la 
Educación de Adultos tendrá que asumir en las próximas décadas 
y también, por tanto, el gran problema que las diferentes adminis
traciones educativas habrán de abordar: la ooordrnac1ón de las 
diferentes olerlas y la integración de las diferentes áreas en un 
mismo centro 

Resolver este problema y abordar el reto de la Integración 
supone desde luego problemas organizativos y también problemas 
curriculares. muchos de los cuales no era posible resolver en el 
marco de actuación definido por la propia Ley General de Educa
ción. 

Ha sido necesario esperar hasta la aparición de la LOGSE para 
que los problemas organizativos como lo problemas curriculares 

R.dio y Educac'6n de .Adul/01121 
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puedan encontrar el cauce adecuado, ya que como se reconoce en 
al libro blanco no as aceptable que se adopte una solución aditiva 
o de yuxtaposición 

'No se trata naturalmente de obligar a completar un curso para 
poder hacer otro. Pero hay unos condicionamientos objetivos que 
hay que respetar. Y sobre todo, hay que poslbllltar el surgimiento 
y satisfacción de Inquietudes y necesidades conexas' (ldem. 22) 

Para responder a la necesidad formativa que representa la 
existencia de ámbitos formativos los Centros de Educación de 
Adultos adoptaron la llnlca solución que parecía posible en el 
contexto de la LGE Incorporar todos los aspectos formativos d1s· 
tintos a la formación general a través de ensel\anzas no regladas, 
reservando como ensel\anza reglada la formación general. 

'Muchos centros de EPA se han abierto a las llamadas ense· 
ñanzas no-regladas teniendo que enfrentar serlos obstlfculos 1urf· 
dicos, administrativos y económicos '(LBE, 1986: 22) 

En estas condiciones, las ensel\anzas no regladas quedaban al 
margen de cualquier posible dísello curricular, y sus elementos 
(contenidos, objetivos, actividades, etc.) iban a ser defmldos por el 
propio centro de una forma más o menos sistemática 

Por otra parte, la formación general al constituir el llnico aspee· 
to o área reglada quedaba organizada como si se tratara de una 
formación más, esto es, con sus obJet1vos, áreas curriculares y 
ciclos definidos por un disello curricular, en este caso la adaptación 
que se hizo para la Educación de Adultos de las Ortentaciones 
Pedagógicas de 1974. 

Esta organización y esta relación entre ámbitos, enseñanzas 
regladas y áreas curriculares es la que se ha mantenido hasta la 
actualidad, y es justamente la que el DCBEA viene a modilicar 
dentro del territorio de su competencia la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

De acuerdo con las condiciones de partida parece lógico reco
nocer cuando menos dos modelos en la relación ámbitos-áreas a) 
un modelo de yuxtaposición o sumativo, y b) un modelo de integra· 
clón. 

a) El modelo de yuxtaposición. 
En este modelo el Centro de Educación de Adultos ofrece a sus 

alumnos una formación general dentro de las ensel\anzas regla· 
das, y sólo en ocasiones una formación no reglada. 

A partir de este modelo el adulto debe completar su formación 
integral recurriendo a distintas Instituciones o dentro del mismo 
centro pero sin que el valor formativo de los ámbitos adscritos a 
ensellanzas no regladas puedan quedar acreditados. 

b) El modelo de Integración. 
De acuerdo con aste modelo un mismo Centro de Educación de 

Adultos ofrece dentro de sus ensel\anzas regladas correspondían· 
tes a la formación básica los tres ámbitos de formación 

Por tanto. el adulto puede acreditar el valor de los resultados 
obtenidos mediante una titulación. 

Esto no evita que el centro pueda ofrecer enseñanzas no regla· 
das, o que et adulto pueda acceder a otras instituciones, pero si 
tac111ta que puedan ser acreditadas experiencias y saberes adqui· 
rldos relacionados con cada uno de los ámbitos formativos . 

La cuestión es que, como reconocía el Ubro Blanco, la integra· 
clón es el gran objetivo de la Educación de Adultos, y tanto su 
organización como su currículo deben tender a él. 

' Para conseguir este objetivo no existe una sola vfa Pero hay 
vfas que no conducen a ese ob1etivo. Y la actual oferta formativa 
para los adultos evidentemente es una de ellas '(LBE, 1986: 22) 

El DCBEA no abarca todo el amplio espectro de experiencias 
educativas que los Centros de Educación de Adultos pueden olre· 
cer. y que constituyen su currículo real 

Tal y como se refle¡aba en el cuadro 5, el currículo de un Centro 
de Educación de Adultos puede incluir tanto ensel\anzas regladas, 
como ensel\anzas no regladas, siendo la diferencia entre ambas el 
hecho de que conduzcan o no a una titulación o a una certificación 

Ahora bien. la existencia da tres ámbitos de formación dentro 
de ta propuesta básica, y la existencia de ofertas y demandas 
correspondientes a esos mismos ámbitos fuera del diseño y lor· 
mando parta da las enseñanzas no regladas plantea una situación 

Cuadro 14. 

ENSEÑANZAS Y ÁMBITOS EN UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

-~~. --
,_E_N_S_E_Ñ_A_N-ZAS 1 

REG LADAS 

f ORMACl?N INSTRUMENTA 

ORMAC. SOCIOCULTUR. 

ENSE ÑANZAS 
N O REGLA DAS 

que es preciso aclarar, y para la que es necesario encontrar un 
marco adecuado 

Tal y como queda representado en el Cuadro 14 puede adver
tirse que los tras ámbitos característicos de la Educación de Adul· 
tos, y que se corresponden con otros tantos objetivos definidos por 
la LOGSE. pueden ser abarcados tanto desde las ensel\anzas 
regladas como desde las enseñanzas no regladas 

Esto significa que las actividades que e desarrollan dentro de 
esos ámbitos pueden adoptar formas diferentes seglln respondan 
o no a unas ensel\anzas regladas o no regladas. 

Esto significa que dentro del marco que define el currículo de 
un centro educativo, sólo una parte de él está sujeto a las declsio· 
nes adoptadas en el DCBEA, esta parte es la que conducirla a la 
obtención del titulo correspondiente a la formación básica de la.s 
personas adultas 

Ahora bien dadas las condiciones y las caracterlsllcas recono· 
cidas a los Centros de Educación Adultos, el DCBEA ha sido 
elaborado con la esperanza de que todas las experiencias educa· 
livas que el centro ofrece, siempre que las personas lo deseen, 
puedan ser valoradas y acreditadas, pudiendo conducir a la obten· 
ción del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La Integración de los diferentes ámbitos en la formación básica y. por 
tanto, en las ensel\anzas regladas obedece a dlerentes razones (socio
lógicas, pslcológlcas. etc.), y una de estas razones es el conven<:1mlento 
de que esta Integración puede facilitar el desarrollo de una ensel\anza 
funcional que supere tos serlos inconvenientes que presenta una forma
ción academizada 

Por formación academizada se enbende aqul, una formación centra
da, exclusivamente, en la superación de los requisitos, condiciones y 
pruebas que la propia insbtución exige para obtener unos determinados 
resultados (en ese caso una btulación). pero que en muy pocas ocasiones 
tiene relación con lo que ocurre tuera de la Institución. Una formación 
academizada serla una formación cerrada sobre si misma y ajena a 
cualquier otra realidad que no sea la del propio centro 

Este bpo de formación suele estar centrada en la transmisión de 
Información y, por eso mismo, suele Ignorar el aprendizaje de destrezas, 
habílidades, o competencias relacK>nadas con saber hacer cosas o con 
saber emprender cosas. 

Precisamente esa preponderancia de la transmisión de información 
hace que se utilice el lenguaje como vehículo pnvllegíado, y que termine 
por convertirse en una ensel\anza v81'bafista 

Frente a este tipo de formación academizada una formación funcional 
tlende a valorar todos aquellos aspectos relacionados con la comprensión, 
y la acción de la realidad, promueve la incorporación de competencias y 
capacidades centradas en el hacer, y favorece una concepción del 
desarrollo individual compatible con el desarrollo social de la comunidad 
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2. 3 . 4. Áreas Curriculares y Ambitos de formación. 

Todo diseno curricular incluye una selección de la herencia cultural 
que se considera socialmente necesaria dar a conocer a los usuarios de 
ese diseño para facilitar su propio desarrollo y su mejor adaptación a la 
sociedad y a la comunidad en la que viven. 

Son muchos los criterios que se pueden ubliz.ar para efectuar esa 
selección y son también varias las formas en que es posible organizar esos 
contenidos seleccionados para hacerlos llegar en condiciones educativas 
aceptables a los sujetos educables 

En el DCBEA se ha optado por definir los contenidos a parbr de 
diferentes fuentes: las experiencias a.cumuladas en Educación de Adultos 
con diferentes contenidos, y los diferentes dlsenos curriculares para la 
ensel\anza obligatoria, los establecidos en el documento de Acuerdos 
sobre elementos comunes, al que ya hemos hecho referencia. y el análisis 
de las sociedades actuales para incorporar aquellos contenidos que el 
progreso social y cientlfico han convertido en necesarios para las perso
nas adultas 

A parbr de todas estas fuentes se han definido dos grandes campos 
de contenidos, relacionados con la expresión y con ta expenencia. 

a) Un conjunto de Instrumentos y procedimientos lingOlsticos mate
mábcos yar1fstioosquetaciitarán lacomunicaciónylacomprensión 
de la realidad 

b) Un conjunto de elementos que facilitan et conocimiento y ta 
interpretación de la naturaleza, la sociedad y la cultura, asl como 
la reconstrucción de la propia experiencia a parbr de ellos. Todos 
estos contenidos favorecerán además la elaboración de cntenos 
razonados y personales sobre las cuestiones clentlficas, tecnoló
gicas, éticas, políticas y sociales más relevantes de nuestra 
época. 

En cuanto a la organización, se ha optado por el modelo de amplias 
áreas curriculares que reúnen formas del saber y de la experiencia 
humana, sin hacerlas coincidir con las disciplinas cientlficas. Aunque esto 
no significa que las disciplinas cientlficas no ocupen un lugar importante 
en el DCBEA, como corresponde al hecho de que en ta actualidad se tas 
considera como fuentes privilegiadas del saber. 

Se trata de aprovechar los saberes cientlficos, pero recontextualizán
dolos en el marco experiencia! y de saberes previos que ya poseen las 
personas adultas. y entorno a to que son sus necesidades formabvas 
básicas: saber, hacer, decir, actuar. 

Estas necesidades formativas básicas han orientado la configuración 
de las áreas curriculares, sobre todo la selección de los elementos de las 
dsciplinas clentlficas que se ha incluido en cada una de ellas, y han dado 
lugar a cuatro áreas curriculares: Comunicación, el Conocimiento, Técni
cas, y Habilidades 

Ahora bien, esta relación entre necesidades tormabvas básicas y 
áreas curriculares no es unidireccional, es decír no sólo se desarrolla el 
saber desde et Área de Conocimiento. o el actuar desde el Área de 
habilidades, sino que todas las áreas contribuyen, en mayor o menor 

medida, a la sabstacción de las necesidades formativas 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

SABER 
DECIR 

HACER 

ACTUAR 

Cuadro 15. 

ÁREAS 
CURRICULARES 

COMUNICACIÓN 
CONOCIMIENTO 

TÉCNICAS 

HABILIDADES 

Por otra parte, las áreas curriculares se consideran Instrumentos 
dentro de los ámbitos de formacl6n, y deben contr1bu1r por tanto al 
adquisición de las capacidades definidas en ellos. 

Los ámbitos de formación se han configurado por la conjunción de 
aspectos y dimensiones diferentes del quehacer humano, e implica cada 
uno necesidades formativas propias. 

Por ejemplo, el ámbito de Formación Instrumental podría satisfacer, 
especialmente, las necesidades formativas de saber, y decir, relacionadas 
con las áreas curriculares de Comunicación y Conocimiento, en tanto que 
el ámbito de Formación SoclOCultural, tratarla de sabsfacer, especialmen
te, la necesidad formabva de actuar. 

Cuadro 16. 
r " 

NECESIDADES CAPACIDADES ÁREAS 
FORMATIVAS BÁSICAS CURRICULARES 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

SABER COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
DECIR CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL 

PLANIFICAR 
HACER ORGANIZAR T~CNICAS 

FORMACIÓN ORIENTADA AL TRABAJO 

DELIBERACIÓN 
ACTUAR RELACIÓN HABILIDADES 

\... ~ 

En todas las posibles relaciones entre árnbítos, áreas, y necesidades 
formativas los centros educativos tienen muchísimo que decir, dado que 
una u otra relación pone de manifiesto una concepción de la edUcación. En 
el DCBEA sólo se pone de manifiesto la posible relación entre estos tres 
elementos, pero no se define una relación concreta. sino que serán los 
centros educativos, posteriormente, los que tendrán que definir esa 
relación en el marco de su Proyecto Educativo y Curricular. 

Los contenidos que se ha Incluido en las áreas curriculares han sido 
seleccionados y organizados de tal modo que su dominio facilite tanto la 
formación instrumental como la partilcipación social y la inserción laboral 
La selección de contenidos se ha realizado atendiendo al criterio general 
de que los contenidos puedan contribuir al desarrollo de algunos aspectos 
concretos de la vida adulta. 
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2. 4. SISTEMA DE ACREDITACIÓN FORMATIVA (SAF). 
El DCBEA es el instrumento que reg.da las ense/\anzas conducentes 

a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. si bien 
estas enseñanzas deben considerarse que, en algunos casos, se inician 
desde un nivel de alfabetización en otros casos. se Inicia desde niveles 
muy diferentes, pero teniendo todas ellas el mismo fin lograr las capacida· 
des que en el DCBEA se consideran propias de la formación básica de una 
persona adulta. 

Para hacer posible que todas las ensel'lanzas conduzcan a un mismo 
resultado final. pero que lo hagan desde puntos de partida diferentes. el 
DCBEA se ha configurado de acu8fdo con ctertas caract8físbcas (ver 
Cuadro 8), y ha incluido además elementos necesarios y suficientes para 
que e logren los objetrvos definidos 

Además de objebllos y contenidos el DCBEA incluye Criterios de 
Evaluación, concebidos como Indicadores válidos del nivel alcanzado en 
la consecución de los objetivos 

Junto a los criterios de evaluación aparece definido un Sistema de 
Acreditación Formablla (SAF). es decir un conjunto de normas que regulan 
la valoración de los resultados obtenidos por los alumno. y su posible 
equiValenciacon la valoración necesaria para oblen8f el Ululo de gradlado 
en Educación Secundaria por el régimen ordinario 

Tanto los Criterios de Evaluación como el Sistema de Acreditación 
están orientados hacia la valoración de los resultados del aprendiza¡e 
Pero no es este el tlnico aspecto que interesa conocer y valorar es 
necesario valorar la enseñanza y no sólo el aprendizaje 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser una 
evaluación formativa, esto significa que cualquier valoración debe condu· 
clr a una mejora de ambos procesos, ya que el sentido tlltlmo de toda 
evaluación es lograr idenbficar en el bpo de ayuda pedagógica que cada 
persona necesita. 

En este sentido es evidente que la evaluación debe ser un proceso 
conbnuo, no una serie sucesiva de exámenes, y que se debe Iniciar con 
la valoración inicial del alumno, que ha de conducir a un compromiso 
formativo inicial expresado, cuando menos, en términos de objebvos 
alcanzables, y créditos, si bien los centros que lo deseen podrán definirlo 
en términos de módulos, unidades didácticas, etc , necesarios para 
alcanzar los créditos definidos 

El slst&ma de acredltacl6n formativa (SAF) 
Las enseñanzas conducentes a la obtención de un tltulo están sujetas 

acondlctonesyprescrlpcionesquenoseproducenenlasenseí'lanzasque 
no conducen a ninguna btulaclón sino que conducen a un simple certifica· 
do, esta sujeción obliga a desarrollar un sistema común de acreditación 
para todos los centros autorizados a Impartir las enseñanzas correspon· 
dientes. 

Ahora bien. dadas las caracterfsbcas atribuidas al DCBEA. y la 
competencia que los centros benen en su desarrollo. es necesario que el 
sistema de acreditación facilite la adaptación a cada una de las conáclo
nes concretas, y sobre tocio que facilite la coherencia con las adaptaciones 
realizadas en relacl6n con el resto de los elementos prescntos en el 
DCBEA 

El sistema de acreditación (SAF) se articula en torno a estos elemen· 
tos: el fln , el objeto, la tabla de acreditaciones, y un conjunto de normas de 
aplicación 

Cuadro 17. 

r SISTEMA DE ACREDITACIÓN FORMATIVA (SAF) "' 
ELEMENTOS 

1 
FINALIDAD Valorar las capacidades adquir idas antes, 1 

durante y después del proceao formativo. 

1 
OBJETO El n ivel de consecución de los Ob jetivos 1 

Específ icos . 

l. TABLA DE Determlnu el valor form1tivo de l os 
ACREDITACIÓN obj etivos adquiridos. 1 

J NORMAS DE 
Garantizar el uso adecuado del SAF. UTILIZACIÓN 

El sistema de acredltactón no incluye runguna referencia a los instru
mentos, o los métodos de evaluación, ya que '5tos. al Igual que los 
procedimientos y los métoclos de enseñanza, se considera que forman 
parte de la competencia del centro. 

Finalidad del SAF: valorar las capacidades adquiridas. 
El sistema de acreditación diseñado para el DCBEA persigue valorar, 

mediante las acreditaciones adecuadas, los objetivos alcanzados y, por 
tanto, las capacidades que esos objebvos comportan 

El sistema no está disel\ado para saber y valorar lo que las P&fSOnas 
hande¡adodeaprender, smoparapoderacredltarloqueyahanaprenádo, 
bien sea por la presencia cirectaen las aulas. blen sea porque cuando llegó 
a las aulas ya lo posefa 

En este sentido, no parece procedente considerar que todas las 
personas cuando acceden a la formación básica parten del mismo nivel, 
ni tampoco lo es que una persona que ha estado un tiempo en un proceso 
formativo no ha logrado nada, o no ha logrado lo suficiente y , en conse
cuencia. ha fracasado. 

El supuesto sobre el que se ha consbtuldo el sistema de acreditactón 
es que ninguna P8fSona fracasa en su aprendzaje, sino que e pueda 
articular una forma de ensel\anza y de acreditacl6n que asegure el éxito 
Para ello es necesario que todoaprendizajepuedaservalorado, y que esa 
valoración suponga siempre un paso más en un camino siempre abierto. 

Objeto del SAF: l a consecucl6n de objetivos. 
El sistema de acreditación Incluido en el DCBEA, y como tal prescrip

bvo para tocios los centros, se basa en el reconocimiento y la valoración 
de los diferentes niveles de consecución alcanzados en cada uno de los 
ob¡etrvos específicos de los ámbitos de formación . 

En este momento existen diferentes sistemas de acreditación seglln 
sea el objeto que se pretende acreditar Para facilitar la comprensión del 
sistema de acreditación adoptado se pueden analizar dos de esos siste
mas: el sistema de créditos horarios, y el sistemadecrécitos por materiales. 

a) Los cr4d1tos horarios 
Las universidades están utilizando sistemas de acreditación que 

valoran el tiempo de ensellanza partiendo de una canbdad convenida y de 
un ntlm8fo de horas para cada asignatura 

Otorgando cuatro créditos a cada hora de clase, y definiendo un 
número de horas para cada asignatura, por eJ8mplo 10 ó 20 horas. se 
prcxiJce una acreditación deferente para los aprendiza¡es adquiridos en 
dos asignaturas diferentes, y se fija un número de créditos necesario para 
obtener la titulación correspondlente. 

Además de los créditos horarios se establecen créditos libres, que 
pueden permitir valorar traba¡os, experiencias o situaciones especiales 

b) Los créditos sobrt materiales 
Un sistema de acreditación. ubhzado entre otros ámbitos en la educa

ción a distancia, consiste en asignar un valor a unos determinados 
materiales o recursos y, a partir de ellos, un valor al con¡unto de las 
ense/lanzas necesarias para una determinada btulación. 

e) La acreditación de los objetivos 
Cada uno de los sis temas anteriores presenta un serio inconveniente 

para ser utilizado dentro del DCBEA. El sistema de créditos horarios obliga 
a fijar un tiempo obligatorio de permanencia en los centros, y esto puede 
resultar contrario a las características y principios definidos en el OC BE A 

Laacreditacióndematerialessóloespos1blemedianteunsegu1m1ento 
muy detenido de tocios los mat8flales que se prcxiJzcan en los centros, o 
mediante la asignación de un material obligatorio a tocios los centros 
Ninguna de estas dos actuaciones parece aconsejable ni coherente con 
lo definido hasta el momento en el DCBEA. 

Como consecuencia de la dificultad de adoptar cualquiera de los 
sistemas anteriores se ha dlsellado un sistema basado en la valoración y 
acreditación del niVel de consecución de los objetivos de cada uno de los 
ámbitos formativos, de¡ando para los centros la decisión sobre el bempo 
y sobre los materiales 

Tabla de acredi taciones del SAF: va/oracl6n del n ivel de conse
cucl6n de los obj etivos. 

los objetivos definidos en el OCBEA deben ser adaptados y concre· 
lados en cada uno de los centros a través de un Proyecto Curricular. Esto 
significa que cada uno de esos objetivos puede ser asociado a realizaclo-
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nes concretas diferentes dentro de cada uno de esos centros 

Estas realizaciones concretas también pueden ser diferentes para 
alumnos de un mismo centro, lo cual s1gnif1carfa diferentes niveles de 
consecución de un mismo ob¡etlvo para cada uno de esos alumnos 

Asf pues. aunque se asigne desde el DCBEA un valor acred1tabvo a 
cada objetivo. esa acreditación es concretada por el centro en función de 
diferentes nrveles de consecución 

Todas las decisiones referidas a la concreción del SAF deben tomar· 
las los centros educativos a través de su Proyecto Curricular y Jos 
profesores a través de sus Programaciones de Aula 

El sistema de acreditación exige que una persona alcance entre 120 
y 150 créditos para poder obtener el titulo de Graduado en Educación 
Secundaria de acuerdo con unas cond1c1ones y según la tabla de acredi· 
tac1ones que aparece en el Cuadro 18 

Cuadro 18. 

SISTEMA DE 
ACREDITACIÓN FORMATIVA (SAF) 

FORMf\tlóN BÁSICA PARA LAS 
PERS0'1!AS ADULTAS 

ACK)j (120-150 CRE DITOS) 

ASIGNADOS POR EL CENTRO A 
PARTIR DE SU PROPIOS OBJETIVOS 

1 

/ 

Esta tabla de acreditación debe usarse tanto para valorar la situación 
inicial como para valorar la situactón final, de esta forma es muy probable 
que nadie parta de cero para poder alcanzar los 120 créditos. 

Ahora bien. Jo verdaderamente importante es definir el número de 
créditos que una persona puede alcanzar para un determinado periodo y. 
en cualquier caso, asegurar a las personas que ese compromiso puede ser 
negociado en cualquier momento, asf como que todos y cada uno de los 
aprendizajes que realice le sean valorados de modo que el tiempo inverbdo 
en el aprendizaje no será nunca un bempo perdido. La conexión entre 
Sistema de Acreditación y proceso forma!Jvo es por tanto conbnua y 
necesaria (Cuadro 19) 

Tal y como se recoge en la Tabla de Acreditaciones cada ámbito 
formabvo tiene asignado un número determinado de créditos, srendo todos 
ellos necesarios para poder alcanzar los 120 que permiten obtener el tftulo 
de Graduado en Educactón Secundana 

Los Centros de Educación de Adultos podrán incorporar al SAF 30 
créditos, a partir de sus correspondientes objetivos (4 en el Ámbito de 
Formación Instrumental, y 3 en cada de los restantes ámbitos). estos 
créditos permitirán llegar al máximo de puntuación prefijada que es de 150. 
Homologacl6n de los títulos obtenidos. 

Cuadro 19. 

NO/i!BRE C - :=J APElllOOSL_ ==i TEillO!IO [=:J 

OOMICIUO L - -=:J PROFESIÓN [ .=.__-:=¡ VIAD VFA o 
fOll.\tACIÓN 
L'jónUMf.lll'AL 

""'' 1. J 

Ot~ 1-l 

""" l· l 

flll'!• l·l 

MIBITOS 

~ORWil 
FORl.IA.C 
INSTRU 

fORl.IA.C 
SOCIOC 

fORl.IA.C 
Ollt IRA 

-

~IA 

FOUIACIÓN 
O~IENT. TllAIAIO 

TOTAL 
VFA 

-
..__ 

La especificidad del DCBEA debe ser compatible con la equivalencia 
del Ub.Jio de Graduado en Educación Secundaria obtenido en los centros 
de régimen orchnano o en los Centros de Educación de Adultos de 
cualquier otra administración educativa del Estado. 

La necesidad de homologar los tftulos plantea el problema de encon
trar una relación entre diferentes sistemas de acreditación, sobre todo en 
el momento de la eicpedición del Ululo, y en la elaboración del expediente 
final 

Dentro del SAF se reconoce que cada nivel de acred1tac1ón puede 
corresponder con una determinada calificación dentro de una determina· 
da área curricular. De este modo, un nivel de acreditación 120 se 
correspondería con un Suficiente, uno de 130 con un Bien. y asr hasta 
alcanzar 150 que se corresponderla con un Sobresaliente. 

Los criterios de evaluación. 
Los criterios de evaluación son los indtcadores válidos del nrvel de 

consecución alcanzado en los objeUvos de un determinado ámbito de 
formación. 

Los criterios de evaluación, tal y como aparecen definidos en el 
DCBEA, son susceptibles de ser concretados por el centro y, sobre todo, 
de ser asociados a cada uno de los niveles de consecución previstos para 
los objetivos. 

Los criterios de evaluación aparecen asociados a los diferentes 
ámbitos de formación, pero no con objetivos concretos. La razón de este 
proceder es la siguiente: la relación entre objetivos y criterios de evalua· 
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ción puede ser muy vanada y es prefenble que la defina el centro en 
consonancia con su Proyecto Educativo y Curricular. 

Un mismo c11te110 de evaluación puede ser utilizado para diferentes 
objebvos, y un mismo objebvo puede ser valorado de acuerdo con 
diferentes criterio:¡ de evaluación No es necesano utilizar siempre todos 
los cnterlos de evaluación para un mismo proceso de aprendizaje, basta 
con utilizar, de entre todos los criterios definidos, aquellos que mejor 
indican fa consecución del objebvo o los ob¡ebvos establecidos para una 
misma persona. 

Por otro lado, y puesto que tos centros han podido fi¡an niveles de 
consecución dife rentes de un mismo obíetivo, es lógico considerar que los 
criterios concretos aparezcan Igualmente asociados a esos diferentes 
niveles de consecución fijados por cada centro. y no decididos por 
anbc1pado en el DCBEA 

En todo caso, la selección y formulación de criterios de evaluación es 
una cuestión que plantea mllltiples Interrogantes y dificultades, siendo 
absolutamente necesario mantener la coherencia con los elementos ya 
establecidos, y lograr que la ubhzaclón de los cnterios de evaluación no 
distorsione el senbdo del proceso de enseñanza 

Teniendo en cuenta todo esto, fa selección de criterios de evaluación 
que se ha realizado en el DCBEA ha tenido en cuenta una serie de 
consideraciones que es conveniente explicitar Estas cons1derac1ones 
ponen de manifiesto. ante todo, aquellos aspectos del aprendiZa¡e sobre 
los que conviene centrar la atención, ya que se consideran los más 
relevantes 

1. Las destrezas y técnicas Instrumentales básicas, asr como su 
aplicación a la resolución de situaciones y problemas cobd1anos 

2 Los procedimientos que favorezcan el autoaprend1za¡e y el trata· 
miento de todo tipo de 1nformac1ón, asl como su utilización y valoración 
crítica. 

3 Todos aquellos conocimientos, destrezas y/o competencias que 
fac1hten un desenvolvlmiento aU1ónomo y adecuado a las necesidades. 
exigencias y demandas de adaptación al mundo laboral 

4 Las hab1hdades, conoc1m1entos y competencias que faciliten una 
mejora en fa comunicación Interpersonal y en la partJcipaclón social. Todo 
ello de modo que contribuya a mejorar fa situación social de la comunidad 
de fa que forma parte la personal adulta 

5 La mterpretac1ón y utilización del conoc1m1ento científico como un 
recurso Inestimable para comprender la realidad, y valorarcrfbcamente las 
diferentes Interpretaciones que pueden hacerse de ella. 

6 . La comprensión de las sll\Jac10nes cobdtanas poniendo de man1· 
tiesto las posibles alternativas de acción que en cada momento se pueden 
realizar, las consecuencias que bene cada una de esas acetonas, y fa 
valoración que de ellas pueden hacer las personas Implicadas Todo elfo 
con el l1n de que fas decisiones se adopten responsablemente y sean las 
más adecuadas 

Los cntenos de evaluación que aparecen formulados en el DCBEA 
tratan de definir 1nd1cadores s1gn1f1cabvos para todos y cada uno de estos 
aspectos 

Utlllzaclón d el Sistema de A credi tacl6n. 
El SAF representa una novedad importante respecto a las formas de 

evaluar dominantes en el ámbito de la Educación de Adultos. con respecto 
a las formas de evaluar en otros ámbitos. Esto supone que llegar a utilizarlo 
correctamente y con aglhdad requemá bempo atención y sobre todo 
interés. 

El SAF, tal y e-orno es presentado aquí, es un producto experimental. 
un prototipo, y, por ello, es necesario someterlo a todas las circunstancias 
concretas que puedan llegar a mostrar su adecuación o inadecuación 

Para facíhtar la comprensión de alguno de los modos en que puede ser 
utilizado el SAF, y algunos de los casos que puede llegar a resolver 
presentamos a cont1nuac1ón un ejemplo. 

Ejemplo de uUllzaclón del Si stema de Acreditación FormaUva. 
Una persona adulta. Juan, de 35 años de edad se dirige a un Centro 

de Educación de Adultos con el fin de obtener el tllulo de Graduado en 
Educación Secundarla. ¿Cómo debe proceder el centro? 

1. Valoración Inicial del Alumno (VIA). 
La VIA supone recoger un conjunto de informacfones sobre las 

condictones, las pos1b1/ldades, las /1m1tac1ones. los intereses. etc., sobre 
la persona interesada en participar en un proceso de formac16n, de suerte 
que el centro pueda definir una oferta formativa ajustada a sus caracterfs· 
ticas 

Cuadro 20. 

PROCESO DE 
ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN 

ACREDITACIÓN 
HNAI. 

(SAF) 

VALORACIÓN 
INICIAL DEL 
ALUMNO 

ACREDITACIÓN 
INICIAi 

(SAF) 

~ 

A través de la V/A se pone de manifiesto que Juan ha trabajado como 
mecámco de automóviles durante 20 años. que tiene dificultades para 
realizar una lectura fluida, que posee estrategias personales para la 
resolución de problemas de cálculo, pero que algunos de los modos de 
operar con los números y los sfmbo/os. previstos en fa formación básica 
no los domina suficientemente Su visión dQ la naturaleza y la sociedad 
resulta en exceso simple, destacando especialmente su dispos1c16n a 
creer en fenómenos "extraños~ y su aclJtud contraria a todo tipo de 
participación social "su familia es su mundo" 

Además se pone e manifiesto una dificultad Importante para poder 
acceder al Centro de Educación de Adultos durante largos penodos de 
bempo. Su interés y preocupación por el tftu/o no ofrecen ninguna duda 

2 .. Acredi tac ión de las cap acidades y aaberes adquiridos (SA F). 
Juan habfa realizado estudtos en su infancia y jwentud, pero abando

nó los estudios prematuramente por lo que no pudo obtener el tftulo 
acreditativo. Por otra parte, su largo periodo de actívidad profesional le ha 
proporcionado saberes, destrezas y habilidades, que le permiten desen· 
volverse en su profesión sin dificultades. Esto s1gmfica que Juan cuando 
accede al centro, ya Cene adqwridas unas capacidades que es preciso 
reconocer y acreditar 

Una vez contrastados todos estos recursos de aprendizaje con la 
Tabla de Acreditaciones del SAF se pusieron de manifiesto los datos que 
aparecen en el Cuadro 21 

Como se observa en el cuadro la Valoración inictal del alumno arro¡a 
un nrvel de acreditación de 40 créditos distribuidos de forma desigual en 
los tres ámbitos, y también entre los diferentes objetivos, ya que unos 
objebVos obtienen 1 punto. y otros 3 ó 2 puntos. Esto significa que Juan 
presenta niveles de consecución ciferentes respecto a diferentes objeb· 
vos. 

En el Ámbito de Formación Instrumental obtiene 15 créditos, en el 
Ámbito de Formación Orientada al Trabajo 20 créditos, y en el Ámbito de 
Formación Sociocultural 5 créditos 
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Cuadro 21. 

NOMBRE ._l _.:o.Jz.-U'-'~"'-N'--_, APEWOOSC TEWONO e 
DOMICILIO e=.: __ ___. PROFESIÓN L=::::J VIA~ VFA [ 

fOllMACJÓN 
INSTJ.UMEHTAL 

·-- ~ cut.a ... ·--
""' 1. 3 ' Olll 1. l ~ 

oro 1-l 
om 1 , 

,, 
;-

1·3 oru 

'"" 1. l 
0111 1·3 .i 
Of1I 1-3 ~ 

""' 1-l 4 
1-3 

;-

on1• ;---
nnn l., ¿, 

·-

nn11 l. l 

Ollll 1-l 
Ol114 l., '1 
nn11 '·, 
°"" 1-l 
Mii l·l 
utlll l.l -Utllt 1-3 
Olllt 1-3 

60 llZ 

mn 1-3 A ,_ 
Otl.!! 1- 3 -
M ll I· 3 ~ 

om• I· 3 ' 12 ~ 

FORMACIÓN 
SOCIOCUUUlAL 

llUIMl - ""' -- _. ... 
Of1Ct ' . 
OfJQ '·, 
""° 1-3 4 

_nr.c• 1.1 
nrsr1 1·3 1 -· 
niv. ' . 
nrlO . 
unn 1-l 
unn l•J 

nr.c11 1.1 • 
Jlj 3 

~M~llOS ,___ 

·ORMAT. ~IA 

FORllAC /~ INSTRU 

FOlll.IAC -SOCIOC. ~ 

FORMAC .;;o ORITAA 

3. Programa de Ensef\anza. 

FOllMACIÓN 
OlllENT. TllABAJO 

TOTAL 
VFA 

-

Una vez acreditadas las capacidades y saberes adquiridos por 
Juan, asf como sus circunstancias personales. es preciso definir 
su Programa de Enseflanza En ese Programa deben constar esen
cialmente los siguientes elementos: 

a) Determinación de los créditos que pueden llegar a obtenerse 
dadas unas condiciones y posibilidades 

En el caso de Juan se establece que serán 80 crtíditos, y un 
total de 100 horas de formación. Estos 80 créditos sumados a los 
40 que ya posee le permitirfan alcanzar los 120 créditos que son 
neceser/os para obtener el tftulo de Graduado en Educación Se· 
cundaria 

b) Asignación de un Tutor, responsable del seguimiento y el 
asesoramiento, asf como del cuadro de profesores que se 
responsabilizarán de su formación. 

En el caso de Juan se establece que la profesora tutora será 
Teresa, y que los profesores responsables de su formación serán 
los que trabajan en el aula del centro más próximo a su domicilio, 
con el complemento de algunos profesores que trabajan en forma
ción a distancia 

Los profesores del aula en la que se integra Juan podrán 
incorporarlo a un grupo de alumnos próximos a los crtíd1tos que el 
desea obtener o mantener una atención más individua/ 

c) Determinación de las enseflanzas que deben seguirse, asf 
como de la modalidad y las actividades obligatorias 

En el caso de Juan, y dadas sus ausencias prolongadas se ha 

estimado que habrá de realizar 40 horas de enseflanzas presencia
/es, y 60 de enseñanzas en la modalidad a distancia. 

Los profesores responsables de cada una de esas enseflanzas 
fijarán los objetivos que Juan pueda alcanzar a través de las 
actividades que le propongan, asf como los recursos que tendrá a 
su d1sposic1ón 

d) /11formaclón sobre las condiciones de uso de los recursos, 
instalaciones y prestaciones del centro 
4. Valoraclón Flnal del Alumno (VFA). 

La VFA se realiza en cualquier momento del proceso formativo, 
y no sólo al concluir un curso académico, ya sea por sollcltud del 
alumno o por recomendación del profesorado. En todo caso esta 
circunstancia deberá ser conocida por el profesor tutor que es 
quien pone la VFA en funcionamiento 

SI no se obtiene el número de créditos deseado el alumno 
puede optar por abandonar temporalmente su proceso formativo o 
por continuar 

En el caso de Juan circunstancias imprevistas hacen que deba 
abandonar el centro durante un largo periodo de tiempo y, por tanto, 
dar por concluida temporalmente su formación. Notificado este 
hecho a su tutor, éste pone en marcha el proceso de Va/oración 
Final del Alumno. 

Todos los profesores que han impartido enseflanzas a Juan 
participan en este proceso, y transmiten la información necesaria al 
tutor de Juan. 

Los resultados de esta Valoración aparecen en el Cuadro 22, 

Cuadro 22. 
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arrojan un total d9 98 créditos, distribuidos d9/ modo s/gui9nf9: 
Formación /nstrum9ntal 48 créditos, Formación Orientada al Traba· 
jo 35 créditos, y Formación Sociocultural 15 créditos (Cuadro 22). 

Esta Valoración Final 9S e/ ruu/tado de sumar a los 40 créditos 
mlcial9s los 58 créditos que Juan ha obtenido al seguir su Progra· 
ma de Enseñanza 

Los créditos obtenidos no /e permiten a Juan obtener el titulo 
d9Seado, sin embargo esto no significa que Juan haya fracasado, 
puesto que ha dado un paso mAs, y esta vez de gran alcance, para 
obtener su titulo. De esta forma Juan contarA 9n una próxima 
ocasión con muchos mAs créditos Iniciales, y necesítarA menos 
tiempo de formación para obtener los créditos que le falten 

Como pued9 apreciarse Juan no ha alcanzado 9/ total de eré· 

Capítulo 3. El desarrollo del DCBEA. 

d1tos previstos en su Programa de Enssffanza pero si/o no supone 
fracaso alguno, dado que su proceso de formación ha avanzado, y 
en una próxima incorporación si centro su Programa de Enseñanza 
podrA plantear niveles crediticios mAs elevados 

Con este eiemplo se ha pretendido aclarar algunas dudas sobre 
el funcionamiento del SAF, pero también es posible que se hayan 
generado otras. Para resolver tanto las que quedan pendientes. 
como las que puedan surgir es necesario que los Centros de 
Educación de Adultos de esta Comunidad Autónoma, dentro del 
Proceso de Experimentación en el que están Inmersos, utilicen el 
SAF durante alglln tJempo, y se proceda luego a su ajuste definitivo 
antes de ponerlo en vigor 

La finalidad de este capitulo es proporcionar algunas or1entaciones útiles para el desarrollo del DCBEA en 
los Centros de Educación de Adultos. 

El formato elegido para la configuración del DCBEA permite la lntervenc16n dlfecta de los Centros de 
Educación de Adultos en su desarrollo. Ello ha obligado a realizar una d9scrlpc/ón detenida y minuciosa de sus 
elementos, y aconseja, igualmente, acompaffar el DCBEA con algunas orientaciones sobre su proceso de desarrollo. 

La diferencia en e/ tratamiento del currfcu/o entre Centros de Educación de Adultos y centro ordinarios (cap 
t), tiene su traducción Inmediata en el modo diferenciado de concebir el Proyecto Curricular del Centro 

El Proyecto Curricular de un Centro de Educación de Adultos es el instrumento a través del cual, no sólo 
desarrolla el DCBEA, sino a través del cual ordena toda su oferta formativa (currfcu/o). 

3. 1. EL OCBEA COMO INSTRUMENTO PARA 
LA PRÁCTICA. 

Una vez expuestas algunas de las peculiarldades que pre· 
senta el currículo en los centros de Educación para las Personas 
Adultas (capítulo 1 ). y las características y elementos esenciales 
del Diseno Curricular correspondiente a la Formación Básica de 
las Personas Adultas (capítulo 2), parece procedente, y sobre 
todo necesario, considerar algunas de las cuestiones que plantea 
el desarrollo del DCBEA, así como la relación entre Dísef\o 
curricular, Proyecto Curricular de Centro y Programaciones de 
aula 

Dos son las cuestiones esenciales a tener en cuenta. 
a) El desarrollo del Dlsello Curricular correspondiente a la 

formación básica en los centros 
b) El ordenamiento que los centros deben hacer de su currl· 

culo a travh de los Proyectos Curriculares 
Respecto a la primera cuestión lo esencial es considerar que 

un disef\o curricular, como el DCBEA, no es un instrumento para 
ser usado directamente en las aulas. no es una programación de 
aula, sino que es una 'base· para poder 'generar' diferentes 
programaciones de aula, y para poder ·generalizar' en las pro· 
gramaciones algunos elementos cuya validez ha sido probada en 
deferentes contextos. 

Las diferentes programaciones de aula a las que el DCBEA 
pueda dar lugar surgirán a partir de la interpretación y la combi· 
nación de sus elementos, seglln criterios definidos en el Proyecto 
Curricular del Centro. 

Como Instrumento para la práctica, el DCBEA necesita ser 
Interpretado y completado por los centros educativos para llegar 
a transformarse en diferentes programaciones de aula 

Por tanto, tal y como queda configurado el dlsello no es un 
instrumento para ser adoptado sin más por los profesores. sino 
que es un disef\o para ser concretado, de forma adaptativa. por 
cada uno de los centros y por cada uno de los profesores en su 
aula. 

Respecto a la segunda cuestión, lo esencial es considerar 
que todas las ensellanzas que se desarrollan en un centro edu· 
cativo forman parte de su currlculo y que el centro debe definir 
criterios y princ1p1os que ordenen esas ensellanzas, asl como 
criterios que permiten determinar su eficacia y validez. 

Los Centros de Educación de Adultos tienen una organiza
ción peculiar, y por sus propias caracterlsticas las aulas tienden 
a poseer una relativa autonomla respecto al centro, pero esta 
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autonomla no debe impedir que se presente un tratamiento cohe· 
rente de las actuaciones por parte del centro, ni debe impedir que 
el centro reconozca las condiciones que concurren en cada una 
de las aulas y la necesidad de introducir d1ferenc1aciones en sus 
enseñanzas 

Un d1sello curricular permite traducir ideas e intenciones edu· 
cativas en opciones concretas que posteriormente condicionarán, 
en buena medida, las decisiones de los centros y las que tomarán 
los profesores 

Se puede afirmar que la elaboración y el desarrollo de un 
disef\o curricular es una de las tareas que me¡or puede demostrar 
la eficacia alcanzada por un colectivo humano en la búsqueda 
cotidiana de su propia razón de ser como profesionales al servicio 
de unas determinadas personas con necesidades educativas 

Un disef\o curricular representa el gran acuerdo de partida que 
es necesario aceptar, para que podamos reconocer la exist.encla 
de una comunidad de pensamiento a la que podríamos llamar con 
todo rigor como de educadores de personas adultas 

Un D1sello permite identificar diferencias y establecer similltu· 
des, justltlca formas de proceder legitimándolas socialmente y 
puede desautorizar otras por considerarlas dlflcllmente compati· 
bles con el sentido y el significado de los que se entiende colee· 
tivamente por 'educar' 

Ahora bien. un dlsello curricular no es el instrumento que 
puede resolver todos los problemas educativos, y no sólo porque 
un instrumento de ese tipo no se ha inventado, sino porque ninglln 
disef\o nace con esa pretensión Las pretensiones de un dfsello 
curricular son muy amplias, ya que pretende generar experiencias 
educativas que facíliten la ayuda pedagógica que las personas 
adultas pueden necesitar Incluso puede llegar a generalizar aque· 
llas experiencias que hayan demostrado éxito 

Pero no puede esperarse razonablemente que el disello 
curricular resuelva problemas, como la falta de recursos o fa 
mejora en las condiciones laborales, etc., que no dependen de él 
ni directa ni exclusivamente. Reconocer este hecho puede que 
desanime a algunas personas pero, en cambio, ayuda a todas a 
comprender el tipo de problema al que se enfrentan 

La elaboración del Disello Curricular es un modo de seleccio· 
nar, definir y organizar la herencia cultural disponible en la actua· 
lldad para. a través de ella, desarrollar en las personas adultas 
capacidades que. o bien no han adquirido suficientemente, o bien, 
habiéndolas adquirido, no han sido convenientemente acredita· 
das. o bien no han podido ser adquiridas de nlnglln modo. 

J . 
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3. 2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS CEN
TROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

En el marco curricular definido por la anterior configuración del 
Sistema Educatívo (Ley General e Educación, 1970). los profeso
res en sus respectivas aulas asumían las competencias y las 
responsabilidades de desarrollar el plan de estudios correspon
diente a cada una de las titulaciones 

El resultado de esta situación era una programación general del 
centro concebida y elaborada como la ·suma' de cada una de las 
programaciones individuales. sin que entre esas programaciones 
hubiese que compartir criterios ni actuaciones 

Por otro lado las competencias de los profesores al definir sus 
programaciones de aula resultaban muy limitadas. dado que se 
establecían de modo prescriptivo dec1s1ones importantes con los 
objetivos y contenidos correspondientes a cada uno de los niveles. 

La situación se ha modificado sustancialmente con la LOGSE. 
dado que en ella se reconoce a los centros educativos la compe
tencia para desarrollar el diseño curricular. 

'Los centros docentes completarán y desarrollarán el curricu/um 
de los niveles. etapas ciclos. grados y modalidades de enseñanza 
en el marco de una programación docente• (art 57 1 ). 

A partir de este nuevo marco curricular los centros educativos 
en general, y los Centros de Educación de Adultos. en particular 
se verán obligados a reallzar nuevas funciones, y asumir nuevas 
competencias 

Cuadro 23. 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 
DIRECTA 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

DESARROLLO 
FORMATIVO 

COMPETENCIAS 

DESARROLLO DE 
DISEÑOS 
CURRICULARES 

PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
FORMATIVOS 

O Ensenanza reglada 

D Ensenanza no 
reglada 

Estas funciones, entre otras, serán las siguientes: 
a) Se atribuye a los Centros de Educación de Adultos la capa

cidad para desarrollar cualquier diseño curricular de acuerdo con 
un determinado Proyecto Educativo y Cu'hlcular, que podrán estar 
integrados dentro de Proyectos de Base Territorial 

b) Se reconoce al centro la capacidad para desarrollar la for
mación directa de sus alumnos y para promover y gestionar. en 
coordinación con los organismos e mslituc1ones de su zona de 
influencia, la educación de adultos. 

c) En el contexto educativo que se establezca y en el marco 
de coordinación que cada centro defina. será necesario concretar 
los elementos del currlculo para cada ámbi to de formación, y para 
cada persona o grupo de personas 

d) En todo caso, los centros podrán ofrecer actividades edu
cativas regladas, es decir sujetas a tos requisitos y cond1c1ones 
establecidas en el diseño para la obtención de algún tipo de titula
ción, y otras actividades no regladas 

La educación es una actividad compleja, en ella se suceden las 
actuaciones de tal forma que resulta dillcil saber qu4 es exacta
mente lo que conviene hacer en cada momento y situación 

Las acciones educativas se suceden en un contexto caracteri
zado por la simultaneidad, la imprevisibllidad y la confluencia de 
múltiples factores y agentes Esto significa que cuando se produce 
la relaclón educativa están actuando sobre ella un amplio conjun to 
de fuerzas toas y cada una de las cuales tratan de influir sobre el 
resultado final En muchas ocasiones no está en manos de educa
dor la posibilidad de evitar esas influencias, pero si tenerlas en 
cuenta. ya sea para apoyarlas, si son positivas, ya sea para paliar
las, si son negativas. 

En un contexto de este tipo contar con una Idea previa de lo que 
conviene o no conviene hacer es Importante. no sólo porque pro
porciona cierta segundad al educador, y lacihta la coherencia de 
las acciones a desarrollar, sino porque puede ayudar, en gran 
medida, a conseguir que esas actuaciones puedan ser las más 
adecuadas 

Planillcar la educación es definir la idea o conjunto de Ideas 
previas que van a orientar las acciones concretas que se van a 
desarrollar con los alumnos La planihcac1ón puede cumplir funcio
nes diversas, pero podemos decir que la esencial es crear las 
condiciones para que ·puedan tener lugar• tas experiencias educa
tivas que se consideran posibles y valiosas. 

La planificación de la.s acciones educativas puede contribuir a 
seleccionar las experiencias educatívas más adecuadas, a condl· 
ción de que se reconozca que la adecuación a tal selección no 
queda garantizada por el proceso mismo de planificación, sino por 
la capacidad de rectificación posterior, que este mismo proceso 
debe facilitar. 

La planificación define lineas de acción para conseguir unos 
determinados resultados, pero con bastante probabilidad esos re
sultados sólo podrán lograrse de forma aproximativa y rectificando 
continuamente las líneas de acción. Nunca la consecución de los 
fines propuestos en la planiflcaclón es cuestión de todo o nada, 
sino que es una cuestión de grado. 

Ahora bien, la planificación no debe apuntar sólo a los resulta
dos esperados y deseados, sino que debe marcar también los 
prmc1p1os que se 'tons1deran esenciales para la obtención de esos 
!mes, y una selección de los recursos esenciales. 

En estas y otras decisiones, los centros que se propongan 
conceder una btulac1ón oficial, como reconoc1m1ento de los resul
tados logrados por sus alumnos, cuentan con la existencia de un 
diseño curricular, que le proporciona los elementos de partida para 
cada una de esas dec1s1ones 

3. 3. INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN 
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADUL
TOS. 

La asignación a los centros educativos de competencias en 
materia de desarrollo del currlculo supone la necesidad de que en 
estos centros se definan ideas, principios, criterios, objetivos, y 
demás elementos tendentes a facilitar las decisiones que esas 
competencias requieren 

Surge asl la necesidad de elaborar nuevos instrumentos de 
planificación y control de las actuaciones educativas. Estos instru
mentos son: el proyecto Educativo, el Proyecto Curricular, el Re
glamento de Régimen Interior, la Memoria y el Plan Anual (Cuadro 
24) 

El Proyecto Educativo de Centro. 
La acción educativa presenta como una de sus caracterlsticas 

esenciales ser una acción situaclonal, es decir, una acción cuyo 
desarrollo puede ser modificado notablemente a la luz de la situa
ción en la que se desarrolle, resultado de ello que dos actuaciones 
muy diferentes pueden ser consideradas adecuadas en dos situa
ciones muy diferentes 

El carácter situaclonal de la acción educativa obliga a redefinir 
para cada situación lo que significa educar. 

Para facilitar el consenso sobre el significado de la acción de 
educar en el con texto de un determinado centro, y para poder l ijar 
de un modo compartido sus consecuencias organizativas. y 
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Cuadro 24. 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

ELEMENTOS 
l'KOVCCTO KOYEC.•O 

~~~~.~~~i------4·~~~~~·~~~; 
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actuac1onales, los centros han de elaborar un documento que se 
conoce como Proyecto Educativo de Centro 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) contiene, esencialmen
te, los sígu1entes elementos· un con¡unto de principios de actua· 
ción, un con1unto de ob¡ellvos que orientan la acción, un conjunto 
de criterios para la acción y por i.lltlmo un modelo organizativo del 
centro. 

Esta concepción del Proyecto Educativo y de sus elementos es 
la que corresponde al conjunto del sistema educativo. sin embargo 
en el ámbito concreto de la Educación de Adultos, esta visión 
adquiere caracterlstlcas singulares. dado que es a partir de la 
elaboración del Proyecto Educativo cuando surgen cuestiones tan 
importantes como la conexión entre la educación y el desarrollo de 
la comunidad. o la necesidad de coordinación de diferentes agen
tes educadores dentro de una misma zona, etc. 

En definitiva, el Proyecto Educatívo de un centro supone para 
los educadores de adultos la posibilidad de definir elementos tan 
esenciales como la posibilidad o no de participar en un Proyecto de 
base terntonal y de contribuir o no al desarrollo comunitario. 

El Proyecto Curricular de Centro (PCC). 
La elaboración de proyectos curriculares supone una novedad 

importante dentro de los instrumentos de planificación de los cen· 
tros educativos. dado que por sus caracterlsticas y funciones se 
diferencia sustancialmente de las antiguas Programaciones de 
Centro. 

El Proyecto Currlcular forma parte de la Programación General 
del Centro, 1unto con el Proyecto Educativo. el Reglamento de 
Régimen Interno, el Plan Anual, la Memoria, y el Presupuesto. 

El Proyecto Curricular es un Instrumento comi.ln a todos los 
centros educativos que forman parte del nuevo sistema y que están 

autortzados a impartir las enseñanzas en él definidas, como tal 
debe contener una concreción de los elementos del diseño curricular 
correspondiente, además de algunos otros elementos nuevos 

El Proyecto Curricular deberá contener para todos los centros 
los siguientes elementos los objetivos, los contenidos, los criterios 
de evaluación del diseño curricular, ordenados y secuenciados, 
además de un conjunto de recomendaciones metodológicas, y de 
selección y uso de los recursos didácticos 

Ahora bien, el modo concreto en que los profesores definan su 
Proyecto Curricular debe suponer un esfuerzo de adaptación a sus 
condiciones organizativas. y a las caracterlsticas de sus alumnos 

Ahora bien este instrumento de plan1fícación, como el anterior 
presenta smgulandades muy Importantes en el ámbito de la Educa
ción de Adultos, y para comprender estas singularidades es nece· 
sarlo analizar algún ejemplo. 

Seglln hemos reconocido anteriormente. la oferta educativa de 
un centro o su currlculo, como conjunto de experiencias educatl· 
vas. no coincide con ningún diseño curricular , como documento en 
el que se definen los elementos comunes prescritos en un determi· 
nado ámbito educativo, y territorial. Esto hace que muchas de las 
experiencias que los centros pueden ofrecer a sus alumnos no 
estén suficientemente sistemabzadas, y que se ignoren fmahda· 
des, venta1as y d1f1cultades que las mismas presentan 

En un centro de régimen ordinario las actividades extraescolares 
forman parte del currículo del centro, sin embargo no figuran en su 
diseño curricular. y, en muchos casos. el centro se desentiende de 
ellas y concede plena libertad y autonomla a las personas que las 
organizan (esencialmente las asociaciones de padres). 

En un Centro de Educación de Adultos esta situación es muy 
diferente. en cuanto a la naturaleza de las actividades. pero adqule· 
re rasgos parecídos en cuanto al tratamiento curricular 

Con frecuencia los monitores que imparten un determinado 
curso, definen lntegramente todos los elementos del mismo, sin 
que el centro contribuya en nada, salvo en el acto mismo de In 
selección del monitor Sin embargo, es evidente que cualquiera de 
estas enseñanzas forman parte del currlculo del centro, y por tanto 
corresponde al centro como tal flJar, criterios, ideas. y/o principios 

Cuadro 25 
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de actuacíón. Pero no sólo debe contribuir el centro. a través del 
PCC, a que los monitores aculen de forma coherente con la pro· 
puesta del centro. sino que el hecho mismo de seleccionar un 
monitor u otro, y el de ofrecer a los alumnos unas determinadas 
enseñanzas u otras debe ser objeto de unas directrices claras por 
par te del centro. 

Los Proyectos Curriculares son, para todos estos casos, el 
documento que ordena el currículo dentro de un determinado cen· 
tro y todas las ensenanzas que en él se desarrollan El Proyecto 
Curricular de un Centro de Adultos puede presentar, por tanto, 
Importantes diferencias respecto de PCC de un centro del régimen 
ordinario, dado que cumple funciones diferentes. 

Estas funciones diferentes surgen del hecho de que en el 
Centro de Educación de Adultos se pueden 1mpart1r enseñanzas 
regladas diferentes y enseñanzas no regladas, además en el mis· 
mo centro pueden Impartirse tanto la modalidad presencial como a 
distancia Todo ello puede hacerse tanto directamente por el can· 
tro como en colaboración con centros y/o profesores del régimen 
ordinario 

Programaciones de aula. 
La planificación del proceso educativo en el espacio de aula 

representa el último nivel de concreción dentro del proceso de 
desarrollo del d1sello curricular correspondiente a cualquiera de 
las ensellanzas. Desde este punto de vista, la Programación de 
Aula Incluye esencialmente la temporallzaclón de todos los ele
mentos del DCBEA y su relación con unas determimadas aclivida· 
des 

En el marco psicopedagóglco definído para el desarrollo de las 
enseñanzas que forman parte de la LOGSE se ha definido la 
Programación de Aula como un conjunto de unidades d1dáct1cas, 
tratando asr de poner de manifiesto un aspecto nuevo del proceso 
educativo dentro de las aulas Este aspecto se refiere a la nace· 
sidad de centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a 
la selección de experiencias útiles para los alumnos y no en la 
transmisión de información. 

En este contexto una unidad d1dácllca, es una forma de orga· 
mzar todos y cada uno de los elementos del diseño. y no sólo los 
contenidos, para que pueda facilitar la consecución de unos deter· 
minados objetivos en un plazo de tiempo definido y de una forma 
relativamente autónoma réspéelo de otras unidades didácticas 

A través del uso de unidades didácticas se pretende, ante 
todo, liberar el proceso educativo de condicionante lógico, 
secuencial y temporal que puede significar la lección o el tema 
dentro de una determinada asignatura 

En un proceso organizado en unidades de contenido, como la 
lección o el tema, el alumno está sujeto a terminar todos los temas 
antes de alcanzar cualquier resultado. y el profesor está condlclo· 
nado a seguir el encadenamiento definido para los temas. 

Además del término unidad didáctica se suele utilizar el térm1· 
no módulo para designar un proceso de ensel'íanza·aprendizaje 
centrado en el cambio de experiencias y no sólo en la transmisión 
de información (Cuadro 26). 

Unidad didáctica y módulo pueden llegar a utilizarse como 
sinónimos siempre y cuando se preserve la diferencia que presen
tan ambos respecto a una programación centrada en la transmi· 
sión de Información 

Ahora bien también es posible establecer una distinción entre 
unidades didácticas y módulos, según la cual el módulo resultaría 
ser una estructura organizativa más amplia que una unidad didác· 
t1 ca, tanto por la variedad de sus elementos como por su duración 

Sea cual sea el uso que pueda hacerse de estos términos lo 
verdaderamente Importante es que en cada caso se determine el 
sentido en que van a ser usados y que la ulilizac1ón del mismo 
término para designar dos cosas di ferentes no induzca a confusión 
dentro y fuera de los centros educativos. 

3. 4. ELABORACIÓN DE PROYECTOS CURRICU
LARES DE CENTRO. 

El Diseño curricular que regula las enseñanzas correspon· 
dientes a la formación básica de las personas adultas (DCBEA), 
es sólo uno de los diferentes diseños curriculares que pueden 

Cuadro 26. 

DE LAS ÁREAS CURRICULARES A LAS 
PROGRAMACIONES DE AULA 

AREAS CURRCICULARES Y 
BLOQUES DE CONTENIDO DCBEA 
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1ncid1r sobre las enseñanzas regladas que ofrezcan los Centros de 
Educación de Adultos. Otros diseños curriculares podrían regular 
la Formación Profesional, el Bachillerato, o la Ensellanza de ldio· 
mas 

Dadas las características y elementos que conllene el DCBEA 
es necesario establecer algunas cond1c1ones en relación con su 
desarrollo para que, aún dejando libertad a los centros, no resulte 
contradictorio con los principios y supuestos esenciales de su 
configuración 

Por otra parte estas condiciones van destinadas a garantizar 
que el desarrollo del DCBEA cumpla dos condiciones· 

a) La necesaria adaptación del DCBEA a las condiciones, 
circunstancias y posibilidades de cada centro. 

b) La necesaria continuidad y progres1v1dad de las enseñan· 
zas que recibe cualquier persona adulta que se traslade de 
un centro a otro. 

Respecto a los elementos que figuran en el DCBEA los centros 
habrán de tomar, en el proceso de elaboración de su Proyecto 
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curricular. tres dec1s1ones esenciales concretarlos, ordenarlos. y 
secuenciarlos 

Estas tres dec1s1ones se completarían con dos más en las 
programaciones de aula· fijar actividades y temporalízarlas 

3. 4 . 1. Concretar los elementos definidos en el DCBEA. 
Todos los elementos establecidos en el Dlsello han sido defini· 

dos de un modo que facilite su adaptación a d1lerentes circunstan· 
etas Esta adaptación se produce esencialmente mediante una 
interpretación compartida y consensuada de cada elemento. de 
modo que facilite concretar su significado semántico y operativo. 
es decir lo que s1gnrf1can los términos que contiene y el tipo de 
acciones que se derivan de él 

La razón esencial por la que se procede de esta forma dentro 
del DCBEA, es la misma por la que se procede asr para el con¡unto 
de las enseiianzas. esto es porque no es posible llegar a determi· 
nar lo que cada persona o grupo de personas debe hacer exacta· 
manta en un determinado centro dado el carácter situacional del 
proceso educativo. 

Para ayudar a comprender la naturaleza de esta tarea vamos a 
analizar un e¡emplo referido a la concreción de un ob¡et1vo especf
f1co 

E¡emplo 1. La concreción de los ob¡et1vos 
Uno de los objetivos fijados para el ámbito de Formación Instru

mental establece lo siguiente 
'Utilizar con propiedad las formas lingOlstlcas adecuadas en 

sus producciones orales y esenias, atendiendo tanto a las carac· 
terfsticas de la s1tuac1ón de enunciación, como a los diferentes 
registros de fa lengua castellana· 

Concretar este ob¡et1vo requiere que se realicen también el 
resto de las operaciones. es decir. ordenar y secuenciar, de modo 
que se pueda establecer, dentro del PCC, para cada objetivo, al 
menos, lo siguiente 

a) El s1gnif1cado de todas aquellas expresiones que carecen 
de referente directo. El referente en cada caso se completa a partir 
del contenido que se elija de los bloques 

En nuestro ejemplo se trata de precisar la variedad de 'formas 
/ingúfsticas· que van a ser estudiadas, las ·producciones orales y 
escfltas· del sujeto que se van a tomar como elementos 
referenciales, asf como las 'situaciones comunicativas· y los ·re· 
g1stros de la fengua· 

b) Los aspectos del ob¡et1vo van a ser establecidos como 
mfnlmos para cada uno de los diferentes niveles de competencia 
que pueden presentar los adultos 

En nuestro caso una persona que presente un nivel bajo de 
desarrollo expresivo puede necesitar la ut1/lzaclón de 'formas ex
presivas' más simples que la persona que presente un nivel más 
elevado También. como es lógico, las producciones orales y escri· 
tas que se van a ut1f/zar como punto de partida son diferentes 
según el nivel que presente. 

En atenci6n a estas dos acciones podemos encontrar estas dos 
formulaciones diferentes del mismo objetivo, cada una de ellas 
tiene referentes propios, y se utilizarla para personas que presen· 
tan diferente situación Inicia/ y aspiran a diferente situación fina/ 

1) 'Utilización de una misma expresión hablada, por ejemplo 
el salud, la felicitación, la interpelación, etc., en un contexto colo· 
quia/, en un contexto familiar, y en un contexto formal • 

li) ·utilización adecuada de los signos y sfmbolos gramatica
les para lograr la expresión esenia correcta en diferentes contextos 
comunicativos'. 

111) 'Utilización de técnicas de comunicación hablada y esct1ta, 
resúmenes, clas/ficaclones, cuestionar/os, etc., para elaborar de 
un modo apropiado la expresión de las propias ideas• 

3. 4. 2. Ordenar loa elementos del diseño. 
Los elementos que conhguran el DCBEA han sido definidos de 

tal modo que no representan un orden determinado entre ellos. es 
decir no se establece ninguna relación directa y determinada entre 
ellos, ya que se considera que establecer esta relación debe ser 
competencia del centro 

Al proceder de esta forma se entiende que ordenar los elemen· 
tos educativos es un modo de delinir la singularidad de un ~entro 

y, por tanto, una forma de facilitar la mejor adaptación a sus 
crrcunstanc1as 

Ordenar el con1unto de elementos que configuran el DCBEA es 
ponerlos en relación, de modo que a través de esa relación se 
puede dar respuesta a las necesidades formativas de una determi
nada persona o grupo de personas 

Las relaciones mínimas que es necesario que el centro esta· 
blezca dentro de su PCC son: 

a) Relación entre ob¡etrvos generales y objetivos de los dife
rentes ámbitos formativos 

b) Relación entre áreas curriculares y bloques de contenido 
con los ámbitos de formación 

e) Relación entre objetivos especfltcos y crrterios de evalua· 
ción. 

Nuevamente un ejemplo puede ayudar a comprender la natura· 
leza de la operación de ordenar los elementos del OCBEA 

Ejemplo 2 La relación entre elementos curriculares 
Tomando como base el objetivo formulado en el ejemplo ante· 

t1or es necesano proceder a determinar la relación de ese ob¡et1vo 
con el resto de los elementos del diseño 

a) Relación con los ob¡et1vos generales 
Ese objetivo pvede estar relacionado con todos aquellos Obje· 

t1vos Generales que pueda ayudar a alcanzar 
·comunicar ideas, intenciones, deseos, intereses, necesida· 

des, etc., a través de diferentes medios, y formas de expresión, de 
manera que puedan ser comprendidas por otras personas • 

'Comprender láeas, intenciones, deseos intereses. neces1da· 
des. etc., expresadas en formas diferentes por diferentes personas 
y en su propio contexto cultural' 

b) Ralac16n con los bloques de contenido 
El ob¡etivo debe estar relacionado con unos determinados con· 

tenidos, que son los que actúan como referente 
Este objetivo puede estar relacionado al menos con el Bloque 

de contenido 1 del Área de Comunicación 

e) Relac16n con criterios de evaluación 
Los critet1os de evaluación deben ut1l1zarse para apreciar el 

nivel alcanzado en la consecución del ob¡et1vo La utillzaci6n de 
uno u otro cr1terio depende, entre otras cosas, de la concreci6n que 
se haya hecho del objetivo. Teniendo en cuenta esto he aquf alguno 
de los criterios de e valuación que podrfan estar relacionaos con el 
objetivo que venimos utilizando. 

'Captar las ideas esencia/es e intenciones de producciones 
orales y escritas, de diferente tipo y distinto nivel de forma/1zac16n. 
reproduciendo su contenido oralmente y por esenio, mediante re
súmenes. exposiciones. debates, etc • 

"Producir textos esenios de diferente tipo (narrativos, descrip· 
t1vos, expos1t1vos y argument11vos), adecuándolos a la situación de 
comunicación, ut1flzando la estructura organizativo de cada uno y 
respetando los criterios de corrección • 

'Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y varleda· 
des dialectales del Estado en relaci6n con las manifestaciones. 
sociales y cullural9s • 

3. 4. 3. Secuenciar los elementos del di•eño. 
Secuenciar un coniunto de elementos relacionados entre sr es 

poner de manifiesto un orden de sucesión así como su relación de 
dependencia o subord1nac1ón Secuenciar es f11ar que es necesario 
que una determrnada persona domine primero para poder aprender 
otra cosa. 

Ahora bien, la relación secuencial entre los elementos del 
DCBEA no llene por qué ser lineal, sino que puede adoptar otras 
formas, esprral , concéntrica, etc .. en lunclón de las áreas 
cumculares, o de los ámbitos. o simplemente de la concepción 
educabva y curricular del centro. 

En este sentido es preciso dejar claro que la enumeración que 
se hace de los objetivos generales y específicos. o la que se hace 
de los contenidos y criterros de evaluación dentro del DCBEA no es 
una enumeración que Implique secuenc1aclón Ninguno de los ele· 
mantos del DCBEA esté ordenado ni secuenciado 
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Ejemplo 3: La secuenciación de los objetivos. 
El objetivo que venimos utlllzando como ejemplo está referido 

a la utilización de formas Jingüfst1cas de expresión. y por aparece 
en primer lugar podrfa inducir a pensar que es siempre necesar10 
que este objetivo se adquiera para pasar al objetivo siguiente. Leer 
los objetivos de este modo supondrfa una forma de secuenciaclón 
que no tienen Los objetivos del OCBEA han sido enumerados para 
facilitar su identificación. pero el número no indica orden 

De este modo el objetivo que está identificado como 2 1 2. no 
es posterior al 2 1 1., sino que puede ser simultáneo 

•2. 1 2 Utilizar el lenguaje oral y escrito como instrumento para 
la r9allzación de nuevos aprendizajes para la comprensión y aná
lisis de la realidad. para la expresión de hechos. situaciones y 
sucesos posibles e imaginados y para la regulación y control de la 
actividad propia y ajena'. 

3. 4 . 4. Planificación educativa y valoración inicial del 
alumno. 

La elaboración de diferentes tipos de planes, proyectos y pro· 
gramaclones por parte del centro forma parte de una estrategia 
general que debe facilitar la adaptación de las prescripciones esta
blecidas en las enseflanzas regladas. de las cuales el OCBEA es 
sólo una pare, a las cond1c1ones del centro y a las necesidades del 
alumno 

Esta estrategia que se pone de manifiesto en la existencia de 
un proceso de plan1f1cación. debe incluir como parte esencial de 
ese proceso la valoración inicial del alumno. es decir la determ1· 
nación de sus posibilidades, necesidades, intereses, etc. 

La valoración inicial del alumno no debe quedar limitada a los 
aspectos intelectuales, sino que debe Incluir todos los aspectos de 
su personalidad que puedan resultar s1gn1flcallvos para el éxito en 
su formación. 

La valoración Inicial del alumno debe conducir a una propuesta 
formativa adecuada a sus condiciones que le permita avanzar en la 
consecuc1on de los objetivos y obtener el mayor numero de créd1· 
tos 

Por otra parte, la existencia de una valoración inicial realizada 
cuando el adulto se incorpora por primera vez al centro, no debe 
impedir que se realice un proceso de evaluación continua que 
favorezca la adecuación de las enseñanzas a los alumnos, y que 
mejore las enseñanzas que se le están proporcionando 

La valoración inicial del alumno, la evaluación continua, los 
elementos del currículo asr como configuración y, sobre todo, el 

sistema de acreditación que se ha establecido, son diferentes 
actuaciones destinadas a un solo lin garantizar el éxito en el 
aprendizaje, y lograr que el adulto no llegue a tener nunca sensa
ción de fracaso 

3. 4 . S. Desarrollo curricular y Proyectos de Base 
Territorial 

Todo el proceso de desarrollo del currfculo está marcado por el 
reconocimiento de que es preciso que los Centros de Educación de 
Adultos respondan eficazmente, a través de la formación básica, a 
las necesidades y condiciones de las personas adultas. 

Pues bien, ~n • >.:le esfuerzo de adaptación el centro puede 
adoptar diferentes 1.:leales educativos y puede adqu1rn princ1p1os y 
compromisos que articulen y sistematicen toda su función educa
tiva. 

Entre esos compr misas y principios puede encontrarse el 
compromiso de asociar c-9 relacionar su propia actuación a la de 
las otras instituciones. organismos. centros, etc • que forman parte 
de su mismo territorio y que Intervienen, de un modo u otro. en la 
acción formativa con personas adultas En estas condiciones el 
centro de Educación de Adultos llegarla a formar parte de un 
Proyecto de Base Territorial 

Los Proyectos de Base Territorial se consideran un instrumento 
para la planificación, y la gestión de recursos de una determinada 
área y/o zona educativa, en el que pueden participar diferentes 
instituciones comprometidas en la formación de adultos (centros 
publicas, administraciones publicas, instituciones privadas) 

Los Proyectos de Base Territorial en los que participen los 
centros públicos deberán contar con la aprobación de la Conse¡erla 
de Educación, dado que se considera que forman parte de la 
Programación General del Centro. 

Los Proyectos Educabvos/Currlculares, y de Base Territorial 
se podrán definir desde distintas perspectivas y para satisfacer 
necesidades diferentes, pero se potenciarán, especialmente, los 
proyectos orientados hacia el desarrollo comunitario 

Los Proyectos Orientados al Desarrollo Comunitano constitu
yen un modelo de Proyecto Educativo de Centro y significan una 
forma de transmisión educativa de la cultura y el conoc1m1ento que 
trata de integrar la satisfacción de las necesidades educatívas 
1nd1v1duales en el marco de las necesidades educativas colectivas 
que una determinada zona presenta como consecuencia d& su 
especial configuración económica y social, para de este modo 
mejorar las disponibilidades sociales e Individuales 
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Encuentros 

Madrid, SEMINARIO INFORMATIVO 
SOBRE INICIATIVAS 

Y PROGRAMAS COMUNITARIOS 
JAVIER REYES TAPIA 

E ntre los días 23 y 24 de junio de este año se realizó en Madrid el Seminario de Información 
sobre Iniciativas y programas comunitarios al que por primera vez convocaba el Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

El Seminario, al que en representación de ECCA asistieron Manuel Jiménez, subdirector de 
ECCA-Canarias, y Javier Reyes, director de ECCA-Tordesillas, fue inaugurado por la ministra de la 
cartera, Cristina Alberdi. 

La ministra destacó la próxima creación de la Unidad Administrativa de información sobre 
Iniciativas y programas Comunitarios dependiente de ese ministerio y señaló que, a pesar de la 
postura de Alemana en relación a las iniciativas de desarrollo en política social, se esperan avances 
importantes en el sector para los próximos seis años. 

De hecho, la reciente aparición de las convocatorias de programas y de iniciativas europeos hace 
pensar que en los próximos años se empezarán a cosechar los frutos de la siembra de proyectos de 
desarrollo social que han impulsado tanto las iniciativas que han finalizado, como los programas de 
fondos estructurales en sus tres dimensiones de FEDER, FEOGA Y FSE. 

A continuación, y dada la importancia de la temática desarrollada, presentaremos una breve 
síntesis de algunas de las ponencias más importantes que tuvieron lugar durante esos días. 

FONDOS ESTRUCTURALES Y PROGRAMAS E INICIATIVAS COMUNITARIAS SOBRE 
EMPLEO Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 
Ponente: Peter Zangel. Director del Fondo Social Europeo. 

Para una actuación integrada en Europa, es preci
so reconocer como punto de partida la importancia 
del libro Blanco sobre competitividad y empleo apro
bado en diciembre de 1993 por la Comunidad. 

Hay que hace notar la mutación del concepto de 
Política Social desde Bruselas en estos últimos 
años debido quizás a la gran crisis económica que 
se ha vivido en este período. Se empieza a pasar 
de una concepción asistencial del término "política 
social" a una concepción considerablemente más 
activa. Se trata de una política activa, donde el 
esfuerzo de reinserción y adaptación es una apor
tación decisiva para aumentar la competitividad. La 
competitividad global es la ase del crecimiento y 
este, la del empleo. 

La crisis económica nos ha hecho dar este salto 
hacia el concepto de políticas activas en lo social. 
Este es un beneficio de la crisis que hay que man-

tener. No se puede volver a políticas sociales de 
carácter asistencial. Esto serla retroceder. 

En este marco de acción, el contexto de los 
Fondos Estructurales se sitúa dentro de las políti
cas del Fondo de Cohesión y toman cada vez ma
yor importancia las medidas asumidas regional
mente a través de los marcos Comunitarios de 
Apoyo. 

En este sentido, una de las reformas más impor
tantes que han sufrido los Fondos estructurales en 
1993 ha sido el paulatino abandono del concepto 
de elegibilidad en beneficio del de medida. La Ad
ministración Comunitaria central no decide la viabi
lidad de un proyecto real y puntual en coherencia 
con los programas comunitarios (especialmente los 
objetivos 3 y 4 y las Iniciativas) es lo que se 
entiende por medida. 

En este momento, por ejemplo, la nueva orlen-
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tación de los Fondos Estructurales inscribe las me
didas en favor de las personas excluidas del mer
cado de Trabajo. El objetivo marco de las medidas 
es entonces, aumentar la empleabilidad. 

La otra consecuencia importante es el abandono 
definitivo del concepto de Proyecto. El Proyecto es 
variable clave para quien diseña un conjunto de 
actuaciones en una zona especifica de acuerdo a 

unos criterios marco determinados, pero para Bru
selas la variable clave es el programa. Entre ambos 
están las medidas que en buena lid, deberían ser 
convenientemente reguladas por las unidades re
gionales de reprogramación de los MCA • y de la 
selección de Proyectos. En este sentido. el papel 
de Bruselas será el asegurar el equilibrio coherente 
desde las bases hasta la interacción comunitaria 

POLÍTICAS EUROPEAS DE EMPLEO, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE PROGRA· 
MAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Ponente: Dña. María Stratigaki. Unidad para la igualdad de oportunidades. Dirección 
General V de la Comisión de la Unión Europea. 

La Política Social de la Comunidad tiene varios 
aspectos diferentes. uno de los cuales es el trabajo 
por la igualdad de oportunidades de la mujer inicial
mente en el ámbito laboral. En este sentido se ha 
trabajado con las directivas europeas que aunque 
son obligatorias para todos los paises miembros, 
no bastan. La última directiva que se ha generado 
en el seno de la Comunidad como fruto de esta 
preocupación por la equiparación de oportunidades 
es la que se refiere a la baja por maternidad. 

En 1991 el Programa NOW formaba parte del 
Programa de acción del Mercado de trabajo . Por 
es1a razón y como un modo de potenciar el surgi
miento de empresas en las mujeres beneficiarias 
de los Programas NOW en los distintos paises, se 
ha creado la convocatoria a las iniciativas ILE. 
(Iniciativas locales de empleo) . Aunque quienes 
hemos trabajado en este sector conocemos las 
características de la convocatoria, no está de más 
decir que este año las ILE presentan una novedad 
importante: premia con 2.000 ecus la mejor inicia
tiva laboral femenina que cree empleo para muje
res; y, por otra parte, potencia la creación de em
presas en el sector femenino. Pero ahora pueden 
participar en las convocatorias también quienes ya 
hayan creado su empresa. No es condición el poner 
en funciones esta empresa después de optar a la 
convocatoria como lo era antes. 

Por otra parte, la utilización de la RED IRIS es 
fundamental. Esta red, no subvenciona ningún pro
yecto, sino que promueve el intercambio entre or
ganismos de actuación comunitaria. Esta vla per
mite no sólo acceder a partenaires en los otros 
paises, sino obtener información muy importante 
en la evaluación de las distintas iniciat ivas. 

En el NOW 2, que se sitúa como Proyecto de 
continuidad respecto del NOW 1 , se plantea conse
guir objetivos que vayan más allá de los obtenidos 
hasta el momento En esta linea la propuesta se 
orienta en cuatro sentidos: Sistemas de formación ; 
Formación de formadores; Creación de empleo y 
apoyo; y Acciones de formación y de sensibiliza
ción. 

Respecto de los criterios que han de orientar los 
Proyectos, se mantienen los tres anteriores, a sa
ber: transnacionalidad, innovación y efecto multipli
cador, pero se incorpora un cuarto criterio funda
mental: el enfoque del Proyecto debe empezar por 
una necesidad implícita a nivel local. Se trata de 
trabajar desde abajo hacia arriba. Esto último enfa
tiza la participación del partenariado local. Es im
portante por tanto, trabajar con equipos que estén 
instalados en la base de la zona donde se realice la 
ación . 

Otra de las diferencias está marcada por el Libro 
Blanco acerca de la competitividad y el empleo. Los 
sectores señalados allí como nuevas posibilidades 
de creación de empleo -proximidad, ciudad , medio 
ambiente, ocio, turismo, etc.- serán prioridades a 
tener en cuenta a la hora de atender a los proyec
tos. 

Finalmente, otra de las características de esta 
convocatoria será el hecho de considerar las Inicia
tivas NOW como una parte de las iniciativas comu
nitarias sobre empleo y desarrollo de recursos. Esto 
permite entender los proyectos NOW, Horizon y 
Youthstart como integrados entre sí, lo que hace 
posible la participación de distintos sectores de 
población que aparecen como integrados en un 
proyecto de desarrollo común. 
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Aprendizaje y vida activa 
IX Semana Monográfica de la Fundación Santillana 

JUAN LUIS VEZA* 

Del 21 al 25 del pasado noviembre se ha celebrado en la sede madrileña de la OEI 
la IX Semana Monográfica que la Fundación Santillana dedica cada año 

a temas relacionados con la educación. 
Desde 1986 hasta hoy, nueve ediciones sucesivas han ido desgranando 

los retos que el futuro previsible plantea a la educación actual, 
con el empeño de atisbar caminos o, cuando menos, suscitar 

un debate que arroje alguna luz en un campo 
que a todos parece decisivo y un tanto intrincado al mismo tiempo. 

p LANTEAMIENTO ATRACTIVO. 

La candente actualidad ha favorecido el 
ofrecer de nuevo a la reflexión colectiva la co
nexión entre educación y vida activa, puesto que 
la transición desde las etapas formativas a las del 
trabajo resultan hoy bastante problemáticas. So· 
liamos dar por obvio que formábamos a los pro
fesionales futuros. Hoy nos preguntamos cómo 
va a ser ese futuro; cómo educaremos para 
per1iles aún desdibujados; qué profesiones u ocu
paciones estarán en vigor, y para cuántos habrá 
un empleo asalariado. Cualquiera que abra un 
poco lo ojos sentirá que éstas y otras preguntas 
parecidas le afectan, y muy de cerca. 

Se comprende así que una nutrida asis
tencia de profesionales de la educación (en la que 
abundaba el alto funcionariado) se interesara en 
el planteamiento propuesto. Además las Sema· 
nas gozan ya de experiencia (las reuniones pre
paratorias de cada tema ayudan a encajar y 
madurar las sesiones correspondientes de deba-

G RANOES INCERTIDUMBRES. 

Bajo la presidencia del Ministro de Traba· 
jo, Sr. Griñán, fue introducido el Documento bási
co por el propio Sr DTez Hochtleitner: un avance 
breve, pero crítico y documentado, de los temas 
sucesivos. Y a continuación los comentarios so
bre «El futuro del trabajo» a cargo del Sr Orio 
Giarini (Asociación Internacional de Seguros, 
Suiza) y el Sr. Morales-Arce (BBV). 

te general) y la brillante nómina de ponentes y 
presidentes de mesa contribuyó a los llenos prác
ticamente diarios. 

No se ,puede olvidar que el verdadero 
animador de las Semanas sigue siendo su vete
rano director, D Ricardo Diez Hochleitner, vice
presidente de Santillana. Sus dotes profesionales 
e intelectuales quedan patentes para quien lea el 
Documento básico, auténtico hilo conductor del 
temario propuesto. Y su exquisito per1il humano 
facilita una Importante labor de aglutinamiento 
entre ponentes, Invitados y oyentes en general. 

Tras una sobria sesión de apertura presi
dida por la Infanta Dña. Elena de Borbón (dos días 
después se anunciarla su compromiso matrimo
nial) que subrayó el interés del tema para la 
juventud que Inicia su andadura; y con las bienve
nidas y buenos augurios de los anfitriones de la 
OEI (Sr. Torreblanca) y la Fundación (Sr. Polanco), 
comenzaron las sesiones. 

El diagnóstico ante las alarmantes cifras 
de desempleo en los paises desarrollados es que 
no estamos ante una crisis laboral más, como las 
que se remontaron en otras ocasiones (eso supo· 
ne el discurso de políticos o periodistas), sino ante 
una crisis estructural. El afrontar la nueva situa
ción como una «mutación» en el proceso so
cioeconómico. Habrá que dejar de identificar tra-

• Juan Luis Veza es director general de la Fundación ECCA y de Radio y Educación dfl Adultos 
ll ttJ y( ~d. Adultos 
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bajo con empleo asalariado; repartir más los 
salarios y abrirnos a otras «ocupaciones» de 
interés social (como las de ONGs y voluntariados 
actuales) que, además de la supervivencia eco
nómica permitan sobre todo la realización huma
na de tanto candidato a la frustración. Todo ello no 
puede dictarse desde arriba: es el fruto de un 
general consenso social que exige inteligencia, 
generosidad, solidaridad 

ccEI impacto de las nuevas tecnologías» 
centró la segunda sesión Presididos por el Sr. 
Ferrar Sala (conocido industrial, presidente de 
una burbujeante firma catalana) que apostó 
slgn1ficativamente por «innovar sin pausa», inter
vinieron el Sr Adam Schaff (Consejo Internacio
nal de Ciencias Sociales de Austria y Academia 
de Ciencias Morales española), el Sr Rada (The 
Environmental Partnership, Suiza), el Sr Morán 
(Comisión Delegada de FUNDESCO y alto cargo 
de Telefónica) y el Sr. Moneo (Capitulo Español 
del Club de Roma). 

En conjunto la avalancha tecnológica ac
tual, aunque no ha hecho más que empezar, nos 
ha desplazado desde la Ingenua tentación de 
panacea a la desconfianza La obra humana 
parece desbordar al hombre: algunos aspectos 
resultan demoledores. La automatización nos va 
dejando sin empleo; los multimedia desbancan a 
la cultura de la palabra, que ha sido la nuestra; las 
autopistas de la información de¡an obsoletas las 
actuales vías de transm1s1ón del saber, traba¡osa
mente conquistadas; la televisión puede más que 
el educador vocacionado La próxima sociedad 
interactrva nos coloca ante una inquietante disyun
tiva: el avance en el conocimiento o en el riesgo 
del descontrol. A pesar de tales paradojas, no 
cabe ignorar la realidad· el futuro tiene que contar 
con estos medios, cuyos aspectos de progreso 
son evidentes, y controlar a su vez aquellas 
consecuencias que parezcan deshumanizantes. 

E oucActóN, eoucAclóN. 
Reiteradamente la primera vía de futuro 

invocada por los expertos (en esta Semana y 
fuera de ella) es educar más y mejor. Las Incóg
nitas de un futuro inquietante exigen prepara 
mentes abiertas, críticas, creativas ... Y es ahí 
donde la educación de las personas reafirma su 
sentido y universal necesidad. 

La cuarta jornada versó sobre «Educación 
básica y vida activa». El presidente, Sr. 
Schielfelbein (ex-Ministro chileno de Educación, 
hoy en la Oficina Regional de la UNESCO para 
América Latina) analizó las consecuencias opues
tas que provocan una educación «frontal» o de 
participación activa en la incorporación a la vida 
en sociedad, a través de algunas experiencias 
latinoamericanas. Los ponentes, Sr. Colín Power 
(Dirección General para la Educación, UNESCO) 
y Sr García Garrido (Educación Comparada, 

35 
El tercer día se detuvo en ccEI desarrollo 

humano sostenible» Esta mesa, presidida por el 
Sr. Jiménez Beltrán (Agencia Europea de Medio 
Ambiente), reunió al Sr. Richard Gardner (emba
jador de USA en Madrid) junto al Sr Wouter van 
Dieren (lnstitute Ford Environmental and Systems 
Analysls, Holanda) y al Sr. Bertrand Schnelder 
(Club de Roma, Francia). Los reunió, pero no lo 
puso de acuerdo. Porque, a partir de la común 
ansiedad internacional por la degradación 
medioambiental que el desarrollo Industrial ha 
traído consigo, afloraron posturas diversas en el 
debate El Sr Gardner reiteró su llamada (cons
tante desde el año 63) para atender los pelígros de 
la superpoblación, la atmósfera, los mares, bos
ques, suelos y la biod1vers1dad (plantas y anima
les), mientras los Sres. van Dieren y Schneider 
ponían en entredicho más drásticamente el mo
delo occidental de desarrollo que nos ha llevado a 
una «realidad dramática» Los indicadores o crite
rios para medir el supuesto progreso son engaño
sos· crecimiento económico no equivale siempre 
a prosperidad, de hecho ha implicado degrada
ción medioambiental, desempleo, justicia insatis
factoria, Inseguridad ciudadana, droga y pasotis
mo, fracaso escolar, deterioro familiar, desasis
tencia de ancianos, ansiedad general. por no decir 
aumento de los déficit financieros nacionales y 
recortes en las prestaciones sociales. SI miramos 
al Sur. encontramos el «escándalo y vergüenza» 
de que, más allá de las palabras y buenos propó
sitos, los países ricos son cada vez más ricos a 
costa de otros cada vez más pobres. Las Organi
zaciones Internacionales empezando por el Ban
co Mundial, fueron duramente criticadas. Sin áni
mo de cerrar el tema, se subrayó la Importancia de 
abrir alternativas revisar los indicadores que mi
dan el desarrollo humano. y permitir a otros la 
experiencia de prueba/error que el actual sistema 
ya ha disfrutado 

UNED) hicieron sus aportaciones subrayando la 
importancia de una educación básica integral 
(mente, corazón y mano) que permita la realiza
ción personal y social en cada país Aún existe un 
20% de analfabetos en el mundo, sobre todo 
mujeres; y una masa de analfabetos funcionales 
que exigen formación permanente: la vida es más 
que un empleo. (No deja de sonar familiar para los 
oídos de ECCA, que se sueñe con que la tecno
logía permita formarse en la propia casa. Lleva
mos treinta años haciéndolo ... ) 

En cuanto a la conexión con la vida activa, 
es un viejo «leitmotiv» que consta desde Séneca. 
Lo cual significa que nunca se ha conseguido, 
quizás porque la sociedad de facto no lo favorece 
y hasta lo frena: la televisión fomenta la pasividad; 
los agentes sociales han abandonado la figura del 
aprendiz; minusvaloran económicamente al ¡oven 
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trabajador .. La educación será más eficaz cuan
do el conjunto social asuma que es tarea de todos 
La escuela, por su parte, podría simplificar y 
dNerslf1car la educación básica al tiempo que 
estimule a los más capacitados , futuros 
dinamizadores colectivos. 

El tema «Educación superior y vida acti
va .. cerrarla la Semana Esta quinta sesión fue 
presidida por el Sr. Octav10 de Toledo, Secretario 
de Estado para las Universidades e Investigación, 
quien recordó el reciente desarrollo de la univer
sidad española (más centros, profesores, alum
nos, titulaciones, atención a actividades que res
ponden a l+D. etc.) afirmando que el Ministerio 
hace el máximo esfuerzo Mucho más autocrlt1ca 
se mostró la Sra. Roseann Runte (Universidad 
Victoria, Toronto), reivindicando para la universi
dad un clima que permita junto al análisis crítico, 
la utopía y la convNencia con los genios científi
cos o hterarios. La atención a los valores del 
cambio no debe hacer olvidar los logros adquiri
dos, como la libertad académica y la protección 
de la investigación de menor interés económico. 
Y además de replantear los ritmos académicos 

DOBLE REACCIÓN. 

No puedo afirmar que haya sido una expe
riencia general de los participantes (los breves 
diálogos mantienen en silencia a la mayoría), 
pero parece lógico pensar que la reacción ante 
estos temas se produce sucesivamente en una 
doble dirección. La avalancha de incógnitas que 
surgen al mirar un futuro incierto provoca un 
momento de pánico, o al menos Inseguridad. En 
efecto, si el panorama laboraVocupacional está 
tan impreciso, y hasta ignorado por muchos; si las 
tecnologías nos empu1an a otra cultura que aún 
no controlamos; si los modelos de desarrollo 
están tan poco claros, aun entre expertos ... ¿Para 
qué futuro educamos?, ¿qué perfil de ciudadano 
orientará la labor educativa, ¿estamos prepara
dos nosotros para formar a los demás? Estas y 
otras preguntas posibles tienen un primer efecto 
paralizador. 

Pero enseguida se siente el reto que todo 
ello encierra Y descartada la postura del avestruz 
(no querer mirar es lo único inadmisible), el sen
tido de responsabilidad social y un poco de ética 
intelectual nos animan a discernir las sugerencias 
de posibles caminos. Acá y allá emergen pautas 
orientadoras, pistas para la acción, por humilde y 
provisional que ésta sea. educar el espíritu crítico 

(de origen agrario) o la articulación del puzzle 
educativo algo fragmentado, hacia redes más 
integradas aun con sedes físicamente alejadas, 
propone un curso introductorio internacional con 
un tema multidisciplinar de interés general. el 
medio ambiente. Detrás de las sugerencias diver
sas, la Sra Runte replantea la necesidad de un 
nuevo humanismo. una utopía colectiva unifica
dora, porque (ycrtó explícitamente la Biblia) «Cuan
do no existe visión, la gente perece» (Prov 29, 
18) . 

Finalmente el Sr. Sáez de Miera (Funda
ción Universidad Empresa) hizo un resumen de 
sus años de experiencia entre estos ámbitos, a 
partir del mítico 68 el proceso de aceptación del 
sistema empresarial occidental en España y la 
rápida evolución de la «vida activa» en el país De 
modo que la universidad ha recorrido también 
etapas sucesivas adaptando su preparación a 
medida que cambiaba el contexto social y econó
mico, hasta la situación actual, tan drásticamente 
diferente, según lo analizado en las primeras 
sesiones. 

para mantener la estabilidad ante los cambios, 
educar la flexibilidad para adaptarse sin desgaste 
excesivo; educar para la solidaridad mundial; 
para la armonía con la Naturaleza, para la paz y 
la tolerancia; para la creatividad, incluyendo la 
empresarial y el autoempleo; para el trabajo bien 
hecho y la labor de equipo; para el esmero en las 
relaciones humanas; para la estima de la innova
ción , la oportunidad, la capacidad de asumir res
ponsabilidades o delegarlas, de afrontar riesgos 
bien medidos. Además de tal o cual técnica 
concreta, lo básico serla «aprender a aprender» . 
como dijo Ortega. Hay, pues, una serie de indicios 
que Insinúan una dirección, un futuro ciudadano. 
No habrá que esperar a tener el perfil totalmente 
definido para empezar a dar el primer paso 

La IX Semana Monográfica será resumida 
en una publicación, como en anteriores ocasio
nes, recogiendo además el Informe del relator 
general, Sr. Lanzaco (admirablemente redacta
do, para ser justos). Pero su fruto principal, como 
recordaba su director en el acto de clausura, es el 
saludable efecto de la escucha, la reflexión y el 
debate La Fundación Santillana, con un inteligen
te sentido anticipatorio que le honra, nos provoca 
un poco a todos. Y eso hay que agradecerlo. 



C onvocada\ por el .\/1111.,terio 
de Asuntos Soc1ales, a traves de la 
/Jirección (ieneral de Proteccwn 
.Jurídica del ,\/enor, se 
desarrollaron en ,\/adr1d entre lo.\· 
d1as J .J y 15 de nov1emhre una.\ 
;ornadas dest111adas a re.flexionar 
sohre la mc1d1mcia de los medio.\' 
de comunicación en la 
proh/emat1ca fam1ftar actual y. 
wJhre todo, en la formacwn de 
1111ios y ;óvenes. 

Estas ;ornadas se enmarcan 
dentro de los actos programados en 
ocasión de la designacum de 199.J 
como "Ai'io lnter11ac1011al de la 
Familia" y su organi:aci<in corrió 
a cargo del Centro de Estudios del 
,\/enor 

En fas mismas desarrollaron su.\· 
ponencias destacadas 
persona/idade.\' del mundo de la 
com untCQCl(Íll. as1 como otras 
proveniente,\ de la docencia Tal es 
el caso del profesor .lose 11. 1"011n1s, 
del Departamento de />.,·1cología y 
Socwlogía de la Facultad de 
Traductore.\ e Intérprete.\ de la 
l '1111•ers1dad de Las Palmas de 
Gran Canana y de A/a1111el Martín 
Serrano, call1drát1co de Ciencias de 
la !11/ormacum en Ja l '111versidad 
Complutense de Madrid 

fin la ,\'ef!.1mda jornada se 
desarrolló una mesa redonda sobre 
las "polít1ca.,· de comu111cac1ón 11 que 
contó con la presencrn. entre otro.\, 
de J '1ctoria Camps. presidenta de 
la Com1sián del Senado sobre 
con tenido.\· televisivos y de Juan 
8enav1des, profesor titular de 
Com unicacu>n A udiov1sual y 
Publicidad de la Un1vers1dad 
Complutense de Madrid 

La clausura de las jornadas 
corrió a cargo de Cristina Alberd1, 
ministra de llsuntos Soc1a/es, quien 
realizó una amplia exposición 
sobre la filosofía de su mmisteno 
en relación con la fam1l1a, filosofía 
que se ha concretado, de modo 
especial este año, en una serie de 
decretos y d1sposic1011es 
encammadas a fomentar su 
desarrollo como célula básica de la 
.rnc1edad y a crear marcos legales 
que sirvan de protección y amparo 
a los estamentos más débiles: es 
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LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 

Y LA FAMILIA 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

decir la 111fanc1a y la ve;e: 
Refinéndose a algunas 

re.f7ex1011es realr:adas en las 
Jornadas sobre la agresión frecuente 
que el menor recibe de los medios 
de com11111cac1ó11, sobre todo de la 
TI' .. Cnstma A lberd1 se pronunció 
en el sentido de que a pesar de que 
exi.\·ten leyes encammadas a 
controlar conte111dos de programas y 
horario.\' de em1s1ón, y de que .rn 
m1111steno seguirá atento a este tema 
en el futuro. el asunto tendrá d1fíc1l 
sol11c1á11 sr no existe una autentica 
formacwn ciudadana sobre la 
correcta ulilizac1ón de los medios de 
com u111cac1ón. 

Por .rn parte, Radw ECCA 
presentó una breve comu111cac1ón 
que pretendió ser una sinte.ws de la 
labor de esta emisora en cuanto a 
curso.<: J programa,\ que inciden en 
el tema de la fam1f1a. la 
comunicación tuvo el complemento 
de la entrega de varias muestras de 
estos cursos y programas, con 
matenal esenio y grabado, que 
desperto el interés de todos lo.\' que 
asistieron al grupo "experiencias" de 
radio. Este grupo contaba en 
pr111c1p10 en las experiencias de 
Radio JiCCA de Canarias; 
Preescolar Na Ca.\'O, de Galicia; 
Radw .\11111 y la Cadena Ser. de 
Madrid .11 final sólo estuvieron 
presentes las dos citadas en primer 
lugar. 

A continuación entresacamos 
algunos párrafos de la comumcación 
de Rad10 ECCA que, todo hay que 
decirlo. estuvo mÓ.\' cargada de calor 
humano que técnico. Tal vez por 
aquello de que se trataba de lemas 

defam1/1a 
ECCA, 
UNA RADIO 
EN FAMILIA 

La Emisora Cultural Canaria, 
Radio ECCA, nació en el año 1965 
con vocación de familia. 

El principal objetivo que se pro
pone este proyecto de comunica· 
ción se dirige al desarrollo cultural 
y social de los adultos de Cana
rias, en unos momentos en los que 
la región es la de mayor Indice de 
analfabetismo en España. 

Hacía falta sacar a la gente del 
pozo de la Incultura, a la mayor 
brevedad posible. Habla que tra
bajar sobre una importante masa 
de adultos, que corría el riesgo de 
permanecer como espectadores 
pasivos ante el arranque del desa
rrollo social y económico de la se· 
gunda mitad de los 60 Y todo ello 
coníugándolo con un trabajo rudi
mentario de la mayor parte de la 
gente y en unas condiciones geo
gráficas complicadas por el mero 
hecho de ser islas y por la abrupta 
fisonomía de su suelo. 

Había que buscar un instrumen
to capaz de sobrevolar ias islas y 
de casi horadar el suelo de profun
dos valles y barrancos Y surgió, 
casi como un milagro, la radio. 

Sin entrar en la historia detalla
da de cómo se gestó el proyecto 
de educación a distancia por radio 
en Canarias. si habrá que decir 
que Radío ECCA marcó en el se
gundo quinquenio de los 60, un 
hito diferencial en la campaña de 
alfabetización organizada a nivel 
nacional. 

Cuando en otros lugares era tre
mendamente difícil, y a veces im· 
posible, llegar a todos los pueblos 
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hasta el último rincón de su geogra
fía, gracias al milagro de la radio 
Como anécdota ilustrativa cabría 
decir que la familia del farero de la 
desierta isla de lobos estudió, al 
completo, con Radio ECCA .. 

UN SISTEMA HOMOLOGADO 
Se puede decir que Canarias se 

benefició del trabajo docente de 
Radio ECCA También se puede afir· 
mar que Canarias hizo a Radio 
ECCA. 

la confianza que la gente sencl· 
lla de las islas puso en el proyecto 
de la emisora posibilitó el rápido 
desarrollo de un sistema de educa· 
ción a distancia que luego sería re
conocido a nivel internacional. 

LA FAMILIA, 
UNA MOTIVACIÓN 

Una de las razones que más es
grimen los alumnos de Radio ECCA 
como motivadora para decidirse a 
estudiar, siendo adultos y padres de 
familia, es la de "poder ayudar a sus 
hijos en los estudios". Hay otras ta· 
les como la de "saber más para dia
logar con su pareja o amigos", "ayu
dar a la economía familiar", etc 

Son muchos los casos en los que 
los dos miembros de la pareja son 
alumnos. Incluso, en parejas ya de 
edad madura, podemos encontrar 
padres e hijos estudiando por la ra· 
dio en su propia casa . la radio con· 
vierte cada casa en una escuela , 
origina nuevas relaciones familiares, 
cambia, a veces sustancialmente, el 
modo de vida de la gente. 

CURSOS PARA LA FAMILIA. 
ESCUELA DE PADRES. 

Desde sus Inicios Radio ECCA 
se propuso organizar actividades 
encaminadas a la formación de los 
padres de cara a su tarea cotidiana 
de la educación de los hijos. Así 
nace, en el año 1974 la Escuela de 
Padres ECCA. 

En principio se realizó una expe
riencia en la que primaba la orienta
ción técnica del sicólogo o pedago· 
go. Luego la Escuela de padres ha 
ido evolucionando hacia la Integra
ción de sus seguidores en pequeños 
grupos cuyos miembros comparten 
sus experiencias, a la luz de lo que 

se va desarrollando en el programa 
de las clases. 

las clases se imparten a través 
de la radio y el alumno las sigue 
ante un soporte Impreso sobre el 
que tiene que realizar un trabajo 
activo en forma de subrayado, escri· 
tura para completar textos mutila· 
dos, etc. Se utilizan así dos de los 
soportes del Sistema ECCA. El ter· 
cero se sustituye por el grupo ya 
citado que cuenta con un monitor 
surgido , generalmente, del mismo 
grupo 

los monitores forman un equipo, 
a nivel de isla en el caso de Cana· 
rias, que mantiene contactos perló· 
dlcos y frecuentes con el Gabinete 
Técnico de la Escuela de Padres. Se 
trata , de esta manera. de aunar cri
terios a la hora de poner en práctica 
la teoría expuesta en la clase radio· 
fónica. 

En la actualídad el material im
preso se ha visto enriquecido con la 
Inclusión de una documentación 
complementaria a lo que puede ser 
el esquemas de clases y las hojas 
de ejercicios sobre presupuestos de 
casos prácticos. 

Digamos finalmente que la Es· 
cuela de Padres ECCA está 
estructurada en dos ciclos que abar· 
can desde el principio de la vida al 
comienzo de la adolescencia (Pri· 
mer Ciclo) y desde esta etapa al 
final del período juvenil (Segundo 
Cic lo). Los ciclos se dan en años 
alternos. 

Cada año siguen la Escuela de 
Padres ECCA, sólo en Canarias, más 
de mil parejas . Pero la Escuela de 
padres se ha extendido por gran 
parte de las provincias peninsulares 
e incluso por América. 

Está integrada en FIEP (Federa
ción lnternaclonal de Escuelas de 
Padres) bajo cuyos auspicios se 
celebró en 1991 un congreso inter
nacional que tuvo como sede Las 
Palmas de Gran Canaria 

OTROS CURSOS 
Varios cursos más inciden, de 

forma más o menos directa, en la 
formación de la familia. De entre 
ellos, y por su nivel de aceptación 
entre padres y educadores, cabe 
destacar el curso de Estimulaclón 
Precoz. 

Este curso cuenta con un mate· 
rlal práctico que ha recibido elogios 
de diversas instancias relacionadas 
con el mundo de la psicología y pe
dagog la. 

También tenemos que hacer 
mención de un breve cursos de orien
tación a la familia que se elaboró y 
emitió en Radio ECCA, con motivo 
del presente Año Internacional. 

CONCLUSIÓN 
A modo de síntesis. les reitero 

que Radío ECCA es un proyecto 
educativo dirigido a los adultos que 
mantiene y aviva el objetivo de logra 
que éstos sean cada vez más libres 
a medida que vayan adquiriendo los 
bienes de la cultura 

En este sentido, la radio sirve de 
cauce a la consecución de este ob
jetivo que incide, entendemos, en el 
progreso de la célula familiar . 

A lo largo de Jos años Radio ECCA 
ha ido evolucionando al ritmo mar
cado por el progreso y las necesida
des sociales Así piensa seguir des
de la perspectiva de sus casi 30 años 
de experiencia 

Ya que estamos en el Año lnter· 
nacional de la Familia concluyo di
ciendo, a modo de anécdota, que 
este término (familia) es aplicado en 
Canarias a todos los que nos impli· 
camos habitualmente en este pro
yecto educativo . El pueblo lo acuñó 
como distintivo. Los que estudian, 
enseñan o se sienten amigos de esta 
emisora han formado desde un prin
cipio "la gran familia ECCA". 
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La figura del PADRE 
en las familias 

de las sociedades desarrolladas 
HEIDI ARENCIBIA 

Entre los dlas 5 y 8 de octubre de 1994 se celebró en Las 
Palmas de Gran Canaria un Simposium Internacional sobre "La 
figura del padre en las sociedades desarrolladas". El objetivo prin
cipal de este Simposium era una llamada a la reflexión sobre el 
papel que el padre está desarrollando en la sociedad actual. 

El Simposium surgió de la cooperación entre la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, el Comité Científico de Sociologla de 
la Familia de la lnternational Sociological Association , y la Funda
ción Centro de Orientación Familiar de Canarias (C.O.F.) 

Profesionales de la medicina, la psicología, la sociología, el 
derecho y la enseñanza debatieron importantes cuestiones sobre la 
figura actual del padre, extrayéndose algunas conclusiones como 
las siguientes: 

- El padre no está ahora más ausente de la familia. Por el 
contrario está, poco a poco, haciéndose presente como coedu
cador de los hijos. 

- Las familias monoparentales suelen estar encabezadas por 
mujeres, con lo que la colaboración de los padres (sobre todo 
en casos de separación y divorcio) es escasa. 

- La presencia o ausencia del padre produce distintos tipos de 
socialización. 

- La posibilidad de que el padre pudiera disfrutar de permisos 
laborales de paternidad (la mujer los obtiene por maternidad) 
favorecería que estuvieran más presentes en la vida de los 
hijos. 

- La concepción de la figura paterna por parte de los hijos es, 
según encuestas recientes, positiva. 

- En España no existe una política familiar. 
- En la Unión Europea se han puesto en marcha programas de 

promoción laboral dirigidos tanto a los hombre como a las 
mujeres, con lo cual se favorece la participación igualitaria de 
los dos en la familia. 

- Aumenta el número de programas de política familiar centrado 
en los niños. 

- Los tribunales y las empresas han pasado a ser actores en las 
políticas familiares europeas. 

- E6 necesario que los poderes públicos intensifiquen sus polí
ticas familiares promocionando cultural y laboralmente por 
igual a hombres y mujeres. 

SI Importantes fueron las ponencias y las comunicaciones pre
sentadas en este Simposium, no menos importantes fueron las 
aportaciones de los asistentes al mismo, que participaron de mane
ra entusiasta debatiendo sobre cada uno de los temas presentados. 

Desde aquí, nuestra felicitación a la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y sus colaboradores por la realización de este tipo 
de eventos. 

PROGRAMA 
CONFERENCIAS 
• Los derechos de /1 famllla: una perspectiva 

transcu/tur1/1 por el Or Sokalski, Coordinador Gene· 
ral de Naciones Unidas para el Año lnlernacional de la 
Famiha 

• ¿Hacia una famflfa sin padre?, por el Or Salusllano 
del Campo, catedrático de Sociologla en la Untversi· 
dad Complutense de Madrid. 

• PerspectfvH soclo·hf1t6ricH de la paternidad por 
el Or Roderick Ph11ips del departamento de Histona de 
la Universidad de Carlenton. Ottawa, Canadá 

• La paternidad desde dentro, por el protesor Jan Trost 
del departamento de Soclologla de la Universidad de 
Upsata 

l. PerspectfvH de una Infancia sin padre por la pro
fesora Margaret O'Brien del Dpl Soc1ology Polytechnic 
de East London. 

• Lu famfflu recompuutH y la paternidad, por la 
Ora. Irene Levln de la Universidad Trondhem, Noru• 
ga 

· Po/ftlca socia/ y -paternidad, por al profesor Wilfried 
Sunon del Opt. Soclology Catholic, Universidad Leuven 
de Bélgica 

· Perspect/vu legales de la pallfnldad, poi el Dr. 
Carlos Lasarte, catedrático de Derecho Civil de la 
UNEO. 

• Impacto 'tfco-socfal de /H tlcnfcu de reproduc
ción humana en /1 figura del padrt, por el Dr 
Marciano V1daJ, prolesor de la Universidad Ponliflcla 
de Comillas, Madrid, y del lnsllluto Alfonsiano de Roma. 

PONENCIAS 
• La p1t1tnld1d y /1 m1ttrn/d1d dude /1 crisis /abo

,.¡ en fa 1ocl1dad canaria, por al Exmo Sr O Fran· 
cisco Rodrlguez-Balllor1, consejero de Traba¡o y Fun· 
clón Pública del Gobierno de Cananas 

• Aspecto• p1/co-1oc/a/u de la famllla en Canarfu, 
por el Or Gonzalo Marrero. catedrático de la Umversl· 
dad de Las Palmas de Gran Canaria 

• La polftlca f1mllf1r en Canar/H dude I• perspecti
va d• /a pattrnfdad y m1ternldad, por la lllma Sra 
Oña. M1 Esther Hrnández, directora general de Protec· 
c16n del Menor y Familia del Gobierno de Cananas 

• Tratamiento 1oc/af de /H f1m//111 monoparenta/u 
en sus Hpectos multfprobf1mátfco1, por la Ora M' 
Victoria Melina directora del Departamento del Traba· 
¡o Social y Servicios SOclaJes de la Universidad Com
plutense de Madrid 

Mesas redondas en las que participaron conferenciantes 
y ponentes 

• La figura del padre en /1 !ami/fa 1ctu1/. 
• Paternidad, maternidad e lnf1ncf1 1ln padre. 
• La lnterv1ncf6n social y polfllca en /a famflla. 

• Ética, /1g1/ld1d y famffla. 

y Educacidn ~ Mul!ol 111 
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LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

Con este título publicó Ángel Marzo tres artículos 
en los números 25, 26 y 27 de la revista HERRAMIENTAS. 

El interés de los datos publicados fustifica el que 
Radio y Educación de Adultos reproduzca, 

de manera íntegra y de una sola vez, 
la información que en su día constituyó una serie de tres artículos. 

La Televisión Educativa 
La educación a distancia es una modalidad educativa 

que ha adquirido una importante implantación durante las 
últimas décadas. Primeramente fueron los cursos por corres
pondencia, después los de radio y finalmente los de televi
sión y los sistemas de transmisión a través de ordenadores. 

El modo de transmisión marca unas características es
pecificas para cada actividad educativa, por ello en el mo
mento actual los sistemas educativos a distancia utilizan una 
combinación de medios para conseguir una adecuación a la 
demanda educativa. Así los sistemas por televisión suelen 
reforzarse con materiales impresos, los sistemas por correo 
con cintas de video que ilustran u ofrecen nuevos conteni
dos, los programas de radio con la comunicación telefónica o 
el refuerzo presencial, por ejemplo. 

A pesar de que ha habido importantes detractores de 
los sistemas de educación a distancia, hoy es un hecho la 
implantación de esta modalidad y la consecución de Impor
tantes resultados formativos. Con todo no todas las ofertas 
son de calidad ni supone una panacea en la acción formativa. 
Son una modalidad que responde bien a algunas necesida
des pero que no llega a todos los sectores. Por ello las últi
mas recomendaciones en este sentido aconsejan la combi
nación no sólo de diferentes recursos metodológicos, sino 
también la alternancia de sistemas de educación a distancia 
y presenciales. 

Aunque la extensión de estos sistemas ha sido muy 
amplia no debemos olvidar que es una modalidad nueva y 
como tal también se necesitan estudios que sienten las ba· 
ses de una metodología adecuada. 

Como ventajas podemos destacar la flexibilidad de ade
cuación a las demandas individuales, a la organización per
sonal, al ritmo de aprendizaje, a la diversidad de demandas. 
Como Inconvenientes el carácter centralizado y homogéneo 
de la oferta y la rigidez de contenido de cada oferta. 

Cuando hablamos de formación de personas adultas 
parce que los sistemas de educación a distancia suponen un 
importante instrumento formativo. Buena parte de las orien
taciones de las administraciones e incluso de sectores priva
dos orientan sus esfuerzos en este sentido. En no pocas oca
s ion es la presentación de un curso se acompaña de la 

expllcltación de la posibilidad de realizarlo de forma presen
cial o a distancia. Si bien ésta segunda posibilidad va acom
pañada por tutorías presenciales, telefónicas, por fax o por 
correspondencia. 

La entidad promotora de las actividades educativas en
cuentra en los sistemas a distancia un medio privilegiado 
porque el discurso educativo ouede ser bien estructurado, 
porque la oferta se puede planificar según los propios crite
rios, porque economiza recursos, porque responde fácilmen
te a los planteamientos ideológicos de la institución. Pero tam
bién es cierto que no llega a todos los sectores de la pobla
ción y que se debe proveer de sistemas de feedback para 
que no resulte un discursos unidireccional, para que favorez
ca los sistemas de interacción que están en la base de los 
procesos educativos. 

Vamos a dedicar tres artículos a la educación a distan
cia: el primero en el que abordamos la oferta a través de la 
televisión, después hablaremos de la educación a través de 
la radio y finalmente los sistemas por correspondencia. En 
varios casos las mismas instituciones combinan diversos sis
temas y por ello veremos que varias de las ofertas mencio
nadas están interrelacionadas entre sr. 

A nivel estatal se está impulsando los programas edu
cativos a través de la televisión trabajando en dos direccio
nes· la participación en el programa europeo a través del 
satélite Olympus y la instauración de una televisión educati
va que contenga una oferta diversificada. 

Algunas Comunidades autónomas, a través de los ca
nales autonómicos de televisión, también ofrecen algunos pro
gramas educativos. 

Algunas entidades privadas y asociaciones empiezan 
en el momento actual a apoyar iniciativas en este sentido 
pero su papel es todavía de colaboración restringida o de 
soporte económico. 

Los programas son mayoritariamente de producción ex
terna y fundamentalmente responden a tres perfiles: idiomas, 
culturales-divulgativos, estudios reglados. 

Vamos a presentar los programas que figuran en la pro
gramación del primer trimestre de 1993 y que entran en es
tos perfiles que hemos definido. De cada programa enuncia· 
remos: 
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Nombre 1 
Sector Horario l 1 Televisión que lo 1 

Tipo de Emisión Periodicidad Producción emite Canal Observaciones 
-

Alquibla 
Documentales 

Mediodía Exterior TVE (Televisión 
histórico-cultural Diario Española) 

TV2 Reportajes 

Andalucía ----
Informativo Mañana Dos días por Propia 

Nuestra semana Canal Sur 

Avec plaisir Idiomas: lrancés Mañana Dos días por Exterior 
TVE (Televisión 

TVE semana Española) 

A saber Educación Básica Mañana Diario Telemadrid 
Graduado escolar a 

distancia 
Canal Educatiu 

~niversitat Oberta 
Universitario Mañana Diario Exterior Canal9 

Canal Educatiu Idiomas: francés Mañanas Diario Exterior Televisió de 
Calalunya 

Canal 33 

Ciencia 
Divulgación cient Tarde Semanal Exterior 

Tel9\11s1ó de Canal 33 
y técnica Catalunya 

Curso de francés Idiomas Mañana y tarde Diaria Euskal Telebista ETB·2 
Documental 

científico Informativo Tarde Semanal Exterior Canal Plus 

Documental Informativo Tarde Dos días por Exterior Canal Plus 
naturaleza semana 

El hombre y la Informativo Tarde Semanal Exterior Canal Sur Serie documental 
tierra 

En italiano Idiomas: italiano Mañana 
Dos dias por Exterior TVE (Televisión 

TV2 semana Española) 

Francés Idiomas Diario Exterior Telemadrid 
Actualización del 

France Magazine Idiomas: francés Tarde Diario Propia Tel9\11sió de Canal 33 francés. En colabora· 
Catalunya ción con la Asociación 

de Profesores de 
lengua Francesa de 
Cataluña y la Embaja· 
da Francesa. 

~radui's, ara poi' Educacion básica Tarde Diaria Propia Televisió de Canal33 Curso de Graduado 
Catalunva Escolar a distancia 

La aventura del Temas sociales y 
Mañana Semanal Propia y exterior TVE (Televisión TV2 Información y debate 

saber. Ágora de actualidad Española) 
La av. del saber. Temas sociales Mañana Diario Propia TVE (Televisión TV2 Debate Caleidoscopio Esoañolal 

La aventura del 
Ecologia y TVE (Televisión 
naturaleza. Mañana Semanal Propia y exterior TV2 Información y debate 

saber: Cosmos Divuloativo 
Española) 

La aventura del Ciencia y Mañana Semanal Propia y exterior TVE (Televisión TV2 
saber. Eureka tecnología Española) Información y debate 

La aventura del Información y Semanal Propia 
~ber. Formación Mañana TVE (Televisión TV2 

y empleo 
orientación Española) Información y debate 

La aventura del Comunicación y Mañana Semanal Propia y exterior 
TVE (Televisión Información y debate 

saber. Logos literatura Española) TV2 

La aventura del Consumo y 
Mañana Semanal Propia y extelor 

TVE (Televisión 
TV2 Información y debate 

saber. Polis calidad de vida Española) 

Mil paraules Literario Tarde Diario Propia Televisió de 
Catalunva 

Canal 33 Presentación de libros 

National 
Cuhural Tarde Semanal Exterior TVE (Televisión TV2 

Geographlc Esoañola) 
Reportajes 

Oficis i beneficis Cuhural Mañanas Semanal Propia 

Planeta Terra Divulgación 
cultural. Ecologia 

Tarde Semanal Exterior Televisió de Canal 33 Reportajes 
Catalunya 

R.tdoo y E:ducaelón ae Adutlo1 l 11 
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Sector Horario Televisión que lo 
Nombre Tipo de Emisión Periodicidad Producción emite Canal Observaciones 

Preescolar na Educación básica Mañana 1'2 h. semanal Propia TVG (Televisión TVG Escuela de padres 

casa de Galicia) para la formación de 
los más pequeños. 

Universttal oberta Dlvulgaclón temas Tarde Diario Exterior Televisió de 

universitarios Ca tal un ya Canal33 

Victor Idiomas: francés Tarde Diario Exterior Televisió de Canal 33 Anteriormente se 

Catalunya emrtió el de inglés y el 
de alemán. 

Víctor Idiomas: francés Mañanas Diario Exterior TVG (Televisión 
TVG de Galicia) 

Idiomas mglés Mañanas Dos por semana Propia TVE (Televisión TV2 Está en preparación un 

Española) 
programa que 

empezará en septlem· 
bre. Será una 

colaboración del MEC, 
BBE, TVE, Escuelas 

de Idiomas y 
Argentaría 

Nombre Tlpo Periodicidad Idioma Satélite Canal Observaclontt 

Andalucía paso a paso Cuttural Martes Semanal Español EUTEELSAT 11 F·3 Canal 20 

Cultura brrtánica Divulga c. ·Universid. Miércoles Semanal Inglés EUTEaSAT 11 F·3 Canal20 

Cultura Catalana Actualidad..<fivulgac. Viernes Semanal Catalán EUTEELSAT 11 F·3 Canal 20 

El hombre y su medio Naturaleza y ecología Lunes Semanal Español EUTEaSAT 11 F·3 Canal 20 

Enciclope multim. Filosofía Jueves Semanal Hailano, francés EUTEELSAT 11 F·3 Canal20 
de ciencias ftlosóf. e inglés 

Europa Nostra Magaz. Ternas de actualidad Lunes Semanal Inglés y otros ídiomas EUTEaSAT 11 F·3 Canal 20 

Inglés para bancos Idiomas Martes Semanal Inglés EUTEaSAT 11 F·3 Canal 20 

Investigaciones Divulgación Lunes Semanal Catalán con EUTEELSAT 11 F·3 Canal20 

de la UAB universttaria subtítulos en inglés 

Medtterránea Ecología Miércoles Semanal Español e inglés EUTEaSAT 11 F·3 Canal 20 

Problemas educativos Ciencias de la Educac. Martes Semanal Inglés EUTEaSAT 11 F·3 Canal 20 

Tal<& Hear1 Temas de salud Lunes Semanal Inglés EUTEaSAT 11 F-3 Canal 20 
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Radio y Educación. 
La temática de la educación a distancia desde el mo

mento de su aparición ha ido incrementando su implantación 
social ya que responde a las necesidades educativas cre
cientes. 

La educación a través de medios de comunicación no 
presenciales reúne ventajas importantes para resolver algu
nos problemas educativos. Así, personas que padecen una 
larga hospitalización y reclusos, por e¡emplo, a pesar de ser 
colectivos tan dispares, ambos se pueden beneficiar de es
tas ofertas educativas. En concreto la educación a través de 
la radio es especialmente de utilidad en medios con pobla
ción muy dispersa o de dificil acceso. Asl en el medio rural la 
educación a través de la radio ha sido y es un poderoso ins
trumento formativo. 

A nivel europeo la educación a distancia tiene una im
portancia cada vez mayor como muestra la Resolución de 
los Ministros Europeos de Educación en 1989, en ella se acon
seja la cooperación intergubernamental. El mismo Acuerdo 
de Maastricht (1991) tiene un capítulo dedicado a «Educa
ción, formación profesional y juventud» y en él señala entre 
sus acciones prioritarias las dirigidas al fomento de la educa
ción a distancia. 

En este sentido la LOGSE también le otorga un papel 
relevante dentro del sistema educativo como modalidad que 
puede contribuir para garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación y como desarrollo de lo en ella dispuesto se ha 
creado recientemente el Centro para la Innovación y el De
sarrollo de la Educación a Distancia, que tendrá por tareas la 
ordenación académica, la innovación didáctica, la producción 
y distribución de materiales. 

En este marco de trabajo la oferta educativa por radio 
tiene dos ramas cuantitativamente más amplios, la UNED y 
Radio ECCA. Pero hay experiencias señalables como la de 
«Radio F» de Palma de Mallorca o algunos programas de 
radios municipales en Andalucía También hay una amplia 
oferta educativa y cultural en diferentes emisoras atendiendo 
a programas como: consumo, salud, ecologla, formación 
ávlca .. Incluso programas de perfeccionamiento de la len
gua o de escuela de padres, por ejemplo. 

Los dos listados que ofrecemos a continuación res
ponden: 

- A la UNED (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia). Esta es una universidad pública que incluye diez 
facultades y que además ofrece cursos de carácter no regla
do y de perfeccionamiento del profesorado, Derecho, Geo
grafía e Historia, Filología, Económicas y Empresariales, Cien
cias, Ingeniero Superior, Política y Sociología, Psicología, Fi
losofía y Ciencias de la Educación se pueden cursar por esta 
universidad. Incluso desde fuera del territorio español. Ade
más del material Impreso y las tutorías, Radio Nacional emi
te unos programas de soporte para esta oferta. 

- Radio ECCA es una entidad privada subvencionada 
que atiende a niveles educativos no universitarios y da tam
bién una oferta de educación no reglada. Alfabetización, Cul
tura General y Graduado pueden seguirse por Radio ECCA. 
También cursos no académicos de Idiomas, Contabilidad, Es
cuela de Padres, Pedagogía, Actividad Comercial, Hobbies, 
Religión, Psicología, Historia y Sociedad, Salud y Consumo. 
Los dos tercios de su alumnado son de Canarias, pero tiene 
oferta en numerosos puntos de la Península e incluso en La
tinoamérica. Emiten por diversos canales radiofónicos depen
diendo de cada lugar. 

Relación y direcciones de los centros asociados (UNED) 

ADMINISTRACIÓN Extensión ONTENIENTE BALEARES BURGOS CASTELLÓN (VILA·REAL) 
DE JUSTICIA Canelera de la Estación, s/n Salellas, 3 Avda. General V196n, s/n- Apdo. Arrabal del Carmen. 82 
Pza Callao, 4-10'0 46870 Ontenlenta (Valencia) Apartado 1306 373 12540 Vila·Real (Cast111i6n) 
28013 Madnd Tell· (96) 238 74 96 07080 Palma de Mallorca 09080 Burgos Tell (964) 52 33 61 
Tlllf : (91) 532 26 14 (BaleatesJ Tell (947) 2t 55 12 y 210952 y 5231 61 
Fax: (91) 531 12 07 CAolZ (ALGECIRAS) Tell (971)723820'4!1 Fax (947) 22 44 45 Fax (964) 52 47 74 

Centro CIVICO Bamada de ta Fax (971) 72 12 79 
Reconqu1S1a CADIZ 

CERVERA ALBACETE AJgeclras (Cád1z) Extensión IBIZA Pza de San Antonio, 2 
Isaac Peral. 11 Tell. (956) 66 16 62 Ed1hc10 Polivalentes Apmlado 481 Ed1llclo Universidad 
02001 AJbacete y 661913 Cas Sl!rres d'Alt 11080Cádiz Canceller Dou, 1 
Telt (967) 21 76 12160 Fax: (956) 66 19 73 07800 Ibiza (Balemes) Tell ; (956) 21 23 02l03I05 25200 Cerve!a (Lér1da) 
Fax (967) 24 12 15 Tell (971) 39 06 06 Fax'. (956) 21 23 06 Tell (973) 5307 89 

ALMERIA Fax (971) 39 06 06 Fax (973) 5300 08 
ALCIRA Pza Adm1n1strac16n Vie¡a, 4 CALATAYUO 
Ctra Gandla, sin 04003 Almerra Extensión MENORCA Avda. San Juan el Real, t CEUTA 
46óOO Alc1ra (Valenc111) Tell (951) 25 49 66/67 Fort de l'eau. 169-Entlo 50300 Calatayud (Zalagoza) Edllicto UNED 
Tell. (96) 241 18 08 Fax: (951) 26 81 98 07701 Mahón (Baleates) Tell. (976) 88 18 00/01 Avda. de África. 12 
Fax (96) 241 90 80 Tell (971) 36 67 69 Fax· (976) 88 05 11 •El Morro• 

ASTURIAS Fax (971) 3610 82 
11701 Celda 

Extensión VALENCIA Centro Asociado de As1unas CANTABRIA Tell. (956) 506 69 49 
Casa de la Míser1Cotd1a, 34 33394 Cabueñes-Ol¡ón BARBASTRO Paseo de Canalejas, 42 y 50 86 73174 
46014 Valencia (Asturias) Argensola, 60 39004 Santander (Canlabría) Fax (956) SO 75 84 
Tell. (96) 370 78 13/12 Tell.. (985) 33 18 88 22300 Balbastro (Huesca) Tell.. (942) 27 79 75/56 

y 370 7513 Fax (985) 33 54 87 Tell (974) 31 14 48 Fax (942) 27 65 88 
Fax (96) 350 27 11 Fax (974) 31 42 47 CIUDAD REAL 

ÁVILA Avda 6 de JUíllO, 31 
Extensión GANOIA Ed1l1C10S Centros Un1Ve1sílanos BARCELONA CARTAGENA 13300 valdepeñas 
Plaza Escuelas Plas 7 Canteros, sin Monasterio. 10 Campos, 4 (Ciudad Real) 
46700 Gandla (Valencia) 05080 Avila 08034 Balcelona 30201 Caitagena (Murcia) Tell .. (926) 32 24 36 
Tell (96) 286 85 61 Tell.· (918) 22 50 00/04 Tell (93) 204 32 74 Tell (968) 10 05 11 Fax (926) 32 16 14 
Fax (96) 286 96 62 Fax (918) 25 01 64 Fax (93) 205 48 54 Fax· (968) 52 06 11 
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Extensión ALCÁZAR DE SAN FUERZAS ARMADAS LARIOJA PALENCIA SEVILLA 
JUAN Academia Especial M1lrtar Barnocepo. 34 Ten1ante Vetasco, 6 ctra de Uretra. km 1 
Avda Herencia, 1 Paseo de Extremadura, 394 26001 Logroño (La Rio¡a) Apartado de Correos, 181 41071 S8'11lla 
13600 Alcázai de San Juan 28024 Madrid Tell . (941)259722/45 34080 Palencia Telf (95) 461 12 92194 
(Ciudad Real) Tell (91) 509 10 oo (E.xi 661) Fax (941) 25 76 72 Tell (988) 72 06 62154 y 462 37 06 
Tell (926) 54 'i1 50/54 Fax (91) 509 06 20 Fax (988) 71 06 97 Fax· ~95) 461 60 53 

LAS PALMAS DE GRAN 

CÓRDOBA 

1 

GERONA (GIRONA) CANARIA PONFERRADA SORIA 
SI. Josep, 14 Luis Doreste Silva, 101 lnstrtuto NaclOOal •Átvaro de Tealro, 17 

Caño, 11 17004 (Gerona) 35004 Las Palmas de Gran MendaJ\a• 42003 Sona 
14001 Córdoba Tell (972) 21 26 00 Canaria (Las Palmas) P' Huertas del Sacram111110, Sin Tell (975) 22 44 11 
Tell (9'i!) 48 10 69 y 48 13 76 Fax (972) 21 00 19 Telt (928) 2311 n 24400 Poolllnada Fax (975) 22 51 72 
Fax (957) 48 15 01 

1 

Fax (928) 24 75 03 (león) 
Extensl6n LA GARROCHA Tell. (987) 41 58 09 TALAVERA DE LA REINA 

Extensión CABRA 
(LA GARROTA) Fax (987) 42 46 70 Carnicerías, 8. 2• 

Casa de la Cultura 
Paseo de Blél'f, 47 MADRID 45600TaJaverade la Reina 

14940 Cabla (Córdoba) 
17800 Olot (Gerona) Dependencias AdmrnistralMIS PON FERRADA· LA RÚA· (Toledo) 
Tell (972) 26 51 74 1 det Centro Asociado PETIN Te~ (925) 80 91 00 

Extensl6n EL BAJO AMPURDÁN 
Paseo del Prado, 30 la Rüa·Petln Fax· (925) 817080 

Extensión PUENTE GENIL 

1 

(EL BAIX EMPORDÁ) 
28014 Madnd Col Pablo VI 

Modeslo Car mona, 15 Avda Jos~ Pla 5 
Tell (91) 588 44 20/21 323SO La Rúa-Petln TARRASA (TERRASSA) 

Puente Genil (Córdoba) 17200 PaJatrugell (Gerona) 
Fax (91) 588 44 22 (Orense) Alcalde Parallada. 2 

Tell (988) 31 03 33 08222 Tarrasa (Barcelona) 
HUELVA Tell (93) 731 49 33 

CORREOS Y TELECOMUNICA· Avda. Sanhicar de Barrameda, 1 MALABO PONTEVEDRA Fax (93)731 49 56 
CIONES Y CA.JA POSTAL 21001 Huelva Apartado de Correos. 234 Portugal, 1 
Ecuela Oficial de Correos y Tell. (955) 25 86 44/45 Malabo (Guinea Ecuatorial) Urbanización Monle Porretro TENERIFE 
TelacomuncactOnaS Fax (955) 25 04 20 Apastado de Correos, 558 (Exclus1Vamente a efectos de 
Conde de Pañalver. 19 36080 Poot8Ylldla examen) 
Apartado 53274 INSTITUTO DE ESTUDIOS Extwaón BATA Tell · (986) 85 18 50/54 AVda Lora Tamayo, 2 
28080 Madrid FISCALES Apartado de Correos, 2n y 8583 78 38710 La Laguna 
Tell.: (91) 435 06 47 y 435 09 83 Paseo del Prado, 6 Bata (Guinea Ecuatorial) Fax· (986) 86 22 09 (Sta Cruz de Tenerile) 
(Ext. 288 y 289) 28014 Madnd 
Fax (91) 575 56 t7 Tell (91) 53t 40 00 MÁLAGA TERUEL 

(Ext 375 y 321) Bamada Virgen de Belén. sin RAMóN ARECES Colegoo UnlV8fsrtarao 

CUENCA 
152t 83 17118 29071 M~aga (Correspondencia Palos de la Frontera, 22 Miguel Servet, 2 

ord1nar1a) 28012 Madrid Apastado de Correos, 174 
San Lflzaro, 2 

JAÉN 29004 M~aga (Corresp.urgente) Tell (91) 467 49 98 44080 Teruel 
16002 Cuenca Colegio Un1Versda110 •Santo Tell (952) 23 1 t 53 Fax (9t) 467 40 94 Tell. (974) 60 71 89163 
Tell (966) 22 70 06 

Reino de Jaén• Fax (952) 24 16 91 Fax (974) 60 10 09 
Fax (966) 22 85 t 7 

ctra de Madrid. sin Extensi6n BARCELONA 

23071 Jaén Francisco Cambó, 17 TORTOSA 

DENIA Tell · (953) 25 68 04 Extensión MARSELLA 08003 Barcelona Cervantes, 1 5 

Pza Jamli 1, sin Fax (953) 25 68 04 Miguel Cano. 1 Tell (93) 310 78 58/12 43500 Tortosa (Tarragona) 

03700 Denta (Alicante) 29600 Marbella (Mélaga) Fax (93) 319 65 63 Tell (977) 44 31 ~ 

Talf (96) 'i18 17 54 SEDE DE ÚBEDA Te~ (952) n 05 58 Fax (977) 44 64 13 

Fax (96) 578 94 14 Gtadas. 10 Extens aón BILBAO 

23400 úbeda (Jaén) Avda del EJércrto, 9 

Tell (953) 75 34 35 MELILLA 48014 Bilbao VERGARA (BERGARA) 
ELCHE (ELX) Fax (953) 75 34 44 Centro Cuttural •Feder1eo (Vazcaya) Plaza S Martln de Aguirre, sin 
CandalllC. sin Garcla Loica• Tell (94) 447 81 36 20570 Ve/gata (GuipiJzcoa) 
03202 Elche (Aicante) LA CORUÑA Lope da Vega 1 Tell (943)76 13 42143 
Tell (96) 542 23 71 (Almacén) Pza Ntra Sra , 2 29802 Malilla Extensión VALENCIA Fax (943) 76 27 21 

y 542 09 !54 Apanado 2057 Tell (952) 68 10 80 P111tor Pinazo. 5 
Fax (96) 542 23 72 15080 La Coruña y 68 34 47 46004 Valencia VITORIA (GASTEIZ) 

Tell (981)24 ngg Fax (952) 68 14 68 Tell (96) 351 93 42 Pedro de Asua 2 • Apdo de 

FERT Fax (981) 24 79 44 Cooeos, 459 

Travesera de Grac1&, 30-51 M~RIDA 
SEGOVIA 01080 Vrtona-GastetZ 

08021 Barcelona LANZAROTE Mo1eno de Vargas 1 O 
Plaza Conde Alpuente, 2 Tell (945) 24 42 00 

Bias Cabrera Felipe, sin 40001 Segovla Fax. (945) 24 49 93 
Tell (93) 201 45 61 

Apartado 342 
06800 M•rlda (Badajoz) Tell. (911) 43 52 61 

Fax (93)202 39 95 1 
35080 Arec1fe de LanzasOle ( 

Tell (924) 31 SO 11150 y435850 VIZCAYA (BIZKAIA) 

Las Palmas) 
Fax· (924) 30 25 56 Fax: (911) 44 21 09 Avda de Abaro. sin 

FUERTEVENTURA Tell (928) 81 27 32 48920 Portugalele (Vizcaya) 

Unlve1sldad Popular F8X' (928) 81 27 32 NAVARRA (NAFARROA) 
Tell. (94) 46t 66 62 y 483 55 35 

SEODEURGEL Fax (94) 46t 74 66 
Dr Flemlng, 1 

LAPAl.MA 
El Sedar sin (SEO O'URGELL) 

35600 Puerto del Resano Apartado de Correos. 409 
Plaza de España 1 Mayoi, 8. 11 ZAMORA 

(Las Palmas) 
38700 Santa Cruz de la Palma 

31080 Pamplona (Navarra) 25700 Seo de Urgel (lénda) San T0tcuato. 43 
Tell. (928) 85 20 87 

(Tenerife) 
Tell (948) 24 32 SO Tell. (973) 35 16 t9 49002 Zamora 

Fax (928) 85 20 87 
Tell .. (922) 4113 38 

Fax (948) 23 10 68 Fax (973) 35 19 38 Tell. (988) 52 83 99 

Fax (922) 42 oo 02 
Lib!erla (948) 24 36 08 Fax (988) 51 21 81 
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Relación y direcciones de la Fundación ECCA 

ALMERIA Avda de La Habana sin Dr Flemuig sin MAlAGA Francisco Ab!eu. 6 
Padre Luque 11-1• 18600 Motril (Granada) 35600 Puerto del Rosano Corregidor Pedro Zapata 16 38700 Sta C1uz (la Palma) 
Apartado de Correos, 483 Telf (958) 60 01 25 (Fuertwentu1a) 29006 Málaga Telf (922) 41"H4 
04001 Almerla Telf (928) 85 11 17 Telf.: (952) 35 41 38 
Tell (951) 23 87 12 JAEN 
BADAJOZ lmles 8ba¡o 

LUGO Tras91a 28 • 1 •dcha 
Avda Fernando Calzaddla 7 • 23008Jaén 

Gaiaballa de Amba sin MURCIA 38800 S Sebashán (La Gom91a) 
1•c Tell. (953) 22 21 01 

Apartado de Correos, 221 Manresa 1 • 4• B Esquina Gran Vfa Telf (922) 87 12 53 
06004 Bada¡oz 27291 Lugo 30004 Murcia 
Tell. (924) 23 11 47 LA CORUÑA Telf (982) 21 0602 Tell (968) 21 92 83 

BALEARES Rafael Albert1. 9 · 1• A Rua da fgrexa sin 
Casa Cultural del Mocarlal 

Avda Gabnel Palomar 1 15008 La Coruña 27880 Burela (Lugo) 
Vlllalonga 17 • 1 • Te11 (981) 29 36 58 T elf (982) 58 15 55 ORENSE 38900 Valverde (Hierro) 

07006 Palma de Mallo!ca 
Rúa d Ens1no. 24 • baixo Tell (922) 55 09 93 

Tell (971) 46 33 21 c p lbMez \4arln Ed1fict0 SelV!CtOS EducalNO$ 32002 Orense 
Tell. (988) 25 38 76 

Fax (971) 46 54 88 VIV18ndaS Protegidas Avda GaJic1a 43 
Apdo. de Correos, 56 SEVILLA 

PONTEVEDRA CÁCERES 15403 El Ferro!, La Coruña Tra¡ano, 35 dpdo 
Avenida Hernán Cortés. 2 Telf (981) 31 07 65 27400 Monlorte de Lemes (Lugo) Andrés Mellado, 2 · 1• 41002 Sevilla 
10004 Cáceres 

Tell (982) 40 36 01 36001 Pontwlldra Tell (95) 438 63 42 
Tell (927) 24 01 02 LAS PALMAS MADRID Tell (986) 84 57 37 

CÓRDOBA 
Avda Mesa y Lopez, 38 Ol1c1na de Coordinación General 
Apartado de Correos, 994 

AlfonsoXlll, 10· 1' 35080 Las Palmas de Gran 
Hnos /warez Quintero, 2 bajo Velázquez Moreno, 9 • 1 • VALLADOLID 

14001 Cóidoba Canaira 
28004 Madnd 

Telf (957) 47 59 94 Telf (928) 27 54 54 
Tell (91) 593 11 65 

GRANADA Fax (928) 20 73 95 / 27 54 66 
Fax (91) 593 12 86 

Avda Aménca sin, Chalet E, Centro ECCA 
Com ple¡o Osorio M01ales Antiguo Paiador de Tunsmo Hnos Álvarez Quintero. 
Apartado de COlreos 1031 35500 Atreclfe (LanzarOle) dcha 
18080 Granada Tell.: (928) 81 30 97 28004 Madnd 
Tell.: (958) 81 72 11 Tell (91) 593 09 90 

P ara finalizar las aportaciones sobre Educación a 
Distancia abordaremos el tema de la educación a través de 
sistemas de correspondencia 

Estamos hablando de una modalidad con gran implan· 
tación ya en la actualidad. El Ministerio de Educación calcula 
que BOO .DDO alumnos siguen estos cursos. Estamos abor· 
dando una modalidad educativa que tiene unas caracterlstí· 
cas muy diferentes de la presencial y donde los sistemas de 
planilicaclón de desarrollo y de evaluación siguen unas pau
tas propias. 

Los sistemas por correspondencia van dirigidos a un 
amplio sector de personas y aunque, seguramente respon· 
den a un perfil psicológico y social especifico, el alumnado 
potencial es todavía mayor. Estos sistemas tienen la ventaja 
de una gran flexibilidad y de la adecuación a las necesidades 
de los alumnos sin la obligación de destinar gran cantidad de 
recursos personales. También es verdad que la oferta es muy 
pautada y directiva ya que no se da una interacción profesor 
alumno más que a través de los materiales escritos o de la 
comunicación telefónica o esporádicamente con la consulta 
presencial. 

La olerla que presentamos incluye la posibilidad de 
realizar la formación básica (hasta ahora el Graduado Esco· 
lar y pronto el Graduado de Secundaria Obligatoria), el Ba· 
chillerato y el COU Esta oferta, aunque también la presen· 
tan algunas academias privadas es el Ministerio de Educa· 
ción quien tiene una amplia red de centros y un sistema or
ganizado más extenso. 

El mismo MEC está ampliando, desde el curso 92·93, 
la realización de cursos hacia la Formación Profesional y la 
enseñanza de Idiomas, que hasta ahora cubrían fundamen· 
talmente organismos privados. 

36201 Vigo Rio¡a 27 
Tell (986) 22 73 15 47100 To!desdlas 
Fax. (986) 22 00 21 Tell : (983) n 05 93 

2 ba¡o SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Lope de Vega. s Ru1z Hernández 3 
38005 Sanla Cruz de Tenen!a 47002 Valladolid 
Telf .. (922) 23 19 11 (983) 20 80 30 

la otra oferta de envergadura es la que cubren los 
centros privados que cubren gran cantrdad de estudios re· 
glados y no reglados, técnicos y artísticos, en cualquier mo· 
mento del año y con la intensidad que elija el alumno Los 
cursos de formación según la ANCED (Asociación Nacional 
de Centros de Educación a Distancia) los podemos agrupar 
por sectores· Administración y comercio, Aeronáutica, Agri· 
cultura y ganadería, Artes gráficas, Automoción, Banca, Be· 
liaza y estética, Construcción e industna de la madera, Con· 
tabllldad y cálculo, Cooperativismo, Corte y confección, Cul· 
tura física y deportes, Decoración y diseño, Delineación, Di· 
bujo y pintura, Electricidad, Electrónica radio y TV, Energía 
solar, Formación básica y cultura general, Formación empre· 
sarial, Formación de Profesores, Fuerzas Armadas y segurl· 
dad, Grafología, Hostelería/Turismo, Idiomas, Imagen y so
nido, Informática Jardinería, Mecánica, Música, Oposiciones 
Piel, Psicología, Publicidad, Química, Refrigeración y aire 
acondicionado, Relaciones públicas, Relojería, Sanitarios clí· 
nicos, Telecomunicaciones, Topografía y agrimensura, ven
tas/comercial. 

Cada uno de los centros reseñados, evidentemente, 
se especializa en alguno de los sectores mencionados o ofrece 
un número de cursos limitado. Solamente algunos pocos cen· 
tros tienen un repertorio amplio de sectores. 

La Educación a distancia resalta el carácter funcional 
que puede tener la oferta educativa y muestra que la ayuda 
pedagógica se puede ofertar por medios muy diversificados 
Es por lo tanto un recurso nada desdeñable y al alcance de 
muchas personas adultas. Su valor potencial aumenta cuan· 
to mayor es el nivel formativo de éstas pero tampoco debe 
descartarse en los niveles básicos sobre todo se combina 
con un sistema presencial de soporte. 

R l<l oyEducacidn<MAdullos / ?1 
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Relación y direcciones de las extensiones del Bachillerato a Distancia: INBAD 

ALBACETE CÁCERES LOGROÑO MADRID (IV) (Alcalá de MURCIA 
Alqurtecto Juloo Camlero, 56 Donoso COrtés, 11 Rodrlguez Paterna. 26 Henares) Avda de la Fama. sin 
02005 Albacele 10003 Cáceres 26001 Logroño C P •Pablo Picasso• Edificio Linea 
Telf (967) 23 75 18 y 23 75 70 Tell. (927) 24 54 12 TeU.: (941) 25 49 95 Avda de Castilla s/n 30003 Muicia 

ÁVILA CANTABRIA 
28804 Alcalá de Henares Tell (968) 24 64 95 

Avda Casim1ro Hemández, 7 C1sneros, 74 
(Madrid) 

05002 Avlla 39007 Santander (Cantabria) 
MADRID(I) Tell.: (91) 881 91 64 
Gral K1rpalrick, s/n SALAMANCA 

Tell.:(918) 21 28 22 y 21 29 03 Tell. (942) 23 94 63 (frente a la tglesia) MADRID M (leganés) Cordel de Merinas. 54 
BADAJOZ GIJóN 28027 Madnd Pedro de Mendoza, 2 37008 Salamanca 
Huelva, 3 (1 B ZUlt>arán) Edificio lntra Tell (91) 40 36 63 28912 Leganés (Madnd) Tell (923) 26 99 12 
06005 Badajoz 33394 Cabueñe Tell .. (91) 694 81 26 
Tell.. (924) 25 28 62 Gijón (Astunas) VALLADOLID 
BALEARES Tell (985) 36 45 65 MADRID(ll) MADRID (VI) (AJcorc6n) Recinto Escolar del Colegio 
Gregono Mar~. sin Conde de Torralba, sin 1 B. Los Castillos Avda Los •Jacinto Benavante• 
(Antigua Fac de Filosotla y HU ESCA 28046 Madnd CastiHos. sin lwda del Valle Esgueva sin 
Letras) Paseo Lucas Mallada. sin· 1• p Tell. (91) 314 43 50 28921 Alcorcón (Mand) 4 7011 Valladolid 
07007 Palma de Mallolca 22006 Huesca Tell.. (91) 619 57 13 Tell.· (983) 25 30 50 
Tell. (971) 41 40 50 Tell (974) 24 60 11 

BURGOS LEÓN MADRID (111) (Vallecas) MADRID(Vll) ZARAGOZA 

San Pablo, 25 EICld, 18 Antonio Folgueras, 29 Plaza Dos de Mayo, 2 Avda Isabel la Católica, 3 

09002 Burgos 24003 León 28018 Madrid 28004 Madnd 50009 Zaragoza 

Telf (947) 20 97 21 Tell (987} 22 12 54 Tell (91) 478 60 19 Tell. (91) 531 89 68 Tell (976) 56 14 86 

Relación y direcciones de las extensiones de Estudios Básicos a Distancia: CENEBAD 
CENEBAD BURGOS MADRID Ex1enslón de SAGASTA TERUEL 
ALBACETE Sanz Pastor, 20 Ex1ensi6n EXPERIMENTAL Sagasta, 27 • Planta baja Mlguel Servet 2 
ArquJtecto Julio Carnlero. 56 09003 Burgos c P •Camilo Jos6 Cela• 2SOO. Madnd 44002 T llU8I 
02005 Albacete Tell (947) 27 43 36 Melehor Fdez Almagro, 22 Tell (91) 446 74 65 y 446 75 04 Tell (974) 60 57 04 
Tell (967) 22 91 57 Fax (947) 27 78 04 28029 Madrid 

MURCIA TOLEDO 
ASTURIAS CÁCERES 

Tell: (91)73892 11 
Avda de la Fama, s/n ·Edificio Plaza de Santa Isabel, 5 

Edificio INTRA·CENEBAD G6mez Becerra, 6 
Ex1ensi6n ALCALÁ DE HENARES 

Linea 45002 Toledo 
33394 Cabuelles·Gij6n (Asturias) 10001 Cáceres 30006 Murcia Tell (925) 22 24 21 
Tell · (985) 33 42 74 Telf (927) 24 90 56 

C P. 'Pablo P1casso• Tell (968) 24 t9 04 Fax (925) 22 24 21 
Fax. {985) 13 07 83 Fax (927} 24 90 Ot Avda de CastUla sin Fax (968) 20 11 89 

28004 Alcalá de Henares (Madrid) VALLADOLID 
ÁVILA HU ESCA Tell (91) 889 42 39 PALENCIA Correos. 9 
Cas111uro Hemández, 7 Paseo Lucas Mallada, sin D' Urraca, 9 47001 Valladolid 
05002 Áv1la 22006 Huesca Ex1ensí6n de ALUCHE 

34005 Palencia Tell .. (983) 34 42 60 
Tell.: (918) 22 64 00 Telt (974) 24 43 15 C P' •Jamalca• • OCaña, 35 bis 

Tell (988) 74 49 69 

Fax: (918) 25 25 44 Fax (974) 22 98 88 28047 Madrid 
y900 4000 32 ZAMORA 

BADAJOZ Tell. (91)706 49 65 y 705 96 24 
Fax (988) 75 11 27 Mag.slral RométO, 2 21 

LEóN 49002 Zamora 
Avda de Santa Manna, 12 El Cid, 18 Ex1ensión de CIUDAD LINEAL 

SALAMANCA Tell. (988) 53 24 32 
06005 Badajoz 24003León Fernández Caro, 13 

Gran Capitán, 53-57 
Tell (924) 24 67 86 y 24 67 56 Tell. (987) 22 59 71 28027 Madrid 

37005 Salamanca 
Fax: (924) 24 67 56 Fax· (987) 24 67 80 Tell .. (91) 408 12 64 y 408 16 01 

Tell. (923) 25 74 25 
ZARAGOZA 

BALEARES Fax (91) 40812 64 
Fax (923) 25 74 25 

CompltJO Educat1VO •Miguel 
G!egono Maral\6n, sin 

LOGROÑO Ex1ensión LEGANES 
SORIA Catalán• 

(B' Son Mal18nl) Plaza de Tirso de Molina, 5 Avda Isabel la cat6fica 3 
07007 Palma de Malorca Rod!lguez Palerna 26 Pedro de Mendoza. 2 42004 Sona 50009 Zaragoza 
Tell.: (971) 41 58 50 2600t Logroño 28912 Leganés (Madnd) Tell (975) 22 86 13 Tell (976) 35 04 50 
Fax: (971) 24 95 08 

Telf,(941) 25 0912 Tell.· (91) 693 79 88 Fax (975) 22 95 94 Fax (976) 35 30 66 

Centros privados de Educación a Distancia 
ALMEAIA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 
Educaci6n Técnica a Distancia Frisan Centro Técnico Europeo Escuela Radlo Maymo Centro Español de Educación Sacie Ediciorles 

Almerla P 7 (Poi de Asegra} Camellas, 99 bajos Pelayo, 3 Flsica •ORTOS, SA• San Mateo, 20 

18210 AJmerla 08024 Barcelona 08001 Barcelona C6rcega, 371 bajos 08349 Cabrera de Mar 

Tell.: (958) 40 51 52 Tell (93) 210 44 11 Tell (93) 449 27 50 08037 Barcelona (Barcelona) 
Tell {93) 297 73 07 Tell (93)759 38 61 

BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

CEM EDAEM Academia ALM 1 RE.0.SA.. Orgatecnos 
Camellas, 99 bajos Gran Vla de les Corts Catalanes, 117 Muntaner, 338 Plana del Paralso, t2 Garcilaso, 100 

08024 Barcelona 08020 Barcelona 08021 Barcelona 08350 Alenys de Mar (Barcelona) 08201 Sabadell (Barcelona) 

Tell.: (93) 210 44 t t Tell · (93) 313 94 66 Tell (93) 209 t3 28 Tell (93) 210 4411 Tell .. (93) 725 3516 
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BARCELONA BARCELONA MADRID MADRID MADRID 
Sanson lnstrtut Ctro de Estudios Col Nac FUNDESCO-TAF Escuela Especialidades Madnd SPM 
Manso. '8 Agentes de Seguros Alcalá, 61 López de Hoyos, 168 Diego de León. 36 
08015 Baicelooa D1putaci6n. 180 • 7' A 28014 Madnd 28002 Madnd 28006Madnd 
Tell (93) 441 92 60 08011 Barcelona Tell (91) 435 12 14 Telf (91) 416 5037 Tell (91) 411 14 58 

BARCELONA Tell .. (93) 323 09 43 MADRID MADRID MADRID 

Home Enghsh BARCELONA GOYMAR ESCO Estudios Empresariales AFIGE 

Paseo Manual Girona 71 • 1• ECCIEurope Enseñanza Distancia Gran Vla 26 • s• Cuesta de sto. DomlllgO. 3 Maldonado. 46 enlo 

08034 Balcelona Ronda San Pedro, 52 • 6' 28013 Madnd 28013Madnd 28006Madnd 

Tell. (93) 204 68 11 08010 Balcelona Tell (91) s21 S1 72 Tell (91) 5414891 Tell. (91) 402 48 98 

BARCELONA 
Tell (93) 319 39 06 MADRID MADRID MÁLAGA 

ICE 
GUIPÚZCOA Learnmg Técnicas de Foi maci6n European Cenler 1or EducatlOll 

Traves8fa de les Corts, S CESDE San Raimundo. 26 Empresarial C Cial capncho Ctra Cádtz km 

08028 Barcelona 
Atto de Muaconcha (Ed1f1c10 CCC) 28039Madnd Velázquez, 3 • 1• 179.S 

Tell (93) 333 33 28 
20007 San SebasMn Tell (91) 459 24 75 28001 Madnd 29600 Maarbella (Málaga) 
Tell (943) 46 76 22 MADRID Tell (91) sn 67 8S MÁLAGA 

BARCELONA GUIPÚZCOA Escuela lnternaclOnal de Estudios MADRID lnstduto Pofrt~nrco 
CETIE Academia Eva Empresariales ESEM Sebastián Souvirón, 8. 41 
DlpU1aci6n 248 al. Paseo de la Fe, 23 Avda Manoteras, so-s2 Velázquez, 22 2900S Málaga 
08007 Balcetona 20007 San SebasMn 28050 Madnd 28001 Madrid Tell (9S2) 22 61 32 
Tell (93) 302 SS 8S !Tell (943) 46 76 00 Tell (91) 302 31 40 Tell (91) 431 78 42 NAVARRA 
BARCELONA LA RIOJA MADRID MADRID Cesvt-Urte 
Centro de Estudios Pral Escuela Española de salud R1bergon CODESA Zapat8fla, 27 ·11 
RogEK de Launa, 95 Integral Isabel la Católica, 3 • 3• lzda General Pardiñas, 1 o· 11 A 31001 Pamplona (Navarra) 
08009 Baicelona Daniel Trev1¡ano, 2 enltep 28911 Leganés • Madrid 28001 Madrid Tell (948) 22 38 20 
Tell. (93) 237 62 17 26001 Logroño (la RIOja) Telf. (91) 693 22 75 Tell (91} 4318S19 

SEVILLA 
BARCELONA !Tell (941)222313 MADRID MADRID lnstrtuto Popular Polrtécmco 
ROCOSA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
lnstttuto americano Adams D. Allonso el Sabio, 7 

Ronda Un1V111sidad, 31 4• 
Radio ECCA • Apdo 994 

Mendrvil, 6 Sagasta, 233 • 11 41004 Sev~la 
08007 Balcelooa 

35080 Las Palmas de Gran Canana 28038Madnd 28004Madnd Tell (95) 21 18 31 
Tell. (93)3171237 

Tell (928} 27 54 54 
Tell. (91) SS2 57 07 Tell. (91) 445 93 35 

BARCELONA MADRID SEVILLA 

IDEA S.L MADRID INTEX MADRID Cansolar 

Marco Aulelto. 8 DECETE Pw Santa 6 • 4• B Formallk Center Avda Reúbhca Argentina 1 • 1• 
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ESTRATEGIAS PARA UNA LECTURA REFLEXIVA. Agüera Espejo

ISabel 
Agüera 

ESTRATEGIAS 
para una 

~ctuRa 
~f~xivA 

-

Saavedra, Isabel. Narcea SA, Madrid, 
1992. 117 pp. 

Esta obra, realizada gracias al patroci
nio y la ayuda del Área de Cultura y Educa
ción del Ayuntamiento de Córdoba en el 
marco de sus Programas de Acción Educa
tiva, es un material didáctico que la autora 
pone a disposición de todos los interesados 
en enseñar a pensar, en una enseñanza re
flexiva que lleve a los discantes a encontrar 
respuestas dentro de ellos mismos 

Se ofrece todo un conjunto de estrate
gias para hacer más reflexiva la actividad de 
la lectura y, en concreto, contiene una gula 
didáctica donde se explica la experiencia, in
cluyendo numerosas fichas de trabaJO para 
profesor y alumno como sugerencias para 
el desarrollo ordenado de la misma 

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS EN 
EL CURRÍCULO ESCOLAR. Escuela 
Española SA, Madrid, 1992. 215 pp. 

Normalmente, cuando uno lee el título de 
un libro da por hecho que lo que va a encon
trar en sus páginas estará en la línea de los 
expresado en las letras tan mayúsculas, des
tacadas y llamativas de su portada No siem
pre es así. 

El libro que reseñamos brevísimamente no 
contiene programaciones concretas sobre el 
tercer tipo de contenidos que el OCB ha su
gerido para las distintas áreas de primaria y 
secundaria, sino que viene a ser un tratado 
sobre educación moral. Tanto la teoría de los 
capítulos 1 a 5 como la práctica de los apén
dices (p. 167 y siguientes) quieren proponer
se a los docentes para que les ayude al trata
miento transversal del tema y así lo incluyan 
en sus programaciones 

LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES EN EL CURRÍCULO DE LA RE
FORMA. PROBLEMAS Y PROPUESTAS. Escuela Española, Madrid, 
1992. 287 pp. 

""""'f'll""lit-l .,..,,. 
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Seis son los capítulos en que este libro 
se estructura. Todos ellos responden a la in
tención del autor de proporcionar al profeso
rado temas de reflexión para repensar. ana
lizar y resituar la acción didáctica en la prác
tica escolar diaria. 

En sus páginas se alude a la 
transversalidad de los contenidos actitudina
les, a la complejidad del llamado «currículo 
oculto», al análisis de las relaciones entre 
actitudes, valores y normas y a cómo desa
rrollar estos contenidos tan problemáticos 
que elevarán el nivel de educación moral en 
los centros. 

El último capítulo es el más extenso y 
en él se hacen propuestas metodológicas 
para la educación/enseñanza de valores y 
actitudes siempre dentro del Proyecto Edu
cativo y Curricular de Centro. 

• 

¿Quées de 
los Productos 
Verdes? 

• 1 
CUENTA CON TU PLANETA. Programas 
Educativos. 

Hemos recibido un material didáctico de gran 
interés para quienes están trabajando en la es
cuela los temas relacionados con la Naturaleza 
Un proyecto que trata de las relaciones del con
sumo con el medio ambiente y la salud y que 
nace de un convencimiento. proteger el medio 
ambiente es contribuir a su conservación y si 
hay conocimiento de la realidad y del entorno 
se podrá llevar a cabo una mayor protección del 
mismo. 

Con el objeto de despertar el sentido de la 
responsabilidad ecológica se ha diseñado el jue
go Desguay y se han elaborado los cinco libros 
que titulamos a continuación: 

o. Cuaderno de intenciones educativas 
1 ¿Qué es eso de los productos verdes? 
2. ¿Qué nos comemos? 
3. Una casa verde, una ciudad verde. 
4. ¿ . . y a qué dedicas tu tiempo libre? 
Para conocer mejor esta experiencia y si se 

tiene intención de aplicarla como programa edu
cativo adaptado a necesidades y caracte1 isti
cas de cada grupo de alumnos, sería bueno ma
nejar el primero de los libros y aceptar las pau
tas de las 4 unidades didácticas de los demás 
cuadernos 

El CAMPESINADO EN COLOMBIA HOY. 
DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS. 
VV.AA., ECOE Edic iones, Colombia, 
1991. 351 pp. 

Remitido por el director general de Acción 
Cultural Popular (ACPO) hemos recibido este li
bro que es el resultado de un seminario que se 
realizó en agosto e 1991 . 

Pertenece a la serie «Investigación y Desa
rrollo» que la Universidad Javeriana, a través de 
sus unidades de Estudios Rurales y de Maes
tría en Desarrollo Rural, está publicando para 
dífundir ideas entre profesores y estudiantes in
teresados que potenciarán el debate sobre los 
problemas del campesinado para los sectores 
rurales colombianos. 

Se recogen en este extenso libro numero
sas ponencias en dos partes bien díferenciadas 
y que se apuntan desde el mismo título: diagno
sis de la situación y alternativas o experiencias 
que se están realizando. 
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EL CLUB, LA PARROQUIA, LA OFICINA, TRES ESPACIOS 
DE ENCUENTRO ENTRE MUJERES. VV. AA. Documento de 
trabajo n2 8. Lima, 1993. 115 pp. 

La publicación que reseña· 
mos está editada conjuntamente 
por Escuela para el Desarrollo y 
DE MUS (Estudio par la defensa de 
los derechos de la mujer). 

Ser promotor/a en Latino· 
américa puede ser un concepto 
sinónimo al de ser animador so· 
clocultural o educador social de 
uso común en Europa. Tal aclara· 
ción nos servirá para entender lo 
que se afirma en la presentación 
'de este libro en el que se recogen 
tres trabajos o sistematizaciones 
de experiencias de promoción que 
«tienen en común el hecho de ser 
experiencias desarrolladas con 
mujeres y ofrecen un importante 
material para el debate y enrique· 
cimiento de proyectos similares» 

La experiencia promociona! con mujeres desplazadas, la experien· 
cia en el Club de Madres «El Cóndor» (provivienda) y la experiencia del 
servicio legal para muieres son tres casos que necesitaban de esta vla 
de difusión y quien se acerque a ellos observará su utilidad y podrá 
sentirse alentado en la tarea de la promoción·animación 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD. CONTROL ESTADf S
TICO DEL PROCESO (SPC). Vachette, Jean Luc. CEAC Bar
celona, 1992. 307 pp. 

Este libro (traducción del original francés) pertenece a la colección 
Gestión Empresaria! y es una aportación más a disposición de quienes 
desean comprender cómo se desenvuelve una organización y las per· 
sonas que la componen. El tema que aborda es de gran actualidad Y 
está desarrollado a partir de experiencias y vivencias de los equipos 
humanos de las empresas. 

En la actualidad son cada vez mayores las exigencias de los clientes 
y frente a ellas, las organizaciones deben preocuparse por el incremen· 
to y la "mejora continua de la calidad". Los autores de este texto creen 
que el SPC es el método clave de dicha política y eso aportan sus 
páginas: ejemplos prácticos e ilus
trativos obtenidos experimental· 
mente (ejemplo; factorías Ford 
France). 

Cinco exigencias hay que res
petar si se desea obtener total 
calidad en los procesos producli· 
vos: medida, conformidad, res· 
ponsabilidad, prevención y exce
lencia A ellas se responde con el 
conjunto de herramientas del SPC 
y asl se consigue la mejora conti· 
nua. Una mejora que según se lee 
en la página 23 es "un método co
rriente, conducido por el cliente, 
que permite que todos, desde el 
director hasta el obrero, contribu
yan a obtener los objetivos princi
pales de la actividad: calidad, cos
te, plazos cuyo resultado es una 
utilidad reforzada" (General 
Motors) . 
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Política educativa 
europea 

para el 2000 

Del 9 al 11 de mayo de 1994 se 
celebró en Bonn la conferencia sobre 
las funciones y objetivos de los dos 
programas de la UE para la educa
ción de adultos -SÓCRATES y 
LEONARDO que ha posibilitado el 
intercambio de opiniones sobre el 
concepto de la educación frente a los 
desafíos del año 2000. 

Asistieron a esta conferencia re
presentantes de 16 países europeos, 
del Instituto de la UNESCO para la 
Educación, del Consejo de Europa, 
de la U E del Parlamento Europeo y de 
la AEEA. 

Marie Paule Connan, de la Comi
sión Europea, declaró que existe una 
nueva forma de ver la educación de 
adutos como factor clave de la socie
dad. 

El aumento del desempleo es uno 
de los principales temas de reflexión 
en la Europa actual. La Unión Euro
pea tiene como objetivo la creación 
de 15 millones de nuevos puestos de 
trabajo para el año 2000 y se alude al 
rol de la educación de adultos en este 
objetivo y en el desarrollo de las cali
ficaciones profesionales. sociales, 
culturales y comunicativas. Los infor
mes de los distintos grupos que se 
formaron en la conferencia recogían 
el sentir de varios participantes acer
ca de la necesidad de incluir todos 
estos elementos en la educación de 
adultos. 

Uno de los términos clave utiliza
dos durante la conferencia fue el de 
formación durable. Los desafíos del 
presente y probablemente del futuro 
son la creación de empleos, el desa
rrollo de la pequeña industria, el au
mento de la competencia internacio
nal en el comercio y un mejor conoci
miento y uso de las habilidades.Todo 
ello exige nuevas calificaciones, crea
tividad, capacidades en comunica
ción que a su vez requiere métodos 
pedagógicos nuevos y flexibles. 

Los grupos de trabajo analizaron 
la descripción de las calificaciones 

Noticias 

clave, mencionadas a menudo en los 
programas de la UE, entendidas como 
calificaciones que se refieren no sólo 
a la vida profesional, sino también a la 
vida en general. En cuanto a los obje
tivos de los proyectos: aprender las 
costumbres extranjeras, conocer las 
culturas, los pueblos, la vida cotidia
na, estudiar la «identidad europea», 
etc .• hubo unanimidad en la opinión 
de que son importantes. La educa
ción de adultos podrá llegar a ser el 
promotor del desarrollo de estas cali 
ficaciones. 
(TomadodeNewsletter, n11 15 - 1994) 

Declaración nórdica 
sobre educación de 

adultos 

Las organizaciones nacionales de 
educación de adultos de Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia han crea
do una «task force >\ para destacar las 
políticas nórdicas en educación de 
adultos. En la declaración para la 
implementación de los programas 
SÓCRATES y LEONARDO, las aso
ciaciones destacan los siguientes as
pectos: 
- La formación general y la forma
ción profesional deben ser promovi
das e implantadas en proporción ade
cuada, según las necesidades de los 
respectivos sectores educativos. 
- La educación de adultos debe con
tribuir al crecimiento de las deman
das de participación democrática de 
la sociedad, ofrecer servicios de for
mación complementaria -sobre todo 
a los adultos desempleados- y desa
rrollar la tolerancia y la comprensión 
hacia los grupos nacionales, étnicos, 
lingüísticos, etc. Para poder promo
ver estos desarrollos, los programas 
SÓCRATES y LEONARDO deberían 
ser implantados gradualmente en to
dos los países europeos. 
- Los programas están destinados, 
fundamentalmente, a jóvenes de 20 a 
25 años, pero se contempla la nece
sidad de extenderlos a los adultos de 

cualquier edad. 
- La cooperación en el área euro
pea de la educación se ha limitado, 
prácticamente, a las universidades y 
a los centros de formación profesio
nal. En el futuro, los programas de la 
Unión Europea deberán ser accesi
bles a cualquier institución educativa, 
asl como a las organizaciones educa
tivas populares. 
- Los métodos y objetivos de la edu
cación liberal de adultos en los paises 
nórdicos pueden ser un referente para 
el resto de la comunidad educativa 
europea. 

El INCE inicia sus 
trabajos 

El Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación (INCE) , un organismo con
templado en la LOGSE, inició su an
dadura el pasado mes de mayo en 
Madrid (España). 

El INCE tíene encomendados dos 
grandes objetivos: la evaluación ge
neral del sistema educativo y la infor
mación a la sociedad sobre la organi
zación, funcionamiento y resultados 
del mismo. 

Para cubrir el primero de sus obje
tivos, el INCE centrará sus trabajos 
en la evaluación de la Reforma y en el 
grado de adquisición de las enseñan
zas mínimas para los diversos nive
les, etapas y ciclos educativos. Tam
bién se encargará de analizar las 
numerosas innovaciones introducidas 
en el aula en los últimos años y de 
elaborar un sistema estatal de 
indicadores que permita calibrar la 
eficacia de la educación. 

El nuevo instituto cuenta con un 
consejo rector que preside el Secre
tario de Estado de Educación y del 
que forman parte los directores gene
rales de Coordinación y Alta Inspec
ción, Renovación Pedagógica y For
mación Profesional Reglada y Pro
moción Educativa, así como repre
sentantes de las siete comunidades 
autónomas con competencias en 
enseñanza (Cataluña, Navarra, Ca
narias, Pals Vasco, Andalucía, Gali
cia y Comunidad Valenciana) . 
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Foro de ONGs 95 
En Copenhague (Dinamarca). 

cincuenta años después de su fundación. 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

celebrará la 

Conferencia Mundial sobre 
Educación Multimedia e 

Hipermedia 
"Primera Cumbre sobre el desarrollo social" 

que tendrá lugar 
entre los días 6 y 12 de marzo de 1995. 

Las organizaciones interesadas en participar 
pueden inscribirse en· 

NGO - Forum' 95 
Njalsgade 13C 

CK - 2300 Copenhague S 
Tfno.: 4532961995 
Fax· 4532968919 

XVII Conferencia Mundial 
de 

Educación a Distancia 
Se celebrará en el 

Centro Internacional de Congresos 
en Birminghan. Reino Unido, 

entre los días 26 y 30 de junio de 1995, 
con el tema 

"Voces en el mundo: 
calidad en la Educación Abierta a Distancia" 

Información en: 
ICDE Conferencia Office, The Open University 

West Midlands Region , 
66-68 High Street 

Harbnul, Birminghan 
817 9NB UK 

Se celebrará en Graz. Austria, 
entre el 18 y 21 de junio de 1995. 

Dirigirse a: 
ED-MEDIA 95/AACe 

P.O. Box 2966, Charlottesville 
VA 22902 USA 

111 Jornadas Estatales 

de Educación de 

Personas Adultas 
Organiza la FAEA y 

se celebrarán en Zaragoza (España) 
entre los días 3 y 6 de julio. 

Los temas que se abordarán serán: 
Panorama de la EPA a partir de la LOGSE y las 

leyes autonómicas; 
El nuevo modelo de EPA, 

la crisis de la EPA, 
buscando salida a la EPA. 

Más información en: 
Federación de Asociaciones de Educación de 

Adultos . FAEA 
el Genoveva Torres. 9 - 2º dcha. 

Zaragoza, España 
Tfno : (976) 25 53 38 
Fax (976) 25 51 58 

Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías 
Jornadas que tendrán lugar en Moscú, Rusia. 

del 5 al 8 de julio de 1995 
Para más información dirigirse a. 

ROSNlld S (12-4) 
22 Shepkina, 129090 

Moscú. Rusia 
Fax: +70959545127 
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LA DISCRIMINACI 
Con el fin de trablllt8I' a la lllli)lr y ellmka la 
~, .... ,... ... ....,.bteu8dlid.,.... 
El Calro propone In medldaa siguientes: 

* Crear mecanismos para la participación igual y la represen
tación equitativa de la mujer en todos los niveles del proceso 
político y de la vida pública en cada comunidad y sociedad 
y facultando a la mujer para que articule sus inquietudes y 
necesidades. * Promover la realización plena de la mujer mediante la 
educación, el desarrollo de sus aptitudes y el empleo, y 
atribuyendo la mayor importancia a la eliminación de la 
pobreza, el analfabetismo y la mala salud entre las mujeres. * Eliminar todas las prácticas que discriminan contra la mujer 
y ayudándola a establecer y realizar sus derechos (incluidos 
los relativos a la salud sexual y de la reproducción). * Adoptar las medidas apropiadas para aumentar la capaci
dad de la mujer para obtener ingresos fuera de las ocupacio
nes tradicionales, lograr la autosuficiencia económica y 
asegurar el acceso igual de la mujer al mercado de trabajo 
y a los sistemas de seguridad social. * Eliminar la violencia contra la mujer. * Eliminar las prácticas discriminatorias de los empleadores 
contra la mujer, tales como las que exigen prueba del uso de 
anticonceptivos o la declaración de embarazo. * Hacer posible, mediante la aprobación de leyes y reglamen
tos y la adopción de otras medidas apropiadas, que la 
mujer combine las funciones de dar a luz, amamantar \(\\ t \.\l \ 1 

y criar a sus hijos con la participación en la fuerza de ~\~\.\a\\~p 
trabajo. ~~'\~~1l.-l' .......__ &t ~~ ~~til} 
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