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Editorial 3 

NUEVAS LEYES PARA 
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

• La Educación de las Personas Adultas está adquiriendo 

en España el rango que le corresponde y los diferentes 

gobiernos autónomos, al fin, están mostrando sensibilidad 

por una de las parcelas que, hasta hace pocas fechas, se 

fundamentaba en el loable quehacer de los docentes. 

Incluimos en este número el texto de la Ley de la 

Comunidad Autónoma Valenciana, de Formación de las 

Personas Adultas. Esta Ley viene a sumarse a las ya 

publicadas por los gobiernos de Cataluña, Andalucía y 

Galicia. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 

acaba de publicar las "Bases para una Ley de Formación 

de Adultos". No entramos en el análisis del documento pero 

mostramos nuestra satisfacción ante la afirmación del Sr. 

Consejero de Educación: "El documento que presentamos 

para promover el debate social está abierto a las propuestas, 

ampliaciones y correcciones que se estimen necesarias a 

lo largo del debate". 

Desde aquí invitamos a todos a la participación. Nosotros 

ya lo estamos haciendo y pondremos todo nuestro empeño 

para que la experiencia de treinta años, si se estimara 

conveniente, incida en la futura ley de Formación de las 

Personas Adultas de la Comunidad de Canarias. 
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PREBIR sigue 
creciendo en 

ParagufU' 

En este primer semes
tre del año 1995, el Pro
grama Rural de Educa
ción Bilingüe lntercultural 
de Adultos por Rad io 
(PREBIR) está emitiendo 
los ciclos 2° y 4° en las 
zonas de Concepción y 
San Pedro, mientras que 
en Misiones se emite el 
2º ciclo . 

Actualmente el Progra
ma abarca unos 2.100 
alumnos distribuidos en 
los cinco centros de los 
departamentos menciona
dos. 

Va en aumento el nú
mero de voluntarios Pyty
vohára (Maestros Guias) , 
quienes con interés bus
can superar el analfabe
tismo en sus comunida
des. a fin de vivir la ver
dadera liberación ejer
ciendo sus deberes y de
rechos fundamentales 
como personas. 

Los trabajos realizados 
por el PREBIR en los pri
meros meses del año 95, 
se centran exclusivamen
te en dos actividades: ela
boración de materiales 
didácticos y la capacita
ción docente. 

Los materiales didác
ticos constan de tres li
bros de textos con sus 
respectivas guías; cuatro 
cuadernos de trabajo (Co
municación, Matemáti
cas, Medio Natural y Sa
lud, Vida Social y Traba
jo) , y guía didáctica para 
docentes (tercer grado). 

Estos materiales escri
tos en guaraní, son para 
el primero, segundo y ter- . 
cer grado y serán utiliza
dos en todas las escuelas 
del país donde el MEC 
implementa el guarani 
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como primera lengua para 
la alfabetización de los 
niños. 

La otra actividad que 
hemos realizado es la ca
pacitación de SO maestros 
de las escuelas de Fe y 
Alegría para llevar ade
lante la educación bilin
güe. Estas jornadas se lle
varon a cabo en Eusebio 
Aya la desde el 8 al 15 de 
febrero de 1995. 

Este año se han incor
porado a Fe y Alegría tres 
escuelas más: dos de la 
zona Gral Resquín , "8 de 
diciembre" y "25 de di
ciembre" , Opto. de San 
Pedro, otra, de San Joa
quín, Opto. de Caaguazú, 
y además se han presen
tado estas tres solicitu
des: 
- "Proyecto Aulas 95/ 
96" Prevé la captación de 
fondos para la construc
ción de 12 aulas en pro
secución del apoyo brin
dado a las comunidades 
más carenciadas. 
- "Dotación y uso múlti
ple de energía en comu
nidades campesinas" . 
Programa que busca ini
ciar el uso de la energía 
solar en las comunidades 
más aisladas, aplicándo
la al funcionamiento de un 
sistema de radío para in
tercomunicación, bombas 
de agua y luz eléctrica en 
las escuelas 

En este periodo se ini
ció además la ejecución 
de un proyecto de capaci
tación que contempla la 
habilitación de cuatro ta
lleres· carpintería, albañi
lería, plomería y dactilo
grafía. 

Otro hecho muy positi
vo fue la aprobación de 
los fondos para la cons
trucción de una escuela 
en el asentamiento San 
Vicente de Paúl de 
Capiatá . 

Mal/orca: 
homenaje a la 

seguridad 
Como en tantas otras 

localidades españolas, el 
Centro ECCA de Palma 
de Mallorca ha desarro
llado repetidas veces el 
curso de Prevención de 
drogas. Pero además en 
los últimos meses del cur
so 94-95 ha impartido otro 
nuevo, concebido allí mis
mo, sobre Prevención de 
incendios. del que infor
maremos oportunamente 

Esta labor constante 
ha sido tenida en cuenta 
por la Cadena de Televi
sión Insular de Mallorca 
(Canal 4) que viene emi
tiendo un programa sobre 
"Prevención y Seguridad" 
desde hace un año. Al 
cumplirse el primer ani
versario, el director del 
programa , José Luis 
Vega, y su equipo de ase
sores (entre los que se 
cuenta nuestra compañe
ra Margarita Moll, direc
tora de ECCA en Balea
res) han celebrado un 
"Homenaie a la Seguri
dad". 

Conscientes de que, 
como reza su lema, "la 
prevención y la seguridad 
es tarea de todos'', han 
convocado a muchas per
sonas, empresas, entida
des y organismos que 
colaboran en esta labor 
común. Y en el marco fes
tivo de una conocida dis
coteca de Palma han en
tregado las distinciones 
correspondientes a los 
diecisiete representantes 
de instituciones premia
das, desde organismos 
oficiales hasta empresas 
privadas y ONGs. Nues
tra compañera hizo entre
ga de su distinción al Dr 

D. Amador Calafat , que 
representaba a la Funda
ción de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD). con 
cuyo empeño colabora
mos desde hace años en 
varias autonomías 

Los organizadores tie
nen previstas sucesivas 
ediciones anuales de este 
homenaJe. 

Premio para una 
alumna de ECCA 

En Jaén se ha celebra
do el IV Concurso de 
Cuentos para Centros 
Educativos, convocado 
conjuntamente por la De
legación Provincial de 
Educación y Ciencia y la 
Delegación Provincial de 
Cultura de Jaén, con mo
tivo de la XIX Feria Pro
vincial del Libro en su 
edición de 1995. 

En la categoría de 
alumnos/as de Educación 
de Adultos, Escuela Ta
ller y Casas de oficios , 
nuestra alumna de Gra
duado Escolar del Centro 
ECCA en la localidad de 
lznatoraf (Jaén). Isabel 
Martínez Gutiérrez, ha 
obtenido el premio por su 
trabajo "La pastora y la 
paloma". 

La entrega de premios 
se realizó el día 9 de ju
nio en el Museo Provin
cial de Jaén en el trans
curso de una velada lite
raria organizada para tal 
motivo. 

Esta convocatoria ha 
contado con ocho cuen
tos premiados en diferen
tes categorías, los cuales 
se editarán en un volu
men que será presentado 
por sus autores/as, en el 
acto que a tal fin se pro
gramará para la Feria del 
Libro de 1996. 



la formación para 
el etnpleo en 

ECCA 
Organizados por Radio 

ECCA, acaban de iniciar
se en Canarias 27 nue
vos cursos de formación 
ocupacional encuadrados 
en el Plan Integral de 
Empleo y Formación 
(PI EF) de este archipiéla
go Formador de forma
d ores, Especialización 
docente, Experto en 
fotocompos1ción, Vende
dor de servicios, Comer
cio exterior, Alemán tu
rístico ... 

ECCA pone en marcha 
esta experiencia a solici
tud de la Consejería de 
Trabajo y Función públi
ca del Gobierno de Cana
rias como medio para 
pallar la descomunal tasa 
de desempleo isleña . 
Otros tantos cursos de las 
mismas características, 
pero dirigidos a formar 
otros profesionales (Artes 
gráficas. Técnicos en ges
tión de pequeñas empre
sas, Animadores escola
res. Técnicos de radio, 
etc.) fueron impartidos 
con éxito durante el curso 
94-95 

El titular de la citada 
Consejería, Excmo. Sr. D. 
José Rodríguez Batllori , 
durante una visita que 
realizó a las instalaciones 
de Radio ECCA el pasa
do mes de mayo, semos
tró muy entusiasmado y 
satisfecho por el trabajo 
que se viene desarrollan
do en esta institución, 
planteando incluso la con
veniencia de que Radio 
ECCA, por su experien
cia, pueda tener en un 
futuro inmediato una pre
sencia más directa en los 
planes de formación del 
Instituto Canario de Em
pleo. 
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En la reunión con el 

profesorado el Sr. Batllori 
adquirió el compromiso de 
firmar en breve un nuevo 
convenio que posibilite la 
continuidad de este plan 
de formación para los 
desempleados 

Homenaje del 
Ayuntamiento de 

A rucas 
a Radio ECCA 

El Ayuntamiento de 
Arucas, en la isla de Gran 
Canaria , ofreció el pasa
do mes de mayo un ho
menaje a Radio ECCA 
con motivo de su XXX 
Aniversario . Este acto se 
enmarcó, a su vez, den
tro de los eventos con
memorativos del 1 Cente
nario de la Ciudad. 

Las actividades se ini
ciaron por la mañana con 
un recorrido por el casco 
histórico de la ciudad. Los 
participantes visitaron el 
templo parroquial de San 
Juan Bautista , joya arqui
tectónica del municipio y 
máximo exponente del 
trabajo artesanal de los 
labrantes aruquenses 

Los jardines municipa
les acogieron la entrega 
de treinta dragos al direc
tor de Radio ECCA, Ra
fael Arrocha, por parte del 
alcalde de Arucas, Froilán 
Rodríguez. Estos ejem
plares de flora autóctona 
formarán parte del futuro 
dragona! de ECCA en Aru
cas. Por la noche tuvo lu
gar el acto institucional, 
con la presencia de anti
guos alumnos y profeso
res, donde se homenajeó 
a O Fernando Marrero, 
fundador, junto al padre 
Villén , de la Emisora Cul
tural Canaria . 

Jubilación en ECCA-Canarias 
En el Centro ECCA de Gran Canaria, coincidiendo 

con el final de curso, se realizó un emotivo acto para 
despedir. con motivo de su jubilación, al entrañable 
Teodoro Sánchez Salto. 

Teodoro , desde el año 68 ha pertenecido a la 
plantilla del Centro y, desde entonces, desempeñó 
importantes cometidos: subdirector, jefe de estudios, 
coordinador ... Su sólida preparación cultural, su ta
lante dialogante, su saber hacer y saber estar han 
sido definitivos para la consolidación del sistema 
ECCA y para la extensión del mismo. 

En su última etapa profesional ha estado dedicado 
a los cursos de Bachillerato Su relación con el INBAD, 
primero, y con los IBAD más tarde, ha colaborado en 
la implantación regional y la preparación del compli
cado entramado para responder a las necesidades de 
la población adulta. 

Teodoro fijará su residencia en su Córdoba natal y 
en Canarias deja el fruto de su trabajo: miles de 
alumnos agradecidos. También deja a muchísimos 
amigos que le respetan y agradecen su desvelo y su 
ejemplo. Sabemos que vamos a poder seguir contan
do con su aportación y, sin duda, nos será de gran 
utilidad. 

Tenemos que felicitar al querido compañero por
que se ha ganado a pulso la jubilación. Ha llegado, 
Teodoro, el momento, por fin, de dedicarte a tu fami
lia, a tus libros, a tus versos ... a hacer lo que tantas 
veces un día y otro has tenido que ir dejando para 
mañana por haberte dedicado en cuerpo y alma a tu 
querida Radio ECCA. ¡Enhorabuena! 

Radio ECCA en la 
Feria de Salud de 

Te/de y de Las 
Palmas de Gran 

Canaria 

Radio ECCA estuvo 
presente, el pasado mes 
de abril , en la Primera 
Feria de Salud de Cana
rias, así como en el even
to similar que se desarro
lló en Telde (Gran Cana
ria) por las mismas fe
chas. 

Estas ferias contem
plaron la realización de 
diversas actividades di
vulgativas con el objeto 
de sensibi lizar a los asis
tentes en temas relacio-

nadas con la educación 
para la salud. 

En ambos casos , la 
Emisora Cultural Canaria 
expuso las experiencias 
que desarrolla en el ám
bito de la educación y la 
salud Para ello se contó 
con un stand con diverso 
materia l de apoyo que sir
vió de base documental e 
informatíva. Paneles, tex
tos, murales, audiovisua
les, entre otros recursos , 
acercaron a los visitantes 
a la labor que Radio 
ECCA viene realizando en 
cursos como Salud, Ciu
dades Sanas, Prevención 
de drogas, Manipuladores 
de alimentos, Educación 
ambienta l , Educación 
para el consumo, etc. 

R•dio y Edu.;•c•6n de Adul/<>012~ 
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Federación Española de 
Universidades Populares 

as Universidades Populares 
son un proyecto de desarrollo 
cultural en el municipio dirigi
do a promover la participa
ción social y la educación con
tinua para mejorar la calidad 
de- vida. 

- Las Universidades Populares ac
túan en el ámbito del municipio, favo
reciendo la acción concertada y la co
laboración de los distintos servicios 
que actúan en el territorio. 
- Facilitan el acceso a la educación y 
a la cultura de los jóvenes y personas 
adultas. 
- Dinamizan la vida cultural de la co
munidad impulsando el asociacionis
mo, promoviendo la participación so
cial, cultural, política y económica. 
- Contribuyen a la actualización pro
fesional y la formación para el em
pleo. 
- Promueven actividades para el 
tiempo libre y oportunidades de rela
ción con otras personas, fomentando 
la convivencia y la tolerancia. 
- Posibilitan la educación continua, 
facilitando el acceso a los distintos 
niveles del sistema educativo y satis
facen las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población. 
- Realizan progamas específicos con 
los grupos más desfavorecigos, facili
tando su integración social. 
- Propician el desarrollo cultural como 
patrimonio de bienes y sistema de va
lores éticos y de solidaridad. 

Las UU.PP. deben pertenecer a la 
FEUP -a la Asociación Regional si la 
hubiera- y asumir las Bases Concep
tuales de las UU.PP. definidas por el 
último Congreso Estatal de la FEUP. 

Dirigen su acción a todos los ciuda
danos adultos sin ningún tipo de dis
tinción. Se presta especial atención a 
los sectores con menos medios y con 

más barreras para acceder a la cultura, 
con el fin de facilitar la participación en 
el desarrollo colectivo de la comunidad. 
Más de 85.000 personas participan al 
año en los 4.000 cursos, talleres y pro
gramas que funcionan en las UU.PP. 

Su acción trata de globalízar e inte
grar las dinámicas y recursos existen
tes dentro del municipio, poniéndolas al 
servicio de la calidad de vida de las 
personas y de las transformaciones 
sociales necesarias para mejorarla. 
Desarrollan una amplia gama de activi
dades educativas, formativas y cultura
les. Los métodos de actuación son di
versos y se adaptan y combinan en el 
trabajo cotidiano, si bien los criterios 
teóricos en que se fundamentan estos 
procesos hacen que esta metodología 
se plantee como activa, participativa, 
grupal, socializadora, flexible, específi
ca y lúdica. 

Todas las acciones y programas son 
sometidos a evaluación, entendida ésta 
como un proceso con distintos momen
tos y fases e implicación de usuarios, 
técnicos y comunidad. El objetivo final 
es facilitar el proceso de toma de deci
siones para mejorar los proyectos y 
actividades en cuanto a idoneidad, efi
cacia y eficiencia. 

Las UU.PP. son gestionadas direc
tamente por el municipio, a través de un 
Patronato, o dependientes de una 
Concejalía. Requieren una mínima in
fraestructura de locales y mobiliario para 
la realización de sus actividades y ac
túan aprovechando otros recursos ya 
existentes (escuelas, casa de cultura, 
locales de asociaciones, etc.). 

Cuentan con un presupuesto aporta
do por el ayuntamiento para el manteni
miento de la estructura y pueden cons
tituirse como asociaciones civiles con 
fines no lucrativos. 

¿Dónde están 
las UU.PP.? 

ALBACETE ............ 26 
CIUDAD REAL ...... 22 
BADAJOZ .............. 16 

MURCIA ................ 12 

MADRID ................ 10 
HUELVA ................... 9 

MÁLAGA ................. 4 
CÁCERES ............... 3 

LAS PALMAS .......... 4 
TENERIFE .............. 4 

SEVILLA .................. 3 
CASTELLÓN ........... 2 

CUENCA ................. 2 
JAÉN ....................... 2 

PONTEVEDRA ....... 2 

ZARAGOZA ............ 2 
ALICANTE ............... 1 

PALENCIA ............... 1 

TERUEL .................. 1 
VALENCIA ............... 1 

LA RIOJA ................ 1 
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EDUCACION BASICA 
EN RADIO ECCA 

l. La Reforma en ECCA. 

a manera de vivir en ECCA ese 

particular fenómeno que se deno

mina «Refonna» se traduce, lógi

camente, en cambios en los currí

culos: a finales del año 84 se co-

mienza a experimentar con materiales de 

estructrura modular en Pregraduado; las 

publicaciones del MEC: Libro Blanco para 

la Educación de las personas adultas 

(1986), Libro Blanco para la Refonna de la 

Educación y el Diseño Curricular Base para 

la Educación Secundaria Obligatoria son 

elementos de referencia para continuar ex

perimentando nuevos materiales y modos 

de evaluación en los cursos 85, 86, 87, 88 

y 89. En el curso 89-90 se implanta un nue

vo método de enseñanza para la alfabeti

zación, en el 90-91 se imparte un nuevo 

curso para la obtención del titulo de Gra

duado Escolar de estructura modular, que 

consta de una opción básica -módulos de 

carácter instrumental que suprimen el tron

co común exigido por las Orientaciones Pe

dagógicas de 1974- y una oferta opcional 

compuesta por una serie de módulos y de 

trabajos que apuntan a objetivos de for

mación personal, social, laboral y comuni

taria . Con este Graduado Escolar se pre

tendió experimentar una oferta abierta y 
flexible, que rompiera barreras entre edu

cación formal y no formal, y con nuevas 

fonnas de evaluación. La aprobación de la 

El presente informe fue 
elaborado para su publicación 
en la revista RED. 

LOGSE en 1990, la publicación del borra

dor del Diseño Curricular para la fonna

ción básica de la Educación de Adultos de 

Canarias (DCBEA) en 1992, la finna de 

los «Acuerdos sobre los elementos comu

nes a todo el Estado para la elaboración 

de un diseño curricular especifico de la for

mación básica de las personas adultas» 

(1993), la aparición del segundo borrador 

del DCBEA en 1994 ... son referentes de 

suma importancia para los trabajos de Re

forma en ECCA. Especial relieve tiene el 

proceso de experimentación curricular ini

ciado por la Consejería de Canarias en 

1992 y al que ECCA se adscribe desde el 

primer momento con tres líneas de traba

jo: estudio de la nueva normativa legal. 

realización de investigaciones y estudios 

y elaboración de nuevos materiales curri

culares. 

En octubre de 1995 se experimenta 

con nuevos materiales modulares para la 

obtención del título de Graduado en Se

cundaria y con un nuevo curso globalizado 

para neolectores. En 1996, se espera con

tinuar experimentando con materiales para 

la obtención del GESO y con un nuevo 

sistema de evaluación propuesto por la 

Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias, además de continuar experi

mentando con cursos de los primeros ni

veles de Educación Básica. 

RM/10 y Educ•C•Óll d• Adu/fr>:I l 2P 
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11. Proyecto curricular para la Formación Básica en ECCA. 

D 
enominamos Formación Básica 

para las personas adultas al perio

do que abarca desde la Alfabetiza

ción hasta la obtención del titulo de 

Graduado en Educación Secunda-

ria. El proyecto curricular para las personas 

adultas que decidan completar o iniciar su 

formación básica en el centro ECCA se ha 

elaborado partiendo de cuatro fuentes: pro

yecto educativo ECCA, datos estadísticos y 

socioeconómicos de la población adulta de 

Canarias (análisis del contexto); documen

tos legales del MEC y, fundamentalmente, 

del DCBEA de Canarias, primero y segun

do borrador y experiencia pedagógica del 

centro ECCA. 

Para conseguir el título de Graduado 

en Educación Secundaria en el centro 

ECCA la persona adulta interesada debe

ría aproximarse al siguiente perfil y ser ca

paz de aplicar los contenidos de las áreas 

de Comunicación, Conocimientos, Técni

cas y Habilidades en: 

- Tomar decisiones responsablemente. 

- Adaptarse y enfrentarse a nuevas si-

tuaciones. 

CUADRO 1. RELACIÓN ENTRE ÁREAS Y ÁMBITOS 
AMBITOS DE FORMACIÓN 

ÁREAS CURRICULARES FORMACIÓN FORM. ORIENTADA FORMACIÓN 
(Bloques de contenido) INSTRUMENTAL AL TRABAJO SOCIO-CULTURAL 

Comunicación verbal * z 
-o Comunicación numérica * <:> 
< Comunicación plástica, o 

* z musical y visual 
:::> 
:E Idioma moderno 1 * o 
o Idioma moderno 11 

* o Conoc. del medio físico 

* 1-
z Conoc. del medio biológico * w 
:E Conoc. del medio geográfico * <:> Conoc. del medio social 

* o z l IJOflOC. ae1 mea1a 

8 ideológico y cultural * 
Técnicas * 

(/) 
Máquinas y aparatos 

* < Matenales e instrumentos o técnicos * z 
o Tenok>gia, traba¡o 

•W y sociedad * 1-

Diseño y construcción 

* de objetos y sistemas 

Habilidades sociales 

* en w Habilidades cog111bvas * o 
< Habilidades motrices o y para la salud * * ::::¡ 
iii Habilidades educativas 

* * < 
J: 

Habilidades consumeristas 

* * 
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- Expresar ideas y sent1m1entos de mane

ra precisa y rigurosa. verbalmente y por 

escrito y utilizando otros códigos no ver

bales 

- Utilizar los medios de comunicación de 

forma crítica. 

- Mostrarse receptivo ante opciones aje

nas, sin prejuicios raciales ni sexistas, 

sin dogmatismos o sectarismos de nin

gún tipo. 

- Adoptar posturas de compromiso ante 

valores como la conservación del me

dio ambiente. de la paz. la solidaridad, 

de la igualdad de las personas, de la par

ticipación social, laboral y ciudadana ... 

- Trabajar en la construcción personal, 

basada en un desarrollo integral que pro

picie el logro de un aceptable nivel de 

autoestima. 

El currículo de la Formación Básica 

para personas adultas está integrado por 

tres ámbitos de formación: instrumental 

sociocultural y orientado al trabajo y está 

estructurado por cuatro áreas curriculares: 

Comunicación, Conocimiento, Técnicas y 
Habilidades. La relación que se establece 

entre ámbitos y áreas y el proyecto curricu-

9 
lar ECCA viene reflejado en el cuadro nº 1. 

El proyecto de oferta educativa para la 

Educación Básica en ECCA queda estable

cido en tres ciclos: Alfabetización, Cultura Po

pular y Graduado en Secundaria, combinan

do metodología globalizada en cursos com

pletos (Cultura Popular 3, 4 y 5) con la es

tructura modular adoptada a partir del Curso 

Básico (cuadro nº 2) 

La selección de objetivos y contenidos, 

hecha entre los ofertados en el DCBEA, ha 

configurado una oferta globalizada, que ex

plicamos en los apartados «Alfabetización 

funcional como marco» y «La postalfabeti

zación o Cultura Popular», y una oferta mo

dular que detallamos en el cuadro nº 3. Ac

tualmente en ECCA coexisten materiales pre

LOGSE y materiales de «Reforma» o expe

rimentales, los sistemas de evaluación de am

bas características también coexisten. El 

próximo curso escolar esperamos poder po

ner a prueba el novedoso sistema de eva

luación que propone el DCBEA: el denomi

nado Sistema de Acreditación Formativa 

(SAF) cuya descripción merecería por sí mis

ma un extenso informe y que, por tanto, es 

imposible explicar en estas páginas. 

MARÍA DEL CARMEN PALMÉS PÉREZ 

CUADRO 2. PROYECTO DE OFERTA FORMATIVA 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN ECCA 

ALFABETIZACIÓN 

• Método globalizado. 

• Cursos de 17 semanas. 

Palabras 1 

Palabras 2 

TRES CICLOS 

CULTURA POPULAR 
• Método globalizado para los 3 nive

les de CP. 
• Estructura modular para el Curso 

Básico 
• Cursos de 17 semanas. 

Curso Básico 

MÓDULOS DE 
GRADUADO EN 
SECUNDARIA 

• Duración vanable 

Módulos de nivel 1 

Módulos de nivel 2 

Módulos de nivel 3 

R.c!IO y Educ..:t6n d• Adunos t 29 
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CUADRO 3. PROPUE•;TA nF rn~TRIRllt.lnN PA ~4 c:s:r.11NnAJnd 

11 emisión: curso 94-95 1ª emisión: curso 95-96 1• emisión: curso 96-97 
Semanas Módulos de nivel 1 Módulos de nivel 11 Módulos de nivel 111 

1 * E- E' 1 * fl *e E 1 """":' 1 :;: ~ 1 E _ Medios de :- ~ _ ~I """":' .____ ~ <1> 1 E _ 
v x cu comunic. ~ li " t?a E l() V) a> e :ge• IJ) 41 i= !( °'' <I> T i1 d ~ >< • ºV) 2 

~ 'E ~ I ~ - 4 semanas ~ _g "'· <11 V) .____ a er e e <"> I .,.... -
Comunic. - ~ t • o - L ... ........ ........ - 3 

2 175/01 

3 ..- ¡¡; - ~ Nº esq 20 • ro engua "' '° O 1 wgl.-~ · .._·~e,_ :O..-IN~ -

4 
ra · "' 111 ro - (5 x semana) ........ ...... ro 6 semanas E 111 ro 

6 ·~ º 1 cu E !a I "' E ~ 1 Gl E 4 semanas .,_ z u w Nº esq.: 30 c:t ..., u 
.. __,.""_ ..... _ : f."'Q) c-1111<1> _ V) I Q) Nº esq.: 30 ~,- w ro ro Ql V> • a> e: V) -

5 E ro I e >< E e I u >< (5 x semana) -o º I Ql >< 5 
1--t---t (5 X semana) Q) e Q) N - el roE E ~- - w z e N -V)C'O · (/) - .... - .Q) ........ 

6 <0E -~ t::.el e º -'"":'E eno 6 
:; el l .~ - o >< 1 Gl ~ E el 1 S ~ -

7 175/04 ~2><1'::lI E~1~g el>< lo g 7 

8 
Canarias, ~ ~ ......,

00
<"> 1 ~ ºz<ll - Matemát. ~ e;:; 1 ~ a> - Siglo XX '° <"> I >- a> -

·- ,.. e: ·- º 4 semanas ;:::;-~ I Ole: z 8 ,__ una cultura ..... .!! ...... . 1..:.. _ Comercial. uº & 1 ~ z - ...... . ·- ,__ 
ro •. , <l> - Nº esq.: 20 ..., 

g 4 semanas )'¡¡ gl~ 8 semanas . a> 1 S .2 J 1 ~ 9 
- _.__ Nº esq.: 20 a. a>I ,.._ ,_ Nº esq 40 g z 1>- - (5 x semana) ni V) "-

1 O (5 x semana) ~ z 1 ..- (5 x semana) ;E 1 en ~ ~ .§ 1 O 

11 * 175/07 11 

12 

13 

14 

1--

Ed. para la Tecnolog. 2 Cuerpos 
paz Y la - 4 semanas - geométricos -

solidaridad l-- l·------1 Nº esq.: 20 _ 4 semanas Tecnolog. 3 ~ 
4 semanas (5 x semana) Nº esq. · 20 6 semanas 13 

Letras y Nº esq 20 _ Geografía _ (5 x semana) Nº esq: 30 ,__ 
Números (5 x semana) Hum. y Ec. (5 x semana) 14 

175/06 

8 semanas 175108 ~I 4 semanas ~*---.....,t-~-----1 
15 NO esq. · 40 111 : :1 """":' Nº esq. 20 Historia de _ , . 

- ,__ 5 ro e e E ,_ (5 se an ) E t d t -
16 ( x semana) ~ ~ i°'I el x m a Canarias s a asaca 16 

15 

e .g e ~I o 4 semanas - 4 semanas t--"!'"'~----4'"-
<c O. zl ~ ........ ,_ Nº esq.: 20 Nº esq.: 20 ..; .... '1 17 
* ........1 N ~ (5 x semana) (5 x semana) ~ :r ~ E 1a 

17 

18 • 111 ro Los libros -5 <1> g 1 a> 

19 t-1""-------1 l! ~11 g ~ ,_ 6 semanas g ~ . 1 ........ ~ z ~ 1 ~ 19 
175/09 ::J V) a> V) ,_ Nº esq: 30 ~E~ 1 E - .g ~ ~1 ::- Cil -

España. ü ~ .... >< ~ "' co I <1> •. , e 20 
Q) c.. e: N (5 x semana) :;1. ~ V) I ~ 1 111 ro 

unión de - a> ........ .-~----- ~ a> E -
o ns ::::1 en ° -· 1º - * 1 u 

20 

21 culturas ..- - · ~ .... N * ~........ Taller e: el 21 

22 5 semanas ~ ~ ~ ~ g ,_ ~ 1 ';;; ~ - Literatura ~ ~ : ~ ~ 22 
__ Nº esq: 25 ..- :g : 1 5 :' Elij -=- I uc:a> <1>V)E _ 6 semanas .'.l e len 0 ,_ 

23 (5 x semana) ns Z~ 0 z w Nº esq.: 30 e 5J "- ~ 23 

-
24 175/12 
25 Ecología 

- 5 semanas 
26 Nº esq.: 25 

27 
(5 x semana) 

28 

29 

30 

31 

32 

175/14 
Documentos 

4 semanas 
Nº esq. : 20 

(5 x semana) 

E >- <l>V) !;; .~ )( - (5 ) ·O 1 ::J • ·- El..... - •w ~ x semana ·¡:; ....,. ;: 0 g-r--
~ el ~ El mundo e ~ 1 ~ ~ -a ~ ;; 1 >- <1> r--• ~ - t 1 ¡; V) 1 N - Ci>co ~ 1 Cl ºz ,__ 

Cll~ ac ua Q; ~ 15 ~ ~ ~ i 1·=> 24 
5 semanas e: ....... o Ví t---t------t ; : 0 
Nº esq.: 25 ~ ~ 1 ~ :' ¡ z 1 Q. 25 * 175/13 - (5 ) nsu ...;. 1.c:_ z - Plástica, ,_l! I § ,_ Iniciación x semana ..., 

+- ~ 1 ~ musical, 1 26 - ~o '- ~ artística. 
4 sem 

Nº esq 20 
(5 x semana) 

E z 1 a. visual. 27 
i-----t-------. .2 1 § ,_ 5 semanas -

.E 1 Nº esq.: 25 Física 28 

175115 El cuerpo 

Tecnolog. 1: ,_ humano 
5 semanas Los planos ,_ 

4 semanas Nº esq · 25 
Nº esq. : 20 ,_ (5 x semana) 

(5 x semana) 

Figuras 
planas 

4 semanas 
Nº esq.: 20 

(5 x semana) 
-

(5 x semana) General ~ 
6semanas _ 

*t-1ora y 
Fauna de 
Canarias 

~ sem Nº esq.: 15 
15xsemana) 

Nº esq .. 30 30 
(5 x semana) 31 

32 

* Módulos opcionales 
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111 . La alfabetización funcional como marco . 

............ 1 analfabetismo es un modo de 

marginación, pues la carencia del 

dominio de la lectoescritura colo

ca al adulto/a en una situación de 

..--1111 inferioridad que propicia la explo-

tación, la dependencia cultural y 

económica, llegando incluso a ta pobreza 

y al hambre. 

Entendemos que ta alfabetización en 

nuestra sociedad es un derecho de ta per

sona, un elemento básico para su desarro

llo. Alfabetizar, pues, no es sólo una cues

tión de aprendizaje, es un hecho político 

que posibilita el acceso al uso de los dere

chos individuales y sociales y al ejercicio 

de la propia responsabilidad social como 

ciudadano/a. 

Es ésta una perspectiva que no se 

debe olvidar en un método de alfabetiza

ción. Por ello, los objetivos, contenidos, 

estrategias y experiencías que conforman 

el proceso de alfabetización deben articu

larse de forma que incidan directamente en 

la vida de estas personas ayudándoles a 

superarse y a salir de la marginación en la 

que se encuentran. 

Afortunadamente el número de perso

nas analfabetas ha descendido de modo 

espectacular en los últimos años y, por tan

to, el número de alumnos/as en estos nive

les. En 1973 estudiaban en Radio ECCA 

8.844 personas adultas en el primer nivel 

de Alfabetización y 9.199 en el segundo. 

Palabras, un método para una sociedad desarrollada. 

Palabras ha nacido con el propósito de 

facilitar y hacer más atractivo el proceso 

de Alfabetización a todas aquellas perso

nas que por diferentes circunstancias no 

han tenido otra oportunidad hasta estos 

momentos para acceder al mundo de la 

cultura. 

Actualmente, el número de alumnos/as 

que siguen los niveles de Alfabetización 

suman alrededor de un millar en las dos 

ediciones que se emiten en el curso esco

lar. A pesar de ello, nuestro propósito si

gue siendo atender «el derecho fundamen

tal del ser humano» a la alfabetización y a 

la educación básica, a saber y a aprender. 

Por este motivo en los últimos años se ha 

acometido una reforma en profundidad del 

material didáctico impreso de los cursos 

de Alfabetización. Esta reforma se ha lle

vado a cabo en el marco de la Alfabetiza

ción funcional definida por ta UNESCO. De 

este modo la Fundación ECCA contribuía 

a la consecución de uno de los objetivos 

del Año Internacional de la Alfabetización 

(A.LA.): «Intensificar tos esfuerzos por di

fundir la alfabetización y la educación». Los 

cursos «Palabras», fruto de la citada re

forma, se ponían en antena en 1990 

(A.l.A.). 

El primer tramo de la Formación Bá

sica de las personas adultas en Radio 

ECCA es la Alfabetización, que está des

glosado en dos niveles: Palabras I y Pala

bras 11. Cada uno tiene una duración de 

diecisiete semanas con una clase radiofó

nica diaria de sesenta minutos. Estos dos 

niveles se emiten de forma complementa

ria, alternando períodos de explicación de 

los profesores/as con períodos de activi

dad individual del alumno/a. 

Las características de estas personas 

son: mujer (81 %) de mas de 31 años 

(78%), casada (72%) con más de tres hi

jos (58%), que no fue a la escuela de pe

queña o sólo fue un año de modo irregular 

(63%) y que repite curso (47%) o es nue

vo (58%) (Datos correspondientes a un es-
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1 

tudio realizado antes de elaborar los mate

riales). 

Los cursos de Alfabetización Palabras 

pretenden facilitar al adulto/a la adquisición 

de los recursos necesarios más elementa

les para conocer mejor la realidad en que 

vive y transformarla en la medida de sus 

posibilidades. Por ello el tratamiento de las 

técnicas básicas de lectoescritura y cálculo 

se desarrolla en tomo a un centro de inte

rés que pretende despertar la conciencia del 

adulto, participando en la descodificación 

de su realídad más cercana. Sintiéndose asi 

motivado para llevar a cabo con éxito el 

proceso de alfabetización. 

Entendemos, pues, que un adulto/a 

está alfabetizado/a cuando es capaz de 

«leer» la realidad en la que está inmerso/a 

y dispone de los recursos necesarios para 

participar en su transformación , siendo 

conscientes de que esa realidad, en un pri

mer momento, se reduce a sí mismo y a su 

familia. Por tanto en esta primera fase lo 

que pretendemos es orientarle para que se 

sienta más libre y dependa menos de los 

demás, para que pueda resolver situacio

nes tan cotidianas como localizar una di-

CUADRO 4. PROCESO LECTO-ESCRITOR 
1 

L Frase 

E Palabra 

Sílaba e 
Sonido -

T E 
Letra s 

u e 
Sílaba R 

1 
R Palabra T 

u 
A Frase R 

A -

rección, rellenar el impreso de solicitud del 

D.N.1., completar un cheque, interpretar 

la etiqueta de un determinado producto (fe

cha de caducidad, ingredientes, etc.) leer 

y entender una carta que llegue a su do

micilio, entre otras. Poco a poco esa rea

lidad tan próxima se irá ampliando a su 

comunidad y al resto de la sociedad, a tra

vés de las diferentes asociaciones en las 

que sea capaz de irse integrando, tales 

como las asociaciones de vecinos, las 

APAS, los sindicatos, los ayuntamientos, 

etc. 

PALABRAS l. 
En el primero de los niveles de Alfa-

betización, Palabras/, a la hora de tratar 

los contenidos nos hemos propuesto que 

estas personas. a las que tanto les ha cos

tado dar este primer paso para alfabeti

zarse, no sólo aprendan a leer y a escribir, 

sino que además tengan la oportunidad 

de hacer un breve y sencillo recorrido por 

los grandes temas socioculturales de nues

tro tiempo y desarrollen determinadas ac

titudes sociales. 

En el desarrollo del proceso lectoes

cñtor se combinan los métodos analftico y 

sintético, de modo que a partir de un cen

tro de interés representado mediante di

bujos se genera una frase que, en un pri

mer momento, el alumno/a se limita a re

petir y comprender, pero a medida que 

avanza el proceso, también avanza en la 

lectura de la misma. La frase contiene la 

palabra generadora, generadora de deba

te y reflexión y generadora de fonemas y 

grafías. De la palabra llegamos a la silaba 

y de ésta al fonema, objeto de estudio, 

con su grafía correspondiente. Una vez 

aislado el fonema, se trabaja y se practica 

su grafía. A partir de aquí iniciamos el pro

ceso de escritura , que comienza con la 

letra para llegar hasta la frase. El proceso 

queda representado en el cuadro 4. 

Los temas de los que deriva el centro 

de interés están generalmente relaciona-
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dos con algunos de los síguientes núcleos: 

La Comunidad Autónoma Canaria , La 

Constitución Española, La cultura, La vi

vienda, La colaboración familiar, El paro, 

El alcoholismo, La pesca, etc. 

Los contenidos de cálculo que se tra

baian en este nivel están relacionados, fun

damentalmente, con los siguientes aspec

tos Numeración, Operaciones básicas, 

Geometría y Magnitudes y unidades de 

medida. A pesar de que las personas adul

tas que inician un proceso de alfabetiza

ción tienen experiencias acumuladas en el 

cálculo operacional, hemos querido intro

ducirles en el lenguaje de las matemáticas 

sin omitir los pasos fundamentales que nos 

van a permitir avanzar y profundizar pos

teriormente en la asimilación de conceptos 

y en el desarrollo de la capacidad de razo

namiento necesario para trasladar expe

riencias concretas al campo de la abstrac

ción. 

PALABRAS 11. 
Es el segundo de los niveles que com-

pletan la Alfabetización en Radio ECCA. 

13 
Con una metodología que tiende a la glo

balización pretende: 

a) Completar y reforzar el proceso lec

toescritor iniciado en Palabras 1, prestan

do especial atención a la lectura compren

siva. 

b) Avanzar en el tratamiento de otros 

aspectos del Lenguaje (la ortografía, el vo

cabulario, la morfosintaxis y la expresión 

escrita) y de las Matemáticas (numeración, 

operaciones, geometría, unidades de me

dida y problemas). 

c) Seguir acercándonos a situaciones 

del entorno cotidiano relacionadas con la 

salud, la alimentación, el agua, el trabajo, 

el consumo, etc. 

Con Palabras 11 se pretende, en defi

nitiva, que las personas adultas conclu

yan una primera fase de Alfabetización 

funcional y tomen conciencia de que sa

ber leer y escribir no constituye una finali

dad, sino un medio para poder leer, en

tender e interpretar la realidad circundan

te y participar en la transformación de la 

misma. 

MARGARITA LÓPEZ SÁNCHEZ. 

IV. La postalfabetización o Cultura Popular. 

as características del alumnado de 

Radio ECCA en estos niveles son: 

mujer (80 %), casada (67 %), entre 

25 y 44 años (64 %). 

Teniendo esto en cuenta, la 

oferta formativa para la postalfabe

tización en Radio ECCA se concreta en cua

tro niveles de diecisiete semanas cada uno, 

configurando lo que denominamos Cultura 

Popular. 

Los tres primeros niveles se trabajan 

de forma globalizada, organizando los con

tenidos de Comunicación Verbal y Comuni-

cación Numérica en tomo a núcleos temá

ticos derivados de los bloques de conteni

dos de Conocimiento del Medio, Habilida

des y Técnicas. En estos niveles los alum

nos/as siguen una clase radiofónica diaria 

de treinta minutos de duración. 

El último nivel, Curso Básico, consi

derado con carácter terminal de la postal

fabetización y propedéutico para la Edu

cación Secundaria Obligatoria, se organi

za de forma modular, con clases diarias 

de sesenta minutos en las que se trabajan 

dos módulos simultáneamente. 
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Los cursos de 
Cultura Popular 
contribuyen al 
desarrollo de 
todas las 
capacidades 
previstas en el 
DCBEA, para la 
formación básica 
de las personas 
adultas, con el 
fin de conseguir 
su formación 
integral. 

Los cursos de Cultura Popular (postal

fabetización) contribuyen al desarrollo de 

todas las capacidades previstas en el 

DCBEA de Canarias para la formación bá

sica de las personas adultas, en la medida 

de lo posible, con el fin de conseguir su for

mación integral. Desde nuestro punto de 

vista esta formación integral debe comen

zar desde los primeros niveles del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de tal manera 

que el sentido de este tramo que nos ocu

pa no sea exclusivamente compensatorio 

o asistencial. Por ello en esta etapa nos 

proponemos: 

a) Facilitar la alfabetización «funcional» 

a través de un proceso de enseñanza-apren

dizaje significativo. 

b) Preparar a las personas adultas para 

que puedan acceder a niveles superiores 

de formación que les facilite la obtención 

del Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria {ESO). 

PROGRAMA i ORMAl IVO 
Los objetivos generales de Cultura Po

pular son, por tanto. los propuestos para la 

formación básica en el segundo borrador 

del DCBEA de Canarias, a excepción de 

aquellos cuya consecución supone el do

minio de unos contenidos que considera-

mos con un grado de abstracción o de ela

boración propios de niveles más avanza

dos. 

Estos objetivos se desarrollan desde 

los ámbitos de formación sociocultural e 

instrumental, fundamentalmente, a partir 

del tratamiento de los contenidos selec

cionados desde las áreas de Comunica

c;ón, Conocimiento, Habilidades y Técni

cas. 

CONOCIMIENTO, HABILIDADES 
Y TÉCNICAS. 

Son los contenidos de estas áreas, or-

ganizados en centros de interés, los que 

facilitan y dan sentido al desarrollo de los 

programas de Comunicación Verbal y Co

municación Numérica. Esto no significa, 

si111 embargo, que no se aborden estos con

tenidos con una metodología propia a de

sarrollar a lo largo de cada quincena, que 

es la duración de cada centro de interés. 

En total son ocho los centros de inte

rés que hemos escogido para cada uno 

de los tres primeros niveles {cuadro nº 5), 

y la metodología a utilizar en el acerca

miento a estos temas es la siguiente 

Primer paso: planteamiento de un in

terrogante o pregunta de interés, siempre 

que el tema lo propicie. En caso contra-

CUADRO 5. CENTROS DE INTERÉS 

C. POPULAR3 C. POPULAR4 C. POPULARS 

1. Lo nuestro. 1. El medio ambiente. 1. El archipiélago canario. 

2. Luchemos por la paz. 2. La salud. 2. Nosotros los canarios. 

3. El tiempo libre. 3. La relación afectiva y 3. En qué trabajamos. 

4. Los viajes. 
sexual. 4. La vida en la ciudad. 

5. Los medios de comunica-
4. Discriminación sexual. 5. El turismo del sol. 

ción. 5. Somos diferentes, somos 6. ¿Qué tiempo hace hoy? 
iguales. 

6. La sociedad de consumo. 7. La vida en el campo. 
6. La participación ciudadana 

7. La alimentación. 8. Del productor al consumi-
8. Los electrodomésticos. 

7. los servicios públicos. dor. 
8. El pasado. 
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río, acercamiento global al tema. Esto se 

hace en el primer esquema de cada quin

cena. 

Segundo paso: información concreta 

acerca de los aspectos más relevantes del 

tema. Se distribuye desde el esquema dos 

al nueve. 

Tercer paso: presentación de los as

pectos más relevantes aportados sobre el 

tema en un mapa conceptual o cuadro si

nóptico, en orden a tener una visión com

pleta del tema y poder emitir una respues

ta al interrogante planteado al principio, o 

una conclusión, cuando éste no haya sido 

posible. Esto se hace en el esquema 1 O y 
último de cada quincena. 

COMUNICACIÓN VERBAL. 
Al abordar el desarrollo de la Comuni-

cación Verbal nos hemos planteado algu

nas consideraciones fundamentales, ínti

mamente ligadas entre sí, que lo diferen

ciarán de tratamientos anteriores de este 

bloque temático, aspectos que se apuntan 

tanto desde los documentos de la Refor

ma (DCB, DCBEA, Orientaciones Metodo

lógicas, etc.) como desde las recomenda

ciones derivadas de los avances en Didác

tica de la Lengua. 

La primera consideración es la con

cepción -obvia, aunque muchas veces no 

tenida en cuenta- de la Lengua como un 

instrumento de comunicación. Por ello, da

remos un papel preponderante a la comu

nicación, entendida como comprensión y 
expresión de mensajes orales y escritos, y 
el desarrollo del bloque temático se hará 

desde el tratamiento de las unidades de 

comunicación. 

Texto -> La frase/oración -> La palabra 

La segunda consideración, no menos 

importante y derivada de la anterior, es que 

pasamos de un estudio analítico y descrip

tivo, demasiadas veces centrado en la 

transmisión de conceptos moñosintácticos 

y ortográficos, a un desarrollo fundamen

tal de procedimientos a partir de la aplica-
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ción de estrategias que faciliten a nuestro 

alumnado el progresivo dominio de la com

prensión y expresión oral y escrita . 

La tercera consideración, no desliga

ble de las anteriores, es la que se despren

de de la recomendación de que la reflexión 

sobre la Lengua se haga a partir del uso 

de la misma. Si, además, tenemos en 

cuenta la reticencia del alumnado a expre

sarse por escrito, no es de extraí'iar que 

no pretendamos que los alumnos/as ten

gan un peñecto dominio de nuestra len

gua antes de que se atrevan a expresarse 

por escrito. Lo planteamos justamente a 

la inversa: primero, que se expresen de 

forma natural ¡aunque comentan incorrec

ciones!; segundo, que peñeccionen pro

gresivamente su expresión desde la ópti

ca de optimizar la comprensión, por terce

ros, de lo que quieren decir. Esto nos «ga

rantiza» que los avances en la expresión 

se produzcan desde la expresión natural 

de vivencias e ideas hacia la progresiva 

expresión formalmente correcta de las mis

mas. 

Teniendo todo esto en cuenta y consi

derando la quincena (1 O esquemas) como 

la unidad de desarrollo del programa de 

Comunicación Verbal, el esquema de tra

bajo desarrollado es el que aparece en el 

cuadro nº 6. Este esquema de trabajo es 

flexible, pues se amplía o reduce el nú

mero de esquemas dedicado a cada as

pecto lingüístico en función del tema y del 

programa de la quincena. 

COMUNICACIÓN NUMÉRICA 
A la hora de abordar este bloque de 

contenidos nos propusimos que las perso

nas adultas que sigan los cursos de Cuffu

ra Popular adquieran una actitud positiva 

hacia las Matemáticas, empiecen a enten

der el enorme poder de las Matemáticas 

como instrumento de comunicación con

ciso y sin ambigüedades, sean capaces de 

valorar y comprender la utilidad del cono

cimiento matemático y tengan un nivel 
Rad<0 y Edu. •uón d" Adu1tru l 2P 
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CUADRO 6. ESQUEMA DE TRABAJO QUINCENAL 

Esquema 1 

COMPRENSIÓN 

Esquema 2 

COMPRENSIÓN 

- Estrategias de comprensión lectora. 

- Instrumentos recogida información. 

- Vocabulario. 

Esquema4 

FRASE 

- Tipos de frases 

Esquema 5 

FRASE 

- Acercamiento estructura. 

- Ortografía de la frase. 

Esquema 8 

PRODUCCIÓN 

Esquema 9 

PRODUCCIÓN 

- Técnicas y estrategias de producción 
de textos (ampliación de frases, 
lectura de viñetas ... ) 

aceptable de confianza en si mismos en lo 

que concierne a su dominio. Pues de todo 

ello depende, en gran medida, que puedan 

seguir progresando satisfactoriamente en la 

construcción del conocimiento matemático 

en los niveles más avanzados que condu

cen al Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Al realizar la selección de los conteni

dos matemáticos para Cultura Popular, he

mos tenido en cuenta que éstos deben tener 

una gran significación para las personas 

adultas que siguen estos cursos, pues su 

bagaje de experiencias propicia que, a la 

hora de abordar nuevos contenidos, se pre

gunten: «Y esto, ¿para qué me sirve?». Con 

el fin de proporcionarles una respuesta útil y 

convincente hacemos un esfuerzo por de

sarrollar los contenidos de Comunicación 

Numérica integrados en situaciones reales 

Esquema 3 

TEXTO 

- Elementos. 

- Aspectos formales de presenta-
ción del texto. 

- Tipos de textos. 

Esquema 6 

PALABRA 

Esquema 7 

PALABRA 

- Moñologia: derivada y sustantivos. 

- Ortografía palabra. 

- Vocabulario. 

Esquema 10 

REPASO 

que les resulten familiares y por concien

ciarles de que las Matemáticas constitu

yen un valioso instrumento para el estu

dio del medio, su comprensión y transfor

mación. 

En Cultura Popular, consideramos 

que los contenidos de Comunicación Nu

mérica debían tener un carácter funda

mentalmente procedimental y actitudinal, 

aunque, también, de forma paulatina, se 

introducen algunos conceptos que, progre

sivamente , se van completando y elabo

rando a lo largo de los distintos niveles, 

ya que el tratamiento de los distintos con

tenidos es cíclico y progresivo. 

Debido a la interrelación que estable

cemos con los centros de interés, en gran 

medida la Comunicación Numérica está 

supeditada a las necesidades demanda

das por ellos mismos. De ahí que la se-
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cuencia de contenidos no se realice a 

priori, aunque, como es obvio, en aque

llos contenidos que requieren una orde

nación jerárquica (número naturales an

tes que fraccionarios, suma antes que res

ta, unidades de longitud antes que unida

des de superficie, etc.), ésta se respeta. 

Por la misma razón existe cierta fle

xibilidad a la hora de tratar los distintos 

aspectos de la Comunicación numérica en 
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a se familiarice con ella y adquiera con

fianza en su uso, no significa que se aban

done el cálculo de papel y lápiz y, mucho 

menos, el cálculo mental. Muy al contra

rio, lo que hacemos es potenciarlo, pues lo 

consideramos de gran utilidad, ya que la 

mayor parte de las operaciones que se pre

cisan en la vida cotidiana se resuelven men

talmente. 

estos niveles. Así. aspectos como formas EL CURSO BÁSICO 
geométricas, situación en el espacio, ins- Aunque se trata de un curso de dieci-

trumentos y unidades de medida, y orga- siete semanas, está diseñado con estruc--

nizac1ón de la información, no se trabajan tura modular. Se trata de lograr una transi-

cada quincena, sino en aquellas que me- ción suave hacia la oferta modular de Se-

jor lo propicien. Sin embargo, los conteni- cundaria. Los módulos previstos para este 

dos de numeración, operaciones, proble- curso son: 1) Ortografía, 2) Taller de Len-

mas, cálculo mental y calculadora, sí se gua 1, 3) English founds different, 4) Mate-

desarrollan en todas y cada una de las máticas Básicas, 5) Geometría, 6) Apren-

ocho quincenas de cada nivel de Cultura der a aprender, 7) Seres vivos; y con otro 

Popular. módulo, aún por determinar, dentro de los 

El hecho de introducir la calculadora bloques de Conocimiento del medio social 

en este nivel con el fin de que el alumno/ e ideológico y cultural. 

IVA ALÁ BOLAÑOS 

ANABEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ 

MARGARITA LÓPEZ SÁNCHEZ 

CUADRO 7. ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS 

ALFABETIZACIÓN CULTURA POPULAR CURSO BASICO 

2 cursos de 17 semanas 3 cursos de 17 semanas 2 módulos 

Palabras 1 - c. Popular 3 - Ortografia 

- Palabras 11 
- C. Popular 4 - Taller de Lengua 1 
- C. Popular 5 

SECUNDARIA 

6 módulos oblígatorios; 1 módulo opcio
nal (Animación a la lectura). 

- Comunicación oral. 
- Documentos. 
- Medios de comunicación. 
- Los libros. 
- Taller de lengua l. 
- Taller de literatura. 

Rod<O y éd11eaC10n de Adullo.s 129 
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V. La enseñanza secundaria. 

El proyecto de 
Secundaria en 
ECCA no sólo lo 
constituye la 
oferta modular, 
sino que éste se 
enriquece con 
las numerosas 
actividades que, 
a partir de los 
módulos, se 
realizan en las 
distintas islas y 
zonas 
geográficas 
desde los 
centros de 
orientación. 

as enseñanzas para la conse

cución del título de Graduado 

en Secundaria Obligatoria tie
nen actualmente en ECCA un 

carácter experimental, hoy por 
hoy sólo podemos hablar de materiales 

experimentales: "Módulos de nivel I", 

puestos a prueba en el actual curso 94-

95, y "Módulos de nivel 11" que se expe
rimentarán el próximo curso 95-96. 

Hablaremos de curricuto para la ob
tención del GESO en el curso 96-97, 

una vez la Consejería de Educación del 

Gobierno Autónomo de Canarias dé por 

concluido el proceso de experimenta
ción y convierta en prescriptivo el 

DCBEA. 

La propuesta que desde ECCA se 

hace para la obtención del titulo de 

GESO, tiene en el tercer ciclo un carác

ter modular; se han producido 45 mó

dulos -cursos monográficos de corta du
ración- de los cuales 35 tienen un ca
rácter obligatorio, ya que responden a 

objetivos especificas del DCBEA; y 1 o 
son de carácter opcional, es decir, inter

cambiables por otros equivalentes, ya 

1. Desde el Seminario de Lengua y Literatura. 

o que vamos a presentarles en 

este informe viene a ser el últí

mo nivel de concreción curricu

lar que, para Comunicación Ver

bal, hemos preparado los com
ponentes del Seminario de Pro-

ducción. En síntesis, hablaremos de ob
jetivos, contenidos. metodología y «ma

teriales» (productos y módulos elabora

dos para conseguirlos). 
Aunque el ser humano tiene la 

posiblidad de comunicarse a través de 

que apuntan a objetivos generales 

Los módulos se distribuyen en tres 
franjas horarias, agrupados según su 

nivel de dificultad, lo que posibilita que 

los alumnos y alumnas que lo deseen o 
lo necesiten cursen todos o ta mayoría 

de los módulos. Las enseñanzas para 

la consecución del título de GESO ten
drán, pues, dado su carácter modular, 

una duración variable que dependerá 

de factores como: ritmo personal del 

alumno/a, conocimientos previos, gus

tos u opciones personales ... 

El proyecto de Secundaria en 

ECCA no sólo lo constituye la oferta 

modular, sino que se enriquece con las 

numerosas actividades que, a partir de 

los módulos, se realizan en las distin

tas islas y zonas geográficas desde los 

centros de orientación, y con los traba

jos realizados en la búsqueda de nue

vas y atractivas formas de evaluar. 

Completan ta propuesta de Secun
daria una prueba de acceso o de valo

ración inicial del alumnado que ayuda 

a situarle y a acreditar saberes y un 

sistema de evaluación por créditos. 

M• DEL CARMEN PALMÉS PÉREZ 

diferentes sistemas y códigos, todos 
reconocemos que el medio privilegia

do y más eficaz para la recepción y 
emisión de pensamientos, experien

cias, sentimientos y opiniones es el 
lenguaje. Asumido esto, de nuestro pro

yecto hemos eliminado la idea de que 

aprender Lengua es aprender teorla 
gramatical o reglas abstractas y, por 

eso, deseamos que los alumnos apren

dan a usar y manipular el lenguaje a 
través de la utilización de todo tipo de 
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textos y, fundamentalmente, los litera

rios porque ofrecen la posibilidad de 

ampliar la visión del mundo, de desa

rrollar el sentido del análisis y la criti

ca ... 
El objetivo esencial será siempre la 

mejora de la capacidad comunicativa 
de los alumnos a través del desarrollo y 

me1ora de las capacidades de compren
sion y expresión, sin olvidarnos de la 

creación de hábitos como leer, escu

char, dialogar, argumentar y de actitu

des como el respeto de opiniones aje
nas, de tolerancia ... 

Todos los contenidos están subor

dinados a las anteriores finalidades y, 
por eso, desde la Alfabetización, la Cul

tura Popular, y los módulos del Curso 
Básico y la Secundaria, la oferta educa

tiva de este Seminario intenta que los 

alumnos dominen, afiancen y desarro

llen en profundidad las destrezas bási

cas e instrumentales señaladas. Para 

que las personas adultas escuchen ha
blen, lean y escriban cada vez mejor, 

les ofrecemos el camino que refleja el 

cuadro nº 7. 

OBJETIVOS GENERALES Y 
CONTENIDOS. Los objetivos gene
rales de la oferta ECCA para la forma

ción básica de adultos en Comunicación 
verbal, son los que plantea el DCBEA 

de Canarias, que podemos sintetizar en: 
- Comunicar (comprender y expre

sar), oralmente y por escrito, ideas, in

tenciones, deseos, intereses, necesida
des, etc. , expresadas o recibidas en 

formas diferentes, por diferentes perso

nas y en su propio contexto cultural. 

- Desarrollar el interés y el gusto 
por la lectura y por el progresivo perfec

cionamiento de la comunicación verbal. 

Estos grandes objetivos, a los que 
se apunta desde cualquier nivel forma

tivo de nuestra oferta de educación 

básica , nos llevan a una selección de 
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contenidos disciplinares de Lingülstica 

y de Literatura , traducidos a conteni
dos curriculares -expresados como con

ceptos, procedimientos y actitudes
apuntados en el DCB y en el DCBEA y 
desarrollados y secuenciados por el 

Centro ECCA. 
Si bien el espacio no nos permite 

enumerar dichos contenidos curricu
lares, cabe comentar que lo novedoso 

respecto a programas anteriores es el 
mayor peso y presencia de los conteni

dos procedimentales -referidos a téc

nicas y estrategias tanto de compren

sión y producción orales y escritas, 
como al registro y análisis de la infor

mación- además de los contenidos 
actitudinales y de la inclusión del len

guaje administrativo y los principales 
inpresos y documentos que permiten 

comunicarnos con organismos, entida

des o instituciones. 

METODOLOGÍA. En cuanto al tra
tamiento de los contenidos de Comuni

cación verbal, pretendemos poner en 

práctica las concepciones derivadas de 
las investigaciones en el campo de la 

didáctica de la Lengua y la Literatura , 

algunas de las cuales iluminan las 
orientaciones metodológicas apuntadas 

por los documentos de la Reforma. 
Veamos algunas de ellas, íntimamente 

relacionadas entre si: 
1. La Lengua es un código de comu

nicación, o sea, un instrumento que 
facilita la comunicación entre indivi
duos, y su enseñanza sólo tiene senti

do desde la óptica de facilitar al 

alumnado el dominio de los instrumen

tos, técnicas, conocimientos y habili
dades precisas para mejorar progresi

vamente su nivel de comunicación. 

Esto supone cuestionar aquellas 
didácticas excesivamente academicis

tas, obsesionadas por la transmisión 
de información, por el estudio analítico 

~ttdo y Edr • <> de Ad• zp 



20 -------------- Informes 

de la disciplina , basadas en la 
preconcepción de que primero se apren

de y posteriormente se aplica . 
Por el contrario, lo que pretende

mos es que el alumno/a mejore su ni

vel de comprensión y de expresión 

verbales desde el uso de la Lengua. La 
reflexión se hará, pues, a partir de men

sajes emitidos. 
2. La Lengua, en cuanto código de 
comunicación , es una materia viva y , 

como tal , es susceptible de adaptacio
nes en función del uso que se haga de 

ella en los diferentes grupo, zonas, co
munidades, etc. 

Este planteamiento, potenciado por 
el DCB en el momento en que promue

ve y legitima las adaptaciones curricu
lares desde la óptica de incluir las 

especificidades culturales de la zona o 
comunidad, nos lleva a considerar la 
importancia de conocer y utilizar las 

especificidades lingüísticas y literarias 

de la Comunidad Autónoma de Cana

rias. 
Pretendemos, pues. no sustituir el 

código normativo por el de la Comuni
dad, sino aplicar el horizonte discursivo 

del alumnado con ambos códigos. 

3. La importancia de los objetivos y 
contenidos actitudinales del bloque de 

Comunicación verbal del DCBEA, nos 
lleva por una parte a la utilización de 

textos literarios como modelos de ex
presión, a la vez que nos preocupa 

más la motivación hacia el acercamien
to a la Literatura que la transmisión de 
contenidos puramente académicos. 

ORGANIZACIÓN. Difiere en los di
ferentes momentos o ciclos de la for

mación básica. 
Así, mientras en los primeros nive

les la organización y tratamiento de los 

contenidos está en función de los cen

tros de interés (ver, en este mismo in
forme . el apartado sobre la Cultura 

Popular) , en los últimos niveles se opta 
por una organización modular. 

Dentro del bloque de Comunicación 

verbal la oferta que ECCA propone para 

la Enseñanza Secundaria de adultos se 
concreta en seis módulos obligatorios y 
uno -por el momento- opcional, que 
pasamos a describir a continuación : 

Documentos. Con este módulo se 

pretende el acercamiento del alumnado 
al complejo mundo del «papeleo» . A lo 
largo de cuatro semanas se le adiestra 
en el manejo, en la comprensión y en la 

cumplimentación de los impresos y do

cumentos más usuales (instancia , cer
tificado, hoja de reclamación, curriculum 
vitae ... ) y se le familiariza con el ana

crónico lenguaje administrativo. traba
jando, al unísono, la ortografía, el vo

cabulario y las técnicas de redacción 
Comunicación oral. Los dos verbos 

que los alumnos deben aprender a «con
jugar» en este módulo son hablar y 
escuchar, pues se trata de aprender a 

expresarse con corrección y de com
prender fielmente lo que se oye. Así, en 

cada clase, se sitúa al alumno en una 
situación de comunicación concreta : 

conversación telefónica, reunión de 

vecinos, debate, conferencia, entrevis

ta laboral , etc., proporcionándole suge
rencias de actuación que posibiliten la 

corrección de los errores de expresión 
oral más frecuentes. Todo ello con prác
ticas de gramática, vocabulario, lectura 
y pronunciación y con la ayuda de téc

nicas grupales que propicien la partici
pación oral. 

Medios de comunicación. Prensa, 
radio, televisión y publicidad son los 

grandes protagonistas de este módulo 
cuyo objetivo fundamental es «enseñar 

a los alumnos a ser receptores críticos, 
selectivos y activos ante los mensajes 

que se reciben de los distintos medios». 

Por lo tanto , no se intenta, solamente, 
hacer una presentación, sino sobre todo 
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propiciar el uso adecuado de los me

dios por parte de los adultos. Su dura

ción es de 4 semanas. 

Los Libros. El estudio de la Litera

tura se aborda desde la teoría y evolu
ción de los tres archigéneros literarios: 

épica, lírica y dramática, centrándose 
en los principales hitos dentro de cada 

apartado. El comentario de texto es el 

complemento práctico de este módu 1lo , 

un comentario elemental orientado a 
fomentar la capacidad de disfrute del 

alumno ante los textos artísticos. 
Taller de Lengua //. Viene a ser la 

continuación y culminación del Taf/er 

de Lengua I (Ofertado en el Curso Bá
sico, junto con el módulo Ortografla) . 

En el empeño de formar un alum

nado activo, este módulo se concibe 
con una metodología eminentemente 

práctica: el uso se impone sobre la teo

ría , la reflexión sobre la mera descrip

ción. Así. a lo largo de 8 semanas, se 
intentará que los alumnos consigan un 

nivel óptimo en el dominio de la Lengua 

española . 

Taller de Literatura. Si en Los libros 
el eje venía dado por los géneros litera

rios, aquí el eje se sitúa en los grandes 

estilos. Este módulo viene a ser, en 
realidad, una Historia de la Literatura; 

2. Desde el Seminario de Lengua Inglesa. 

a capacidad de las personas para 
comunicarse con sus semejan

tes es uno de los factores funda

mentales que definen al ser hu

mano. Qué duda cabe que, en 
una sociedad «europeizada» 

como la nuestra, no debemos adoptar 
una actitud de rechazo y resistencia 
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pero con algunas novedades, como: 

- la didáctica inversa (pues se in

tenta partir de la realidad más 

cercana al alumno) 

- la producción literaria por parte 
del propio alumnado. 

Animación a la lectura. Dentro del 

campo de la opcionalidad se inserta 

este módulo, concebido con la clara 
intencionalidad de promover el hábito 

lector desde una perspectiva lúdica. 
El material se presenta con forma

to de revista -un ejemplar por semana
tratando cada vez una temática doble 

(aventuras y viajes, policlas y vampi
ros , ciencia-ficción y fantasía ... ) 

A lo largo de siete semanas, el 

alumno va tomando contacto con dife
rentes tipos de novelas, con la poesía 

y el cuento . 

En este primer acercamiento se 

prescinde de fechas, estilos y géneros, 

al tiempo que se potencian las activi
dades con los textos, los pasatiempos 

literarios y la propia lectura. 

Dentro también de la opcionalidad, 
el Seminario de Lengua y Literatura de 

Radio ECCA tiene pendientes de desa

rrollo, a corto plazo, dos proyectos: un 
módulo sobre el habla canaria y otro 

sobre oratoria. 

ANNABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

ÁNGEL PRIETO LINIO 

JUANA ROSA GONZÁLEZ GOPAR 

ante el aprendizaje de un idioma como 
el inglés, que nos permite desenvol

vernos con mayor éxito. 
Efectivamente, tan sólo tenemos 

que echar un vistazo a nuestro alrede
dor para darnos cuenta de la importan

cia que este idioma ejerce en nuestra 
sociedad: la enseñanza obligatoria en 

.. dtOyEd; • ~Acru 
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los centros educativos; la influencia de 

términos sajones, o la simple exigencia 

de su conocimiento para la obtención 
de un trabajo , son pruebas contunden

tes de su importancia. La inclusión de 

la nación española en la Unión Euro

pea ha influido notablemente en la tras

cendencia del aprendizaje del inglés. 

Pero no debemos pensar únicamen

te en las «exigencias» que la sociedad 
establece sino. y sobre todo , en la sa

tisfa cción personal que puede propor
cionar el comunicarse con tal cantidad 

de personas. asi como el apreciar obras 

literarias, cinematrográf1cas y musica

les en su versión original. 

Tampoco debemos perder de vista 
las exigencias educativas de la U.E. en 

cuanto al aprendizaje de idiomas, sien

do habitual en otros países el conoci
miento, no de una, sino de dos o más 

lenguas extranjeras. Necesitamos, por 
consiguiente, situarnos a la altura del 

«listón europeo» desde un punto de 

vista profesional y personal al mismo 
tiempo Aunque las personas adultas 

sean conscientes de todo lo citado an
teriormente, sigue existiendo un evi

dente temor al enfrentamiento con una 

lengua foránea como el inglés. 
El sistema modular y la nueva filo

sofía del DCBEA permite acercarnos al 
adulto/a de muy distintas maneras. No 

cabe la menor duda de que el adulto/a , 
sea cual sea su capacidad, recurre a la 

enseñanza del idioma rebosante de 
optimismo; optimismo que, por lo ge

neral . se convertirá en frustración al 
darse cuenta de que no existía una 

ubicación adecuada que considerase 
sus necesidades y su ritmo de aprendi

zaje. Hoy en día, podemos afirmar que 
el Centro ECCA está en disposición de 

ofertar una gran variedad de cursos de 

idiomas que responde plenamente a las 

expectativas de los solicitantes. 

En cuanto al inglés, ECCA ha apos

tado por una enseñanza realista , ya 

que la experiencia nos demuestra que 

muchos de los materiales pedagógicos 
existentes no responden , en absoluto , 

a la formación real del alumnado, ya 
sean escolares. estudiantes de Bachi

llerato o adultos En definitiva. al ense

ñar un idioma hay que tener en cuenta 

tres aspectos fundamentales: compren

sión , habla y escritura . 

Al comenzar la clase , el alumno 
escucha un diálogo que se explicará 
posteriormente. De esta forma se pre

tende transmitir la gramática de una 
forma lógica y global y no de forma 

aislada como un conjunto de normas 
que hay que aprender «porque sí» . A 

continuación , el alumno hará una prác

tica escrita de lo aprendido anterior

mente. En la trasera del esquema, el 

alumno practicará de forma oral lo 
aprendido. Pero el alumno no se limita 

únicamente a repetir en alta voz las 

estructuras aprendidas, sino que debe 
elegir en todo momento el mensaje ade

cuado (preguntar, responder o llevar a 

cabo un diálogo de forma coherente) . 

Al término de la Cultura Popular, en 

el Curso Básico, el alumnado de ECCA 
tendrá ocasión de tomar un primer con

tacto con el inglés y durante el tiempo 
que dure la Enseñanza Secundaria el/ 

la alumno/a tendrá la oportunidad de 
completar hasta un total de seis módu

los que le darán un conocimiento ade

cuado del idioma para poder defender

se con éxito ante cualquier situación de 

habla. Y, lo que es más importante, 

estableciendo su propio ritmo de apren
dizaje de acuerdo con sus propias ne

cesidades. 

La oferta para la Educación Básica 

de inglés queda configurada de la si

guiente forma: 

- English founds different (primeras 



Informes 

nociones). 

- Your First Sentences l. 11. lll (mó

dulos de iniciación). 

- lmproving Your Sentences /, //, lll 
(módulos en los que el alumno 

mejora su aprendizaje). 
Sin embargo, Radio ECCA no aban

dona, ni mucho menos, a aquellos 
alumnos y alumnas que han completa

do la Formación Básica y deciden con-
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tinuar una formación idiomática orien

tada al trabajo , ya que también dispo
nemos de los módulos de inglés ade

cuados para ellos. 

En definitiva. y después de muchos 
años de trabajo y de experiencia , pode

mos afirmar que cualquier persona in

teresada en cursar módulos de inglés 

podrá encontrar en Radio ECCA el 
método que estaba buscando. 

ELISA JIMÉNEZ SANTANA 
VÍCTOR RAMIREZ LÓPEZ 

3. Desde el Seminario de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

1 DCBEA de Canarias supone 
la ampliación del curriculum del 

Area de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia para la 

obtención del Título de Gradua-

do en Secundaria . Los conteni

dos tradicionales del área, con claro 

predominio de ciencias como la Histo

ria y la Geografia, se ven enriquecidos 
con la ayuda de otras disciplinas como 

la Sociología, Psicología , Economía, 

Demografía, Ciencias Políticas, Antro
pología o Arte , por la necesidad de 

abordar los fenómenos sociales desde 

varios ámbitos, con el objetivo de que 
el alumnado sea capaz de entender el 

complejo mundo en que vive , reflexio

nar sobre el papel del hombre en la 
naturaleza, o conocer la evolución de 

las sociedades humanas. 
Además en estas disciplinas apare

cen contenidos imprescindibles para el 

logro de objetivos actitudinales como 

son el desarrollo de actitudes de tole
rancia , solidaridad o la crítica de valo

res de la sociedad actual. Nos referi

mos a la educación para la paz. para el 
desarrollo o el fomento de valores de 

igualdad entre los sexos, en contra de 
actitudes androcéntricas. 

ÁREAS Y BLOQUES DE CON
TENIDO. Como ya se ha visto ante
riormente en la introducción de este 

artículo, el DCBEA de Canarias presen

ta los contenidos de la Formación Bási

ca agrupados en torno a cuatro áreas 
con sus respectivos bloques de conte

nido. Las áreas de las que se nutre el 
proyecto curricular presentado por el 

departamento de Ciencias Sociales, 
Geografia e Historia, para la etapa de 

Secundaria, son dos: el Área de Cono

cimiento y el Área de Comunicación. 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO. De los 
cuatro bloques presentes en esta área, 
tres son los que equivalen más clara

mente a los contenidos propios del Área 

de Geografía, Historia y Ciencias So
ciales en la Formación Básica hasta el 

momento. Estos son: 

1. 1. Conocimiento del medio geo

gráfico. 
1. 2. Conocimiento del medio social. 

1. 3. Conocimiento del medio ideoló

gico y cultural. 
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2. ÁREA DE COMUNICACIÓN. En un 

principio, en los primeros momentos de 
la toma de contacto con el documento 

que presentaba el DCBEA en nuestra 
comunidad, y acostumbrados a otra 

forma de delimitación de las áreas más 
acorde con una organización en torno a 

disciplinas cientificas, descartamos la 
posibilidad de que alguno de los blo
ques de esta área pudiese alimentar 

nuestro futuro proyecto curricular. Sin 
embargo, un estudio más profundo y 

detenido de los objetivos tanto genera
les como específicos nos hizo ver la 

necesidad de contar con los contenidos 
agrupados en torno a la comunicación 

musical , plástica y visual. 
Ciertamente en este bloque se reco

gen contenidos claros de la Historia del 
Arte, como son los estilos artísticos 

como manifestaciones culturales, o la 
relación entre las manifestaciones ar

tísticas y las diferentes culturas o for
mas de vida. Sin embargo, hay otros 

contenidos como la imagen, el sonido, 
el color, espacio y volumen; materia

les, técnicas e instrumentos musicales, 
tradicionalmente incluidas en las áreas 
de Expresión Visual y Plástica o Músi

ca . 

MÓDULOS QUE CONFORMAN 
LA PROPUESTA CURRICULAR. 
Una vez determinados los objetivos 

generales a desarrollar desde los con
tenidos de los bloques citados anterior

mente, y sin perder de vista las pecu
liaridades y limitaciones de nuestro sis
tema de educación a distancia ¡:¡través 

de la radio , y el perfil de nuestro 

alumnado, sus características y nece
sidades, concebimos una propuesta 

curricular para la etapa correspondien

te a la Secundaria . 
Este currículo se concreta en nueve 

módulos, unos con carácter obligatorio 

y otros opcionales, secuenciados se

gún el principio metodológico que acon
seja , por ser más adecuado, partir de lo 

cercano y conocido, tanto en el espacio 
como en el tiempo, a lo más distante o 

alejado del ámbito espacio-temporal. 

Módulos como Canarias, una cultu

ra, España: unión de culturas y Geogra

fía humana y económica, que se nutren 
principalmente de los bloques de cono

cimiento del medio geográfico y social 
y en menor medida del ideológico y 

cultural , pretenden desarrollar objetivos 
comunes a través de contenidos orga

nizados bajo una misma o similar es
tructura , aplicados al estudio de dife

rentes ámbitos: comunidad autónoma, 
España y Europa. Asi, en cada uno de 

ellos, se aborda el estudio de los ras
gos físicos, demográficos, político-ad
ministrativos, socio-económicos y cul

turales de las sociedades canaria, es

paí"lola y europea en la actualidad con 
el fin de adquirir un conocimiento de 
dichas sociedades en todas sus ver

tientes. 
Concedemos especial importancia al 

análisis y reflexión de la acción del 
hombre sobre el paisaje y del uso que 

hace de los recursos naturales, con 
objeto de tomar conciencia de la degra
dación medioambiental y de favorecer 

el r'espeto y la valoración del patrimo
nio natural, así como la utilización ra

cional de los recursos . 
En los módulos de Historia de Cana

rias, Espaf'la · unión de culturas y El 

siglo XX, abordamos la evolución histó
rica de las sociedades canaria , españo

la y del mundo occidental , en los dos 
primeros casos desde sus origenes has

ta la actualidad y en El siglo XX, sólo 

aquellos acontecimientos más relevan
tes de nuestro siglo. Con estos módulos 

nos proponemos favorecer la valora
ción y el respeto del patrimonio cultural 
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y artístico heredados, así como la com

prensión de los sucesos políticos, econó
micos y sociales de la actualidad. 

La principal novedad con respecto a 

proyectos curriculares anteriores a la 
aparición del DCBEA la constituyen mó

dulos como Educación para la paz y la 

solidaridad, El mundo actual o Iniciación 
artística. Los dos primeros con el objeti

vo fundamental de fomentar la solidari
dad, la colaboración , la tolerancia o la 

participación esenciales para el desarro
llo individual y de la comunidad . Es, en 

resumen , educar para la convivencia , a 

través del fomento de nuevos valores. 
En Educación para la paz y la solida

ridad se recogen contenidos de los blo

ques de Conocimiento del medio social y 
del ideológico y cultural , que se concre

tan en temas como los derechos huma

nos y su violación, la discriminación de 

las mujeres. la pena de muerte, las orga

nizaciones no gubernamentales y su pa

pel en pro de los derechos humanos, el 
racismo y la xenofobia, el tráfico de ar

mas. el tercer mundo o la deuda exte

rior ... 

En El mundo actual hay mayor pre
sencia del bloque del medio ideológico y 

cultural, especialmente en lo que respec

ta al análisis y reflexión de los valores 
que rigen el funcionamiento de las socie

dades contemporáneas, así como cien
cias, comportamientos éticos o formas 

de vivir y pensar diferentes. Otro tipo de 
contenidos se agruparía en torno a los 

problemas más acuciantes de la socie
dad actual, como por ejemplo, las dro

gas, el SIDA, la marginación ... sin olvi
dar los conflictos sociales y sus manifes

taciones a través de los nacionalismos. 

terrorismos .. . 
Con objeto de descubrir y denunciar 

los factores que motivan las desigualda

des y los desequilibrios sociales, de de-
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sarrollar, por tanto, comportamientos so

lidarios con los grupos, sectores socia
les y países más desfavorecidos, apare

ce un tercer núcleo de contenidos donde 

se muestran esas desigualdades y 

desequilibrios internos o internaciona
les. 

Los dos módulos de Iniciación artísti

ca, uno obligatorio y otro opcional , cu
yos contenidos surgen del bloque de co

municación plástica , musical y visual , 
persiguen el descubrimiento de valores 

estéticos en cualquier manifestación 
plástica , visual o musical , para lo cual 

propician el acercamiento al mundo del 

arte en su sentido más amplio, la parti
cipación en las manifestaciones artísti

cas del entorno próximo, y el desarrollo 

de la sensibilidad como requisito previo, 
ante las expresiones artísticas. 

Descubrir las sensaciones que nos 

producen las imágenes que nos rodean, 
las principales características del soni

do, su valor; las diversas funciones de 
la música; el color en la Naturaleza, y 

ésta en el arte; la representación del 

cuerpo y por tanto el movimiento; los 
valores artísticos en la arquitectura, ins

trumentos de la publicidad como son el 
escaparate o el cartel; las imágenes en 

movimiento, el cine; la creatividad en la 

obra de arte y cómo aproximarse a ella ; 
las exposiciones; música folclórica, ins

trumentos musicales ... son algunos con
tenidos del primer módulo que recoge 
aspectos más generales y básicos. 

El conocimiento de los diferentes es

tilos artistícos y su relación con épocas 
y culturas diferentes formarán el segun

do módulo de iniciación artística , cuyo 

título está aún por determinar, respon

diendo asl a contenidos más propios de 
la Historia del Arte, aunque sin olvidar 

las nuevas capacidades y por tanto los 

objetivos que persigue. 

IVA ALÁ BOLAÑOS 

Red'° y Ed~«rón de Aduit.,,.129 
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4. Desde el Seminario de Matemáticas/Ciencias. 

a intervención del Seminario de 
Matemáticas/Ciencias de la Na

turaleza en la oferta que el Cen

tro ECCA hace para la obtención 

del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria, se con
creta en doce módulos, para 61 sema
nas, distribuidos a lo largo de tres fran

jas horarias indicativas del nivel de di

ficultad. 
En la primera franja se ofrecen: Le

tras y Números, Tecnología I y 

Ecología; en la segunda se abordarán: 

Matemáticas comerciales, Figuras pla

nas, El cuerpo humano y Tecnologfa 11; 

y en la tercera se impartirán: Tecnolo
gfa 111, Física general, Flora y fauna de 

Canarias, Cuerpos Geométricos y Es

tadística. 
Los módulos relacionados suponen 

las respuestas (adaptaciones curricu

lares) que este equipo de trabajo da a 
las expectativas que el DCBEA ha ge

nerado, que se explicitan en el Segun
do Borrador del mismo y que deben 

conducir a las personas adultas que lo 
deseen a la obtención del título de Gra

duado en Educación Secundaria. 
La oferta descrita supone una inter

pretación de los objetivos descritos en 
el DCBEA, la formulación de estrate

gias que ayuden a desarrollar las capa

cidades básicas (comunicación, cono
cimiento, planificar, organizar, delibe
ración, relación, ... ) propias de un hom

bre o mujer que se halle en posesión 

del GESO; la intervención en los ámbi
tos de formación instrumental, socio

cultural y orientada al trabajo; y la uti

lización de las áreas curriculares (co
municación, conocimiento, técnica y 

habilidades) que garanticen una solu
ción razonable a las necesidades 

formativas de los usuarios: saber, de

cir, elaborar y actuar. 

Todo lo apuntado en el párrafo ante

rior se traduce en las realidades que 
seguidamente se describen - por impe

rativos de espacio- de forma sintética, 

procurando responder a las preguntas: 
¿qué se espera que el alumnado alcan

ce?, ¿cómo?, ¿con qué contenidos? y 
¿cómo se verifica que ha alcanzado lo 
propuesto? 

1. MÓDULO: LETRAS Y NÚME
ROS. Es capaz de resolver correcta
mente situaciones problemáticas sig

nificativas, que precisen para ello el 
uso de números enteros y ecuaciones 

de primer grado con una incógnita; y 
valorar el resultado obtenido. 

Para ello se introduce y justifica la 
necesidad de los números enteros y ras 

operaciones que podemos hacer con 
ellos, ras expresiones algebraicas sen

cillas y las ecuaciones de primer grado 

con una incógnita para resolver situa
ciones problemáticas vivenciales y cer

canas (aprendiza1es significativos) a las 

personas que lo sigan. Los alumnos/as 
realizan 367 actividades con los profe

sores en clase, además se proponen 
294 en un Cuaderno de prácticas con 

un solucionario y otras 47 actividades 
representativas en las Hojas de eva

luación, que el usuario/a debe realizar 
en su casa y entregar al Profesor orien

tador para su corrección y valoración. 

Para superar el módulo hay que re
solver correctamente dos situaciones 

problemáticas que exigen el plantea
miento y resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita y coefi
cientes enteros, así como la valoración 

del resultado obtenido. 

2. MÓDULO: TECNOLOGÍA l. 
Es capaz de representar objetos, vi-

viendas, etc. por medio de planos aco-
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tados y a esca la, utilizando correctamen
te los instrumentos necesarios, respe

tando unas normas de limpieza y or

den. 
Este módulo que pertenece al área 

de técnicas, a lo largo de las tres prime

ras semanas, introduce dicha área, el 
método de proyecto y sus partes, los 

conceptos básicos de dibujo técnico, 

útiles de dibujo, escalas, acotación, vis
tas , normalización y formato. Todos 

estos conceptos se aplican en la cuarta 
semana al realizar: el boceto de una 

vivienda; plano de vistas en lámina nor

malizada, a escala y acotado; croquis 
del interior de la misma, y el plano de 

su interior en lámina normalizada, a es

cala y acotado. 
Se emplea una metodología activa, 

pues se pretende desarrollar las habili

dades que permitan al alumno/a reali

zar el proyecto de trabajo que se pro po
ne para valorar la superación del módu

lo, que consiste en realizar el plano de 
las vistas de la vivienda del alumno/a 

(en folio) ; plano de vistas en lámina 

normalizada, a escala 1 :50 y acotado; 

croquis del interior de la vivienda (en 
folio) , y el plano de la distribución inte

rior de la vivienda en lámina normaliza
da, a escala 1 :50 y acotado. 

3. MÓDULO: ECOLOGÍA. Es ca
paz de interpretar la realidad natural o 
urbana desde la óptica del «desarrollo 

sostenible», asumiendo la responsabili
dad que tiene en el uso y gestión de la 

misma , manifestando los cambios 
conductuales correspondientes, genera

dos por: 
a) el conociemiento del entorno na

tural y urbano (la problemática), 

b) la viabi lidad del cambio, y 

c) los procedimientos y estrategias 

(la resolútica) . 
Para ello el módulo propone estu

diar unos conocimientos básicos de 

ecologfa que permitan a los usuarios/ 
as valorar: 

1. Las relaciones que ligan a los 
seres vivos al medio natural y las con

secuencias que de ellas se derivan. 

2. La intervención de la especie 

humana en la evolución de los 

ecosistemas. 
3. Las posibilidades del ecosistema 

urbano, y 

4. La necesidad de alcanzar una 
sociedad sostenible. 

Este estudio se hace partiendo de 
situaciones reales y concretas y utili

zando los métodos analítico-sintético y 

el científico. Se toma el objeto de es

tudio el ecosistema; se descompone 
en sus elementos para realizar un acer

camiento a su conocimiento, enfatizan
do las relaciones que se producen en 

él. Una vez tratados los componentes 
del ecosistema, lo reconstruiremos para 

dar las caracterlsticas del ecosistema 
maduro y poder usarlo como modelo 

para contrastarlo con una realidad cer

cana y conocida : la ciudad . Se termina 

aportando las estrategias que permitan 
alcanzar la sociedad sostenible, resal

tando aquellas conductas individuales 
que redunden en una mejora de la ca

lidad de vida, consecuencia del respe
to y mejora del medio, tanto natural 

como urbano. 
En el módulo se utilizan cinco tipos 

de actividades que pretenden entrenar 

a los alumnos/as en: 
a) la detección de datos o de opinio

nes en informaciones seleccionadas, 
para su reflexión y su utilización en 

debates, y 
b) la emisión de sus propias opinio

nes respecto a informaciones u opinio

nes de otros y su consiguiente justifi

cación . 
Para superar el módulo se plantea 

que diferencie entre datos y opiniones, 

determine si son causas o consecuen-

RadlO y Ed ...... ..,,, d• AdU•ICM 129 
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cias una serie de enunciados, clasifi

que elementos de un ecosistema y des
criba un problema medioambiental que 
padezca su entorno cercano· barrio o 

localidad; lo que debe hacer para cola

borar a su solución y cómo. 
Del resto de los módulos se han ela

borado los anteproyectos y de ellos 

caber reseñar lo que se pretende que 
alcancen las personas adultas que los 

sigan 

4. MÓDULO: EL CUERPO HU 
MANO. Tiene formada una idea equi
librada de si mismo, de sus caracterís
ticas y limitaciones. en coherencia con 

un marco conceptual contrastado sobre 
el cuerpo humano, que le lleve a mani

festar conductas que le procuren un 

estado óptimo de salud y valores de 
respeto y tolerancia que favorezcan ac

titudes flexibles y no dogmáticas en sus 
relaciones humanas. 

5. MÓDULO: MATEMÁTICAS 
COMERCIALES. Es capaz de resol
ver correctamente situaciones proble
máticas vivenciales que impliquen el 

uso de porcentajes, regla de tres, inte

rés simple y descuento comercial; in
terpretar informaciones del mercado de 

valores que aparezcan en medios de 
información no especializados y realí

zar una declaración sencilla del IRPF 

6 y 12. MÓDULOS DE GEOME
TRÍA: FIGURAS PLANAS Y 
CUERPOS GEOMÉTRICOS. Es 
capaz de resolver problemas de la vida 

cotidiana que impliquen el cálculo de 

áreas y volúmenes y de representar por 
medio de dibujos la situación que se 

propone; además, utiliza correctamen

te y cuando sea necesario, los teore
mas del triángulo rectángulo para al

canzar las soluciones deseadas. 

7. MÓDULO: TECNOLOGÍA 11. 
Es capaz de realizar el proyecto de 

instalación eléctrica de una vivienda, 
aplicando la normativa del Reglamen

to de Baja Tensión y el presupuesto de 
la misma (incluyendo materiales y 

mano de obra). 

8. MÓDULO: FÍSICA GENERAL. 
Reconoce y comprende los rasgos del 

medio físico que interactúan en el de
sarrollo de la vida humana, facilitando 
una adaptación que ayude a mejorar 

las condiciones de vida de los seres 
humanos sin introducir deterioros irre
parables. 

9. MÓDULO: FLORA Y FAUNA 
DE CANARIAS. Conoce y valora 
las condiciones de habitabilidad y el 
patrimonio natural del archipiélago ca

nario que le lleven a manifestar con
ductas que tiendan a su mejora y con

servación. 

10. MÓDULO: ESTADÍSTICA. 
Tiene desarrollada la capacidad de in-

terpretar mensajes que utilizan conte

nidos estadísticos como medio de ex
presión y de comunica r informaciones 
que precisen contenidos estadísticos 

para su correcta expresión. 

11. MÓDULO: TECNOLOGÍA 111. 
Aprovecha todos los cauces informati-

vos y de participación que ofrece la 
sociedad actual para mejorar sus co

nocimientos sobre el mercado laboral, 
y sobre las prestaciones. derechos y 

deberes referidos a su situación labo

ral. 
Conoce y utiliza los instrumentos 

técnicos que pueden mejorar la elabo

ración de objetos o prestación de ser

vicios. 

JOSÉ MARIA MALLO LÓPEZ 
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5. Desde el Seminario de Habilidades 

La aparición del 
Área de 
Habilidades es 
una de las 
novedades más 
interesantes que 
ofrece el DCBEA. 
En ella se 
engloban cinco 
bloques de 
contenido que 
hacen referencia 
a distintos tipos 
de habilidades. 

na idea aceptada entre los pro

fesionales de la educación de 
adultos es que ésta no debe 

ser concebida exclusivamente 

con un sentido compensatorio 

o asistencial. Es decir, no debe 

limitarse a tratar de alcanzar, más tar
de de lo previsto, lo mismo que se 

ofrece para la infancia y/o la juventud. 
Debe tener un sentido propio que res

ponde a las necesidades e intereses de 
ias personas adultas. Desde el Semi

nario de Habilidades tratamos de dar 
respuestas a esta realidad. 

NOVEDAD EN EL CURRÍCULO. 
La aparición del Área de Habilidades 

es una de las novedades más intere
santes que ofrece el DCBEA. En ella se 

engloban cinco bloques de contenido, 

muy diferentes entre si, que hacen re

ferencia a distintos tipos de habilida

des: habilidades sociales, habilidades 

cognitivas, habilidades educativas, ha

bilidades consumeristas y habilidades 

motrices y para la salud. 

Hasta el momento estos contenidos 
no habían tenido la importancia que 

ahora se les reconoce. Su incorpora
ción a la Formación Básica puede 

interpretarse como la desaparición de 
las rígidas fronteras entre las materias 

típicas de la enseñanza reglada (Mate
máticas, Lengua. Sociales ... ) y la en

señanza no reglada. Resulta verdade

ramente innovador el hecho de incluir 
en el currículo este tipo de temas por la 

importancia que tienen en si mismos, y 

no como recurso utilizado para el desa
rrollo de otras «asignaturas». 

Para hacer realidad este proyecto 

en el Centro ECCA, el profesorado ha 

tenido en cuenta las indicaciones de 
los documentos oficiales: el DCBEA (ob

jetivos, criterios de evaluación, con-

ceptos, procedimientos, actitudes, va
lores y normas); los elementos comu

nes para todo el Estado, aprobados por 
los representantes de las comunidades 

autónomas y el Ministerio de Educa

ción y Ciencia; y la experiencia acumu

lada por Radio ECCA en la impartición 
de cursos sobre Salud, Consumo, Es

cuela de Padres, etc. 

EL ÁREA DE HABILIDADES. 
Como ya hemos dicho, para Radio 

ECCA no constituye ninguna novedad 

la impartlción de cursos que, tras la 

aparición del DCBEA, podríamos clasi
ficar dentro del Área de Habilidades. 

Estos cursos monográficos pertenecen 

a lo que en ECCA llamamos Aula Abier
ta, siendo una característica común su 

total independencia entre sí y con res

pecto al resto de la oferta educativa. 

Los temas de salud, por ejemplo, o los 

relacionados con la educación de los 
menores se contemplan ahora dentro 

del currículo obligatorio de Formación 

Básica para adultos; pero también con
tinuarán de forma paralela en nuestra 

Aula Abierta, aunque el tratamiento y 
los contenidos serán diferentes en uno 

y otro caso, puesto que el público tam
bién lo es. 

Ya dentro del currículo de Forma
ción Básica para personas adultas, cier

tos temas pertenecientes a alguno de 
los bloques de contenido del Área de 

Habilidades, son tratados en los cursos 
de alfabetización y post-a lfabetización. 
En estos niveles los temas constituyen 

centros de interés en torno a los cua les 

se desarrollan los contenidos de Co

municación Verbal y Numérica. 

En el último ciclo conducente a la 
obtención del título de Graduado en 

Secundaria, el carácter modular de la 

Educación Secundaria que ofrece ECCA 

Rlld"' y Ed"' "'-!ÓI! de Adu:.,,, 129 
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~Mlo y Ed!ICKJ6n d~ Adultos 

permite una perfecta acomodación del 

Área de Habilidades dentro del currlcu
lo. Así , cada bloque de contenido -cada 

grupo de habilidades que se pretende 
desarrollar- se materializa en módulos 
concretos. Cabe aquí hacer una prime

ra distinción entre los módulos que tie
nen carácter obligatorio -aquéllos que 

tratan los contenidos fundamentales del 
DCBEA- y los que pueden seguirse de 

manera opcional , pues apuntan a obje
tivos generales pero profundizando en 

algún aspecto concreto. 

MÓDULOS DEL ÁREA DE HABI
LIDADES. 
A. Módulos de seguimiento. obli-
gatorio: 

Algunas habilidades sociales y 

cognitivas se contemplan en el módulo 

titulado Afrontar problemas. En él se 
ofrece una ayuda a las personas adul

tas para que, como mínimo, reflexio
nen sobre la propia capacidad para to
mar postura activamente ante las situa

ciones conflictivas cotidianas. El mó
dulo se plantea los siguientes objeti

vos: 
- Analizar qué entendemos por situa

ción problemática. 

- Analizar diferentes situaciones pro
blemáticas cotidianas. 

- Conocer recursos para afrontar pro

blemas. 
- Entrenarse en diferentes recursos . 

- Favorecer el cambio hacia actitudes 
positivas ante determinadas situa

ciones problemáticas. 

A través del módulo Técnicas de 

estudio se trabajan habilidades de tipo 
cognitivo que hacen posible la adquisi

ción de los recursos y actitudes nece
sarios para el autoaprendizaje. Los ob

jetivos de este módulo son los siguien

tes: 
- Conocer las condiciones y destrezas 

que Intervienen en la tarea de estu

diar y el método y las técnicas que 
aumentan el rendimiento en el estu
dio. 

- Entrenarse en el uso de las técnicas 
de estudio y en el empleo de un 

método adaptado a las circunstan
cias personales de cada uno. 

- Aplicar las técnicas aprendidas al 
estudio personal. 

Las habilidades consumeristas se 

recogen en el módulo titulado Educa
ción para el consumo. En él se trata de 

responder a los problemas de la vida 
cotidiana, que a todos se nos plantean 
como consumidores o usuarios, y fa

vorecer actitudes y comportamientos 

consumeristas. El módulo apunta ha
cia los siguientes objetivos: 

- Conocer los problemas que plantea 
la sociedad de consumo y facilitar 

la aparición de hábitos consu
merístas. 

- Valorar la legislación en defensa de 
los consumidores. 

- Crear conciencia critica y espíritu 
reivindicativo para que los consu

midores ejerzan sus derechos. 

- Valorar el papel de las asociaciones 
de los consumidores conociendo sus 
características y funcionamiento. 

Aunque pertenecen al mismo blo
que temático, Habilidades motrices y 
para la salud, el DCBEA concede al 
tratamiento de las habilidades motrices 

mayor importancia que a las más es
pecíficas de la salud. Radio ECCA in

tenta equilibrar el peso de estos dos 
aspectos dentro del curriculo ofertando 

dos módulos de diferente contenido. El 
primero de ellos es Educación para la 

salud, con el que se propone los si

guientes objetivos: 

- Aumentar la competencia y los co

nocimientos de los individuos sobre 



Informes -------31 
la salud y la enfermedad. 

- Tomar conciencia de los factores 

psico-sociales, políticos, culturales 
y ambientales que ejercen su influen

cia sobre la salud. 

- Favorecer la adquisición de hábitos 
que potencian la salud 

- Aumentar la toma de conciencia 
sobre la responsabilidad en el cui

dado de la propia salud y la de la 
comunidad . 

- Aumentar la competencia y los co

nocimientos respecto a la utilización 

y el funcionamiento de los servicios 
de salud. 

Las habilidades motrices, la prácti
ca deportiva y los deportes autóctonos 

serán contemplados en un módulo, aún 
en proceso de elaboración, al que de 

momento no se le ha asignado un titulo 

definitivo. 

El bloque de contenido de habilida

des sociales se desarrollará en un mó
dulo específico para el que aún no hay 

programa definitivo y, al igual que el 
módulo que recogerá el bloque de con

tenido de las habilidades educativas, 

también se elaborará en un futuro in

mediato. 

B . Módulos opcionales. 
El carácter de opcionalidad significa 

que Radio ECCA ofrecerá en el futuro 

un abanico de módulos entre los que 
cada alumno o alumna deberá elegir 

aquél que considere más acorde con 

sus intereses. 
Uno de los conceptos expresado 

dentro del bloque de habilidades socia

les es el siguiente: «Roles y pape les 
sociales. Identidad personal e identi

dad social. Conflictos de roles y pape
les». Basándonos en él , y en la asigna

tura que con carácter optativo se ha 

incorporado a la ESO bajo el título «Pa-

peles sociales de mujeres y hombres» , 
se encuentra actualmente en prepara

ción un módulo en el que se ofrecerá la 

oportunidad de reflexionar acerca de 

los papeles sociales que mujeres y 

hombres han desempeñado a lo largo 
de la historia. El módulo apunta hacia 

el objetivo final de favorecer la igual
dad de oportunidades para ambos 

sexos. 

El módulo Educación ambienta/ es 

una forma de llevar a la práctica el 

bloque de contenido de las habilidades 
cognitivas y algunas habilidades socia

les. Contenidos de este bloque, como 
por ejemplo «Deliberación: análisis, pla

nificación, valoración y acción en una 
situación determinada»; procedimien

tos, como por ejemplo «Valorar las 
consecuencias y secuelas de las accio

nes emprendidas o por realizar, tanto a 

corto como a medio o largo plazo»; y 

actitudes, valores y normas, como por 
ejemplo «Interesarse por las conse

cuencias de las acciones humanas y 

extraer de ellas nuevas perspectivas 

para la acción» , demuestran que el 

módulo responde a las necesidades que 

se plantean en este bloque de conteni
do. 

PAPEL DEL PROFESORADO. En 
los módulos pertenecientes al Área de 
Habilidades se ha tenido especia lmen
te en cuenta que los alumnos y alum

nas son personas cargadas de expe
riencias y con información ya adquirida 

que debemos sistematizar. Todos es

tos módulos tienen el objetivo común 
de completar dicha información con los 

contenidos que consideramos funda

mentales para acercar al alumnado a 
su propia realidad . 

Pensamos que la aparición del Área 
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de Habilidades constituye una oportuni

dad para el tratamiento más a fondo de 

«lemas de la vida» más cercanos a las 

personas . Por este motivo, en su 

impartición también se deben producir 
cambios en el papel del profesorado. 

En muchas ocasiones es necesario 
contar con la experiencia y/o la opinión 

personal del alumnado, por lo que el 

profesor pierde en parte su liderazgo 

indiscutido e indiscutible y potencia su 

papel de animador en las reuniones 

semanales con el grupo de alumnos. 
Aunque estas reuniones semanales no 

siempre se producen, por muy diversas 

circunstancias, sigue siendo importan

tísima la participación y la reflexión 
personal. Esto se propicia a través de 

la presentación de {<casos», que no son 

más que ejemplos de situaciones coti

dianas muy concretas y en relación con 
los distintos temas tratados. Sobre es

tos casos hay que aplicar lo tratado en 
el contenido de las clases. Con fre

cuencia no hay una sola respuesta co

rrecta , de la que es «dueño» el profe

sor, sino respuestas que pueden ser 
diferentes pero que deben ser, como 

mínimo, coherentes 

Siempre parecerá insuficiente el 

tiempo disponible para el desarrollo de 

los temas, sobre todo aquéllos en los 

que predominan los contenidos de ca

rácter actitudinal. El profesorado reali

za un gran esfuerzo para lograr el trata-

miento más adecuado dentro de los 
1 imites temporales asignados. 

LA EVALUACIÓN. Es evidente que 
los objetivos de la mayoría de los mó

dulos del Área de Habilidades apuntan 
hacia un cambio positivo de actitudes 

y comportamientos. Sin embargo, tam

poco se oculta la tremenda dificultad 

que supone observar, comprobar o 

medir hasta qué punto se han conse

guido. Es más, muchos de los objeti

vos que nosotros consideramos idea

les se hallan dentro del comportamien

to individual, es decir, en un territorio 

privado y estrictamente personal, como 
pueden ser, por ejemplo , los que ha

cen referencia a temas de consumo, 

salud o control de las reacciones ante 

un determinado supuesto . 

En nuestra propuesta no pretende
mos evaluar los comportamientos pri

vados ante situaciones de la vida real. 
Pero sí evaluamos, por ejemplo, la ad

quisición de capacidades de distinción 
entre actitudes correctas o incorrectas, 

la capacidad para prever las conse

cuencias negativas o positivas que 

conllevan determinados comportamien

tos ... 

No cabe duda de que son muchas 
las dificultades que presenta este tipo 

de contenidos, pero el profesorado de 

Radio ECCA acepta el reto que ello 

supone 

HEIDI ARENCIBIA QUINTANA 

MARÍA ROSA HALABY ASCASO 
JUAN JESÚS SANTANA GONZÁLEZ 
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EDUCACION Y RECURSOS 
PARA LA EDUCACIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS 
ÁNGEL MARZO 

El trabajo educat ivo con personas adultas ha 
venido desarrollándose con gran intensidad en los 
últimos años, pero a causa de este crecimiento la 
práctica educativa, a menudo, se debate entre la 
urgencia de sacar adelante las cuestiones 
inmediatas (locales, materiales básicos, 
mantenimiento de la infraestructura ... ) y una falta 
de orientación a medio y a largo plazo ya que a 
los promotores de las iniciativas solamente les 
preocupan los resultados generales. 

Un trabajo de calidad necesita de dos 
elementos básicos: la reflexión sobre la práctica 
educativa y el contacto con otras experiencias y 
posicionamientos. Este papel lo pueden cumplir 
los Centros de recursos. 

La realidad de estos Centros es muy desigual , 
algunos comparten sus funciones con otras áreas 
temáticas. Unos dependen de instituciones 
públ icas y otros pertenecen a entidades que 
trabajan en el campo de la EPA. Algunos tienen 
personas con dedicación exclusiva y en otros es 
compartida. 

En algunos de estos Centros también se 
ofrecen actividades relacionadas con la EPA 
como cursos, publicación de una revista o boletín. 
Algunos empiezan a disponer de medios 
audiovisuales o informáticos. 

La realidad es bastante incipiente y la demanda 
social también puede favorecer su continuidad y 
su ampliación. 

El listado que ofrecemos no es exhaustivo pero 
puede servir de punto de referencia para los que 
trabajan en educación de adultos. También 
existen otros lugares como pueden ser las 
diferentes instancias universitarias que realizan 
cursos de postgrado en Educación de Adultos u 
otras entidades dedicadas a fo rmación 
ocupacional o animación sociocultural. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE E .A. 
C.E.P 
Diego Vehizquez, sin 
02002 - Albacete 

CENTRO DE RECURSOS E.A. 
Carrer del Clot, sin 

03001 - Alicante 

CENTRO DE DOC. DE E.A. 

JESÚS SÁNCHEZ MARTÍN 
Cas1m1ro Hernlindez. 7 
05002 - Ávila 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE E .A. DE 
"IRAUNKOR" 
CENTRO EPA 
Arana, 26 
4890 1 Barakaldo (Bizkaia) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE EDU
CACIÓN DE AOUL TOS 
DIRECCIÓN PROV DEL M.E C 
Avda. Europa, 2 
0607 1 . Badajoz 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE C.E.R C. 
DIPUT ACfÓ DE BARCELONA 
Monta legre, 7 

08001 Barcelona 

CENTRE DE RECURSOS PER A LA 
FORMACIÓ D'ADUL TS 

EL MlL LENARI 
Nou de la Rambla, 49 

08001 - Barcelona 

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
Mallorca, 285 
08037 - Barcelona 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
Sanz Pastor, 20 
09003 - Burgos 
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CENTRO DI~ DOCUMENTACIÓN 
DE E.A 
CENTRO DI ADULTOS DE 
CACERES 
Gómez Becerra 6 
10001 - Cuceres 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
DE E.A 
CELIA SA!l RUTZ 
Vargas, 53 - 5" 
3901 O - Santander (Cantabria) 

CENTRO DF RECURSOS 
BARRANQUET 
Prolong Feo Pizarro, 71 
12550 - Almazora (Castellón) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS 
Rampa de Abastos. 5 
17071 - Ccuta 

CENTRO DF DOCUMENTACIÓN 
DE E.A JOAQUÍN SANC!lEZ 

CEREZO 
Aduana. 21 
13500 - Pucrtollano (Ciudad Real) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
E.A ÁNGEL VALIENTE PAYATOS 
República Argentina, 16 
16071 - Cuenca 

GONS 8181 IOGRAFIC l 
DOCUMENTAL SERGI 
Servc1 G1roni de Pedagogía Social 
Plai;a Lluis Companys, 12 
17003 Girona 

CENTRO DE DOC. DE E.A. JUAN 
PARDO PERDOMO DE LEÓN 
León y Castillo, 57 - 5° A 
35003 - Lus Palmas de Oran Canaria 

CENTRO DE DOC. DE E.A. 

CEP 
1 u1s de Sosa (ant Facultad) 

24004 - León 

CENTRO DE RECURSOS 
DOCUMENTALES E INFORMÁTICOS 

O E.I Edif. OEI Ciudad Universitaria 
28040 - Madrid 

fEUP 
e/Los Madrazo, 3-1 • 
28014 - Madrid 

BIBLIOTECA DE LA COMISIÓN 
ESPA1'l°OLA DE COOPERACIÓN CON LA 
UNESCO 
Paseo Juan XXIU, 5 

28040 - Madrid 

CENTRO DE DOCUMENT A<::IÓN DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE 

Ronda de Atocha, 2 • 2º 
28071 • Madrid 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE 
E.A EMILIO RAMIREZ GARClA 
V1truv10, 2 
2807 1 - Madrid 

C 1 DE 
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 
Ciudad Universitaria, sin 

28040 - Madrid 

CIDEA CENTRE D'INFORMACIÓ Y 

DOCUMENT ACIÓ D'EDUCACIÓ 
D'ADULTS 
Gregorio Marailón, s n 
07007 • Palma de Mallorca (Baleares) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
Doila Urraca, 9 
34071 - Palencia 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA DE LOS SEMINARIOS DE 
RECURSOS 
Paseo Lucus Mallada 
22071 - lluesca 

CENTRO DF DOCUMENT AClÓN 
Coordinación de Educación de 

Adultos 
e/Alameda Sundhcim, 22. bajos dcha. 

21003 Huelva 

PEDAGOGiA 
UNIV PONTIFICIA DE SALAMANCA 
Compailia, 5 - Apdo 541 
37008 - Salamanca 

FONDO DE DOCUMENTACIÓN OINER 

DE LOS R!os 
CENTRO DE E.P.A 
Gran Capitán, SS-57 
37005 • Salamanca 

COORDINACIÓN PROV DE E.A 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Plaza Colmenares, 1 
40001 - Segovia 

CENTRO ANDALUZ DE 
DOCUMENTACIÓN PARA LA E.A 
CENTRO DE ENS INTEGRADAS 
Carretera de Utrera, Km 2 
Sevilla 

CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS 
DE E A CENTRO DE ED DE 
ADULTOS 
Manuel Blasco, 1 

42004 - Sona 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE EDUCACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS 
Plaza Santa Teresa, 8 
44003 • Tcruel 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN/ 
UNIDAD DE PROGRAMAS 
COORDINADORA DE E A 
Cervantes, 6 
4507 1 • Toledo 

CENTRO DE DOC. DEL CEVEAD 
Avda Constitución, 284 
46019 - Valencia 

CENTRE DE PROFESSORS 
ASSESSORIA D'EPA 

c Juan de Garay, 25 
46017 Valencia 

CENTRO DE DOC. Y RECURSOS 
PROGRAMA PROVINCIAL DE E.A. 
Apdo. Correos 3 149 
47080 • Va.lladolid 

CENTRO DE DOC. DE E.A. 
JOSÉ ANTONIO DE VEGA ALONSO 
Magistral Romero, 2 - 2' 
49002 - Zamora 

FAEA 
Gcnoveva Torres Morales, 9 - 2° 
50006 - Zaragoza 

CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS 

DE EA 
Corona de Aragón, 42 
50009 - Zaragoza 
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ESCUELA DE PADRES ECCA-PERÚ 

CENTRO CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO Y FAMILIAR 
CECDEFAM 

PEDRO BARBERO 

El presente informe da cuenta del diseño, aplicación y ejecución, 
a nivel nacional, del Programa "Escuela de Padres ECCA-Perú" 

durante el año 1994. 

INSTITUCIÓN 

CURSO 

a "Escuela de Padres ECCA
Perú", como una alternativa edu
cativa no convencional, intenta 
dar respuesta : 
1) A la necesidad de apoyar a 
los padres en su misión de faci 
l itar el desarrollo integral , tanto 

conyugal como el de sus hijos. 
2) A la necesidad de una formación de 
defensa de la institución frente al dete
rioro de la familia peruana. 
3) A la capacitación familiar de todos 
los sectores sociales del Perú, sin dis
criminación alguna, dado que el deno
minador común es el don de la paterni
dad. 

La "Escuela de Padres ECCA-Perú", 
institución al servicio de la familia pe
ruana desde hace seis años, ha logrado 
el reconocimiento meritorio de las auto
ridades educativas (Ministerio , USEs, 
colegios , clubs, etc.) por los valiosos 
aportes de nuestro programa. 

El Curso Prematrimonial acaba de 
recibir el imprimátur del Arzobispado de 
Lima y está en imprenta; el Curso de 
Biblia está en plena revisión por el mis-

a "Escuela de Padres ECCA
Perúº es un curso de educación 
informal con programas y men
sajes abiertos, para capacitar a 
los padres de familia en su difí
cil oficio de padres. Pretende ser 
una actividad formativa eficaz, 

llegando a los matrimonios con una 
imagen institucional bien definida: pro
mocionar la "capacitación del oficio de 
ser padres". El curso tiene dos ciclos. 
Cada ciclo consta de 21 lecciones-re-

mo Arzobispado . 
Como tenemos también un progra

ma de escolarización de niños, que nos 
financia una ONG de Italia, la amplia
ción de nuestros servicios nos obligó a 
formar el 15 de diciembre de 1994 otra 
asociación que incluyera las cuatro es
cuelas y el servicio de escolarización. 
Hoy nos llamamos Centro Cultural de 
Desarrollo Educativo y Familiar 
(CECDEFAM). 

Un evento de especial importancia, 
al cual fuimos invitados, fue el " 11 Sim
posio Latinoamericano de participación 
familiar y comunitaria para la atención 
integral del niño", organizado por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio 
de la Presidencia del Perú, del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre en Lima
Perú. Quedó como consecuencia lógi
ca que hoy en día, para hablar de edu
cación escolar, se deben cultivar los 
valores en cada niño para lograr su 
educación integral: y con referencia a 
la unidad y consolidación familiar, es 
básica una institución educativa como 
la Escuela de Padres. 

uniones semanales. 
El primer ciclo trata de los siguien

tes temas: desde la formación del ma
trimonio hasta que sus hijos tienen 12 
años (prepubertad). El ciclo es reco
mendado a los padres de familia de los 
niños de educación inicial y nivel pri
mario de los centros educativos. 

El segundo ciclo trata temas desde 
la pubertad hasta los 18 años. Reco
mendado a los padres de família del 
nivel secundario y superior. 
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ALUMNADO 

CAPACITACIÓN 
DE 

MODERADORES 

RENDIMIENTO 
EDUCATIVO 

Durante el presente año se ha desa
rrollado el programa "Escuela de Pa-

dres ECCA-Perú" a nivel nacional , 
como se detalla en el cuadro siguiente : 

Matrimonios participantes Primer ciclo. 
Lima Provincia Total 

2.267 644 2.911 

Matrimonios participantes. Segundo ciclo . 

Lima Provincia Total 

790 655 1.445 

Total parcial ............................ 4.356 

Los cursillos de capacitación se lle
varon a efecto en jornadas intensivas 
de un día (por lo general en domingo) 

para favorecer la asistencia de los pa
dres, sin perjudicar las jornadas labo
rales . 

Capacitación de moderadores 

Lima 
. 

Provincia Total 

826 467 1.293 

Matrimonios participantes. Segundo ciclo. 

Lima Provincia Total 

790 655 1.445 

Como los moderadores también siguen el 
curso y , por lo general son padres de familia, el 

Total general es de ..................... 5.649 

Centros educativos 
Lima Provincia Total 

40 

1 principal indicativo del rendi
miento obtenido por la "Escue
la de Padres ECCA-Perú" ha 
sido la atención de 5.649 hoga
res a los que se ha llegado en 
todo el Perú durante el presen
te año, cifra que supera el pro

medio del año inmediato anterior. 
No llegaríamos a esta cifra si no 

existiese una pública y generalizada 
conciencia colectiva del rendimiento 
eficaz que tiene el programa ECCA. 
Ha habido un comprobado progreso en 
las relaciones de pareja y en las rela
ciones de padres e hijos. 

Otro ha sido el informe comparativo 
que hacen llegar las áreas administra
tivas de OBE de los centros educati-
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vos , donde evidencian los cambios fa
vorables en la relación de padres e 
hijos, la integración de los padres al 
colegio y como consecuencia lógica el 
mejor rendimiento y conducta de los 
hijos. Este es un gratificante resultado 
tanto para el centro educativo como 
para los padres de familia y el mismo 
educando. 

También su expansión al interior del 
país, gracias a la gestion de las auto
ridades y de responsable educadores 
que han vivido y apreciado el curso en 
Lima Haciendo este servicio han lo
grado una de sus mejores metas en el 
lugar donde se les destacó. 

Asimismo, por la especial metodo
logía ECCA: 1) casetes grabados; 2) 
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textos diagramados con apuntes técnicos 
o separatas; 3) tareas prácticas de casos 
reales con cuestionarios, dialogados en 
grupo, ha sido fácilmente accesibe a to
das las clases sociales y niveles cultura
les. Todo ello hace fácil su aplicación sin 
requerir de personal especializado ni in-

B 
uscamos la colaboración de insti
tuciones, nacionales e internacio
nales, y amigos que sufragan la 
mayor parte de estos costos. Esto 
nos permite rebajar considerable
mente los costos de los textos y 

casetes. A algunas instituciones los he
mos ofrecido gratis. 

Por lo general estudiamos previamen
te la capacidad adquisitiva de cada cole-

onforman su cuadro de perso
nal: 

Presidenta, Dña. Aurora 
Centurión de Sánchez; direc
tor general, Dr. Pedro Barbero 
Fernández, o.f.m.; directora 
académica, Dña. Oiga Gu

tiérrez de Olivas; administrador, D. Mi
guel Sandoval; plana auxiliar, cuatro per
sonas más. 
- Personería jurídica privada: la asocia
ción fue fundada en el año 1986 en Lima, 
Perú, con domicilio legal en calle Mayo
razgo n!I 250, Lima 41, San Borja. Teléfo
no 34 07 55. 
- Relaciones con la administración pú
blica. La "Escuela de Padres ECCA-Perú" 
está sometida al derecho privado y man
tiene una estrecha relación con el Minis
terio de Educación para garantizar sus 
frnes y objetivos al servicio de la educa
ción familiar. 
- Está oficializada por el Ministerio de 
Educación por RO. 0049-92 ED. (Reco
nocimiento renovado cada tres años) . 

.._ ........ 1 presente informe sobre el fun
cionamiento de "Escuela de 
Padres ECCA-Perú" y sus acti
vidades, el año 1994, tiene dos 
claros agentes: 1) las personas 

.--.. que trabajan en las institucio-
nes educativas (colegios, USEs, 

etc.) que hacen posible el desarrollo del 
curso; y 2) dos instructores que capacitan 
a los moderadores de grupo asistidos de 

fraestructura compleja. 
Cabe también señalar un aporte de 

ECCA para la pacificación del pals: la 
valoración de la persona y la familia. la 
recuperación de valores y, sobre todo, la 
promoción de las relaciones padres-hi
jos. 

gio; por esto algunos colegios de 
asentamientos humanos adquieren el 
material educativo aun por debajo del 
costo de imprenta y grabación. 

La relación costo/eficacia obtenida por 
la "Escuela de Padres ECCA-Perú" es 
uno de los grandes avales de sus siste
ma de aportación a la pacificación del 
Perú y al servicio educativo familiar del 
Gobierno y el Ministerio de Educación. 

- Es miembro de la "Comisión Episcopal 
de Familia" (Conferencia Episcopal Pe
ruana) en el Departamento de Consoli
dación de la Familia (24 de octubre de 
1988). 
- Es miembro del Secretariado Nacio
nal de Asociacines Privadas de Bienes
tar Social (1990). 
- Está recomendada por el Consorcio 
de Colegios Católicos. 
- El director general ha sido admitido 
como miembro de INIDN (Instituto 
Nacinal de lnvetigación para la Defensa 
Nacional), por su aporte a la integración 
de la familia y defensa nacional: baluar
te contra la marginación y la 
desadaptación. 
- Miembro de la FIEP (Federación In
ternacional para la Educación de los 
Padres) organismo que colabora con la 
ONU, la UNESCO y la UNICEF. 
- Filial, por convenio suscrito, de la 
Fundación ECCA-España. 
- Derechos de autor reconocidos por la 
Biblioteca Nacional. 

dos auxiliares. 
Este último detalle nos permite dedu

cir que si cuatro personas han logrado la 
capacitación de 5.649 matrimonios a ni
vel nacional y a un mínimo costo, con 
una ayuda económica para disponer de 
más instructores podríamos elevar esta 
cifra a decenas de miles. Esto lo pode
mos conseguir gracias a la sencillez y 
manejabilidad de nuestro programa. 
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Ley de la 
Generalitat Valenciana 
de Formación de 
Personas Adultas 

Las Corles autonómicas valencianas han aprobado la Ley 1195, de 
20 de enero, que afecta a más de 46.000 personas adultas, y que susti
tuye al decreto que creaba el programa para la Animación y la Promo
ción de la Educación de las personas adultas. La nueva ley refleja en 
su arliculado un conjunto de medidas para afianzar, impulsar, desarro
llar y evaluar Ja formación de las ·personas adultas, garantizando la 
acción interinstitucional organizada, al tiempo que facilita el asesora
miento y la parlicipación social. 

Ley 1195, de 20 de enero, de la Generalítat Valenciana, 
de Formacf6n de las Personas Adultas. (95/0661) 

Sea notono y manifiesto a todos los ciudadanos, que las 
Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomla, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente ley· 

PREÁMBULO 
La sociedad actual se caractenza por las reestructuracio

nes y las reformas a nivel socioeconónico y educativo. El do· 
minio del cambio acelerado de los conocimientos y de los pro
cesos culturales y productivos requieren una formación más 
prolongada más versátil, capaz de adaptarse a las nuevas 
s1tuac1ones mediante un proceso de educación permanente, 
capaz de responder a las necesidades especificas de cada cíu· 
dadano con el ob¡eto de poder alcanzar el máximo desarrollo 
posible. 

La formación de personas adultas como un plataforma para 
la búsqueda de soluciones para el desarrollo soc1oeconóm1co 
y cultural de la sociedad, tiene una importancia clara y demos
trable. Es incuestionable el papel transformador que se da a la 
educación en la teoria del desarrollo social En este sentido 
eXJste una especie de determinismo educativo como uno de 
los condicionantes de mayor peso para eliminar los desequ1h· 
brios y las desigualdades sociales 

La extensión del derecho a la educación y su ejercicio por 
un número mayor de valencianos y valencianas en condicio· 
nes crecientes de calidad son los mejores instrumentos para 
luchar contra la desigualdad Procede desarrollar una polltica 

para la formación de las personas adultas conectada con el 
principio de educación permanente, en el marco de los princi
pios establecidos en la Constitución y el Estatuto de Autono
mía. 

En este sentido, la educación de personas adultas tiene 
una acción reciproca que ha de desplegarse en la sociedad, 
además de ser receptora de las necesidades socioculturales y 
darles respuesta, ha de ser potenciadora y despertadora de 
nuevos proyectos de part1c1pac16n y dinamización que están 
latentes en la colectividad 

La formación de personas adultas es también un elemen
to decisivo en las políticas sociales orientadas a promover la 
autonomia personal para alcanzar la integración y la cohesión 
social, y constituye un pilar básico de las politJcas laborales en 
la medida en que se propone la creación de ocupación 

La comple¡1dad de la materia de la formación de personas 
adultas, estrechamente relacionada con la evolución social, 
hace imprescindible la colaboración entre las Instituciones pú
blicas y también las entidades sociales que han asumido res
ponsabilidades en la formación de las personas adultas 

1. Objetivos 
En atención a los motivos expuestos, los objetivos de esta 

ley están ampliamente desarrollados en el titulo preliminar 
Esencialmente son los siguientes· 
• Regular la formación de personas adultas en la Comuni

dad Valenctana y establecer los mecanismos e instrumentos 
para su estructuración, desarrollo, coordinación y evaluación. 

- Afianzar el derecho de todas las personas a la educación 
garantizando la adquisición y actualización de la educación 
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básica y promoviendo el acceso a los diferentes niveles del 
sistema educativo, dando atención preferente a los sectores 
sociales más desfavorecidos. 

- Los objetivos que constan en el articulo 3, apartado 2, de 
la ley 

2. Antecedentes 
La educación de personas adultas en la Comunidad Valen

ciana ha sido estructurada y organizada por el Derecho 711985, 
de 28 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se creó el 
Programa para la Animación y Promoción de la Educación 
Permanente de Adultos, que ha servido, hasta ahora, para cum
plir y desarrollar los objetivos previstos para la educación de 
personas adultas 

Desde el año 1985 en que se creo este programa, se ha 
venido desarrollando una polltica de consolidación de la edu
cación de personas adultas, a través de distintas d1spos1c1ones 
legales que hacen referencia a temas relativos a creación de 
centros públicos de Educación Permanente de Adultos en la 
Comunidad Valenciana (Decreto 39/1990, de 26 de febrero, del 
Gobierno Valenciano), provisión de puestos de trabajo en cen
tros de EPA (Decreto 83/1990), de 28 de mayo, del Gobierno 
Valenciano), reglamento de los órganos de gobierno de los cen
tros públicos de EPA de la Comunidad Valenciana (Decreto 89/ 
1991, de 29 de mayo, del Gobierno Valenciano). organización 
técnico-pedagógica, educación a distancia de personas adul
tas. autonzac1ón de enseñantes. etc. 

la experiencia de func1onam1ento de este programa y el 
compromiso de la Generahtat Valenciana en el impulso de for
mación de personas adultas, aconseja la potenc1ac1ón de este 
sector formatrvo mediante esta ley a la que se ha dotado de la 
suficiente flex1bllldad para poder asimilar los continuos proce
sos de cambio de la educación de personas adultas 

Esta creciente relevancia de la formación de personas adul
tas ha sido recogida por la LOGSE al establecer que el sistema 
educativo tendrá como pnnc1p10 básico la educación perma
nente y, además, al dedicarle el título 111 donde se establecen 
los objetivos y las directrices generales de la educación de per
sonas adultas que esta Ley artJcula y desarrolla 

Respecto a la actuaciones que contempla la lOGSE refe
ridas a la colaboración entre las adm1nistrac1ones educativas y 
otras admm1strac1ones públicas con competencias en la for
mación de personas adultas y, en especial, con la administra
ción laboral, procede establecer un marco legal que desarrolle 
la colaboración y coordinación lnterinstituclonal para garanti
zar que las personas adultas puedan adqu1nr, actualizar, com
pletar o ampliar sus conoc1m1entos y aptrtudes para su desa
rrollo personal y profesional, aplicando criterios de especifici
dad a las ofertas educativas en función de las características 
de aprendizaje de la adultez, atendiendo preferentemente a 
aquellos grupos o sectores sociales con carencias y necesida
des de formación básica o con dificultades para su inserción 
laboral 

De acuerdo con estos planteamientos es necesaria una ley 
que consolide y desarrolle la formación de personas adultas, 
según el pnnc1p10 de la educación permanente y los pnnc1p1os 
establecidos en el titulo 111 de la lOGSE, que facilite la necesa
ria coordinación entre la administración educativa y otras ad
ministraciones y entidades públicas y privadas con el fin de 

desarrollar y potenciar la d1vers1dad de actuaciones que re
quiere la formación de personas adultas 

3. Competencias de la Generalitat Valenciana 
- El artlculo 35 de la ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 

Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana, estable
ce que «es de competencia plena de la Generahtat Valenciana 
la regulación y administración de la enseñanza en toda su ex
tensión, nrveles y grados, modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias » 

- Real Decreto 2093/1983, de 28 de JUiio, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la administración del estado a la 
Comunidad Valenciana en materia de educación. 

- Titulo Tercero «De la Educación de Personas Adultas» 
de la ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo 

- As1m1smo la d1sposic1ón final primera, apartado 2 de la 
LOGSE, establece «las comunidades autónomas que tengan 
reconocida competene1a para ello en sus respectivos estatutos 
de autonomla o, en su caso, en las correspondientes leyes 
orgánicas de transferencias de competencias podrán desarro
llar la presente ley », y Segunda. cTodas las referencias con
tenidas en la presente ley a las comunidades autónomas o a 
las administraciones educativas se entenderán referidas a aque
llas que se encuentren en el pleno eJerc1c10 de sus competen
cias educativas». 

TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

Artículo primero Objeto 
El objeto de esta ley es la regulación de la formación de 

personas adultas en la Comunidad Valenciana, así como el 
establec1m1ento de mecanismos e instrumentos para su 
estructuración, desarrollo, coordinación y evaluación 

Artículo segundo Definición 
A los efectos de esta ley se entiende como formación de 

personas adultas el conjunto de actuaciones que tienen como 
finalidad ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de la Comuni
dad Valenciana, sin disbnc1ón alguna, que han superado la edad 
de escolaridad obligatoria, el acceso a los bienes culturales 
formativos y a los niveles educativos que les permita mejorar 
sus condiciones de inserción y promoción laboral y su capaci
dad para JUZgar crlticamente y participar acbvamente en la rea
lidad cultural, social y económica. 

Articulo tercero Finalidad y objetivos. 
1. Para afianzar el derecho de todas las personas a la edu

cación, la formación de las personas adultas garantizará la 
adquisición y actualización de su educación básica, promove
rá el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo, es
bmulará su participación en el diseño del propio proceso for
mativo y dará atención preferente a los sectores sociales más 
desfavorecidos. 

2. Para la consecución de la mencionada finalidad se es
tablecen los objetivos siguientes: 

a) Esbmular y sensibilizar a la opinión pública con respec
to al sentido y a la necesidad de la alfabetización y de la edu
cación permanente, incrementando el interés de las personas 

A< •• -~ 
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adultas por el disfrute de los bienes culturales y educativos 
b) Establecer un sistema público de recursos que garanti

ce la oportunidad de acceder y participar en los diferentes ni
veles, grados y modalJdades de la enseñanza mediante currl
culos y ofertas formativas especificas, adaptadas a las carac
teristicas, condiciones y necesidades de la población adulta 

c) Promover el conoc1m1ento y el uso del valenciano como 
vehlculo de comunicación, conoc1m1ento y recreación, asl como 
de los rasgos h1stóncos y culturales que nos caracterizan. 

d) Extender de manera efectiva el derecho a la educación 
de todas las personas adultas de la Comunidad Valenciana, 
dando prioridad a las actuaciones dirigidas a los colectivos 
más desfavorecidos que no disponen de los niveles de forma
ción básica 

e) Mejorar las posibilidades de inserción y de participación 
en la vida social, económica, politica y cultural, incrementando 
la capacidad de intervención activa en la sociedad, y contribu
yendo a la superación de las desigualdades sociales: 

f) Promover y estimular el compromiso de las institucio
nes en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la educa
ción de personas adultas. 

g) Consolidar, coordinar y potenciar las diferentes actua
ciones públicas y privadas que desarrollen la formación de 
personas adultas. 

3. Para la consecución de la finalidad y los objetivos ex
presados se tendrá que· 

a) Dar apoyo al desarrollo de las capacidades intelectua
les y de las actitudes que permiten a las personas adultas la 
1nterpretac1ón y la participación, mediante los diferentes cana
les establecidos, en la transformación de su realidad social, 
económica y cultural, con el fin de hacerlas más ¡ustas, libres y 
creadoras. 

b) Impregnar las acciones sobre el entorno y la formación 
de valores éticos y sociales -capacidad critica, tolerancia, res
peto a la diversidad y solidaridad-, elementos todos ellos fun
damentales en la estructura democrática 

e) Combatir la discriminación de todo tipo mediante el aná
lisis, la reflexión crítica y las acciones particulares sobre las 
actitudes sexistas, preju1c1os y estereotipos dominantes, y con
tnbu1r de esta manera a que las personas puedan descubrirse, 
relacionarse y valorarse positivamente fomentando la autoes
tima y la dignidad 

d) Posibtlrtar la investigación y el análisis de las acciones 
de formación de personas adultas, del mismo modo que las 
acciones formativas dirigidas a los agentes que participen en 
ella. En este contexto se elaborarán proyectos sobre innova
ciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y 
de dinamización cultural 

TITULO 1 
De la ordenación y programación 

de la formación de personas adultas 
Articulo cuarto. Actuaciones por áreas 
La formación de personas adultas dará respuesta a las 

finalidades y a los objetivos expresados en el articulo anterior, 
mediante actuaciones incluidas en las siguientes áreas: 

a) Formación orientada a garantizar a todas las personas 
20tf . { 4 1.fl • e At!u '°" 

adultas una educación básica y facilitar el acceso a los distin
tos niveles del sistema educativo 

b) Formación orientada al ejercicio de los derechos y de 
las responsabilidades ciudadanas, asl como a ia participación 
social 

c) Formación orientada al desarrollo personal y a la parti
c1pac1ón en la vida cultural 

d) Formación ocupacional, orientada al desarrollo profe
sional que facilite la inserción, la actualización y la promoción 
laboral 

e) Formación social orientada a la inserción, al desarrollo 
comunitano, a la cohesión social y a la atención de personas 
adultas con necesidades especiales. 

Articulo quinto. Programas formativos. 
1 Las actuaciones en las diferentes áreas de la formación 

de las personas se desarrollarán mediante programas especl
ficos, que podrán realizarse en drferentes modalidades de en
señanza presencial y a d1stanc1a, formal e informal, institucio
nal comunitaria, de acuerdo con las características de los pro
gramas de ámbito territorial, de las necesidades y de las op
cion,!!s de los participantes 

2. La formación de personas adultas se articulará median
te los programas formativos siguientes: 

a) Programas de alfabetización y programas para adquirir 
y actualizar la formación básica. 

b) Programas que faciliten a las personas adultas la parti
cipación y la obtención de titulaciones que posibiliten el acce
so al mundo del trabajo y a los drferentes niveles educativos, 
mediante modalidades, organizaciones y metodologías adap
tadas a las características del aprendizaje de las personas adul
tas 

c) Programas para promover el conocimiento de la reali
dad valenciana en todos sus aspectos y, de manera especifi
ca, en todo aquello que se relaciona con la lengua y la cultura. 

d) Programas para la preparación del ingreso de las per
sonas adultas a la universidad, mediante la superación de una 
prueba especifica. 

e) Programas que promuevan el desarrollo de la igualdad 
de oportunidades, la superación de todo tipo de discriminacio
nes, la participación sociocultural y laboral y la formación 
medioambiental. 

f) Programas de formación ocupacional que, respondien
do a los ob¡etivos y a las finalidades de esta ley, favorezcan la 
orientación, la promoción y la inserción laboral y el desarrollo 
de iniciativas formativas que fomenten el empleo. 

g) Programas de Iniciación al trabajo, de actualización y 
reconversión de las profesiones. 

h) Programas sociales de integración de inmigrantes y de 
m1norlas étnicas que desarrollen la cohesión social, así como 
programas sociales dirigidos a personas con drficultades sub
jetivas de contratación. 

i) Programas que favorezcan la integración en la sociedad 
de las personas con minusvallas fls1cas y pslquicas, su posibi
lidad de formación y su desarrollo profesional que promueva el 
acceso al mundo del trabajo. 

j) Programas que orienten y preparen para vMr el tiempo 
de ocio de una forma creativa. 

k) Otros programas que contribuyan a la consecución de 
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los ob¡etivos señalados en el articulo 3 de esta ley 

Artfcu/o sexto. Competencias 
1 Las adm1nistrac1ones públicas competentes en cada caso 

regularán la ordenación, organización y evaluación de los co
rrespondientes programas formativos. 

2 . Corresponde a la administración educativa la ordena
ción, 1nspecc1ón y evaluación de las ofertas educativas dirigi
das a personas adultas que conduzcan a la obtención de titula
ciones académicas oficiales. 

3 Las administraciones locales podrán elaborar planes 
locales de formación de las personas adultas. en los cuales se 
expresen las necesidades y/o demandas existentes y futuras y 
las 1nic1atJvas para resolverlas 

TITULO 11 
De la coordinación, organización y gestión 

CAPITULO 1 
De la coord inación general 

Articulo séptimo Comisión lnterdepartamental 
1 Para la coordinación de las acciones de aplicación de 

esta ley el Gobierno Valenciano creará la Comisión 
lnterdepartamental de la Formación de Personas Adultas. 

2 . Esta comisión estará integrada, en todo caso, por el 
conseller/a de Educación y Ciencia, por el conseller/a de Tra
ba¡o y Asuntos Sociales y por otro/a conseller/a designado por 
el presidente de la Generalitat. Estos consellers podrán dele
gar sus funciones en la comisión, en el secretario general o en 
un director general de la conselleria correspondiente 

Artículo octavo. Competencias de la Comisión lnterdepar

tamental. 
La Com1s1ón lnterdepartamental de la Formación de las 

Personas Adultas tendrá las competencias siguientes· 
a) Elaborar el Plan General de Actuaciones para la For

mación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana, que 
incluirá los criterios de priorización, organización y coordina
ción de las actuaciones 

b) Promover y superv1Sar el cumphm1ento de los conve
nios de colaboración entre la Generalitat Valenciana, y las en
bdades públicas y pnvadas que realicen actividades de forma
ción de personas adultas 

c) Coordinar los recursos presupuestarios que las adm1-
nist1aciones públicas destinen a la formación de las personas 
adultas y supervisión de la e¡ecuc1ón de éstos, sin prejuicio, 
dado el caso, del respeto a la autonomia financiera de las ad
ministraciones públicas competentes. 

Articulo noveno. Competencias administrativas 
Las consellerías que tengan competencias administrativas 

respecto a los programas formativos prevtstos en el articulo 5 
de esta ley determinarán la unidad adm1mstrabva encargada 
de la gestión y del seguimiento de los programas. 

Articulo diez Organo directivo. 
En la consellería que tenga competencias en materia de 

educación se creará un órgano directivo al que serán atribui
das las competencias de desarrollar, gestionar, coordinar y 

hacer el seguimiento de los programas formativos vinculados 
al sistema educativo que figuran en el artículo 5 de esta ley, y 
las actuaciones que se deriven de su implantación y desarro
llo 

CAPITULO 11 
De los centros 

Artículo once Enseñanza presencial y a distancia 
Los programas para la formación de las personas adultas 

previstos en el articulo 5 de esta ley, se podrán impartir me
diante las modalidades de enseñanza presencial y a distancia 
en centros públicos o privados que estén autonzados. 

Artfcu/o doce. Clases de centros 
1. Son centros específicos de formación de personas adul

tas aquellos que se creen o autoricen con dicho carácter por 
estar exclusiva o prioritariamente desbnados al desarrollo de 
los programas formativos prevtstos en el articulo 5 de esta ley 

2. Son centros públicos especificos de formación de per
sonas adultas los de titularidad de la Generalitat Valenciana, 
de Las entidades locales y demás entidades públicas. Estos 
centros deberán estar abiertos al entorno y disponibles para 
las actividades de animación sociocultural de la comunidad 

3. Son centros pnvados especificos de formación de per
sonas adultas los de trtulandad de personas flstcas o jurid1cas 
privadas. 

4 Los centros privados cuyo titular sea una asociación sin 
ánimo de lucro se denominarán centros de iniciativa social y 
gozarán del tratamiento especifico establecido por esta ley y 
por las disposiciones que la desarrollen 

Articulo trece. Programas educativos y centros. 
1 Los programas de alfabeuzación y los destinados a ad

quirir y actualizar la formación básica, hasta la obtención del 
titulo de Graduado en Educación Secundaria, se impartirán en 
centros especificos de formación de personas adultas. 

2. Los estudios de bachillerato y los de formación profe
sional especifica se podrán cursar en centros docentes ordina
nos, en los que se podrá establecer una oferta especifica y 
una organización adecuada a las necesidades de la formación 
de personas adultas Excepcionalmente se podrán impartir en 
centros especlficos de formación de personas adultas que re
únan cond1c1ones adecuadas 

3. Los otros programas de formación de las personas adul
tas se impartirán en centros especlficos. Excepcionalmente y 
en las condiciones que establezcan las disposiciones de desa
rrollo de esta ley, se podrán impartir en otros centros. 

Articulo catorce. Organización y funcionamiento de cen
tros. 

A propuesta de la Comisión lnterdepartamental y con el 
informe previo del Consejo de la Formación de Personas Adul
tas, de acuerdo con lo establecido en los articules 8 y 25 b) de 
esta ley, el Gobierno Valenciano aprobará la planificación de la 
red de centros especlficos de formación de personas adultas y 
regulará la organización, el funcionamiento, la coordinación y 
la evaluación de estos centros y los requisitos generales para 
la autorización de centros privados de formació¡t de personas 
adultas. 
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Artículo qumce. Creación y supresión de centros. 
1 La creación y supresión de centros públicos especificas 

de formación de personas adultas de titularidad de la Generalitat 
Valenciana se realizará por decreto del Gobierno Valenciano 

2. La creación de centros públicos especificas de titulari
dad de las entidades locales o de otras entidades públicas se 
hará mediante convenio entre esas entidades y la Generahtat 
Valenciana. a propuesta de la consellerfa competente y con el 
mforme prevto de la Comisión lnterdepartamental establecida 
en el artículo 7 de esta ley 

Artículo dieciséis. Centros pnvados 
La apertura y el funcionamiento de centros privados de 

formación de personas adultas requenrá la autorización adm1-
nistrat1Va de la conselleria competente Cada conselleria con 
competencias en materia de formación de personas adultas 
regulará los requisitos y los proced1m1entos para conceder su 
autonzac1ón de acuerdo con los programas que se proponen 
impartir y con el carácter privado o de in1c1ativa soC1al de los 
centros cuya autorización se solicita 

Artfculo diecisiete. Registro 
Sin perjuicio de los registros para cada tipo de centro de 

formación de personas adultas, la adm1nistrac1ón educativa 
competente mantendrá, a efectos de publicidad, un registro de 
los centros privados autorizados para 1mpart1r cualquiera de 
los programas formativos establecidos en el articulo 5. 

CAPITULO 111 
Del personal 

Artfculo d1ec1ocho Personal docente 
1 El personal docente que imparta a los adultos las ense

ñanzas comprendidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de oc
tubre de Ordenación General del Sistema Educativo, para la 
obtención de un titulo académico o profesional, deberá contar 
con la titulación establecida con carácter general para impartir 
las enseñanzas mencionadas 

2 El personal que imparta otros programas formativos 
deberá cumplir los requisitos de capacidad adecuados a su 
función, que se determinaran reglamentanamente 

3 Cada centro o conjunto de centros contará con equipos 
mulbprofes1onales de composición adecuada para cooperar, 
con la finalidad de que sean atendidas correctamente la orien
tación y la promoción de la formación integral de las personas 
adultas a fin de potenciar su desarrollo personal y la participa
ción sociocultural. 

Artfculo d1ecmueve Puestos de trabajo. 
Lo centros de formación de personas adultas de titulan

dad de la Generalitat Valenciana contarán con el personal que 
se determine en la relación correspondiente de puestos de tra
bajo 

Artfculo vemte Personal colaborador 
En los centros de formación de personas adultas podrá 

colaborar personal dependiente de una entidad diferente a la 
titular del centro, que cooperará en la impartición de progra
mas formativos especificos 

Artfculo vemtiuno. Formación del profesorado. 
La administración educativa garantizará al profesorado 

dedicado a la formación de personas adultas. 
a) La preparación didáctica adecuada para atender a las 

necesidades de las personas adultas 
b) El asesoramiento adecuado para el mejor desarrollo de 

sus funciones 
c) El acceso a los resultados de investigaciones y a la do

cumentación que sean de interés para la formación de las per
sonas adultas 

TITULO 111 
De la participación 

CAPITULO 1 
De los participantes 

Artfculo veintidós. Participantes 
1 Podrán participar en los programas de formación de 

personas adultas 
a) S1 se trata de programas destinados a adquirir la forma

ción básica, las personas que hayan superado la edad máxi
ma de permanencia en los centros ordinarios para cursar la 
educación básica obligatoria fijada en el sistema educativo. 

b) SI se trata de programas dingidos a alcanzar otros nive
les y grados del sistema educativo, las personas que tengan la 
edad mlnima que se determine reglamentariamente. 

c) Para el resto de programas formativos, las personas 
que hayan cumpltdo dieciocho allos 

2. Se facilitará especialmente el acceso a los programas 
formativos a las personas con carencias o necesidades de for
mación básica o con drficultades para su inserción laboral, as! 
como a aquéllas que estén sujetas a procesos de reconversión 
de puestos de trabajo. 

Artfculo veintitrés. Participación 
1. Las personas que se incorporen a los programas de 

formación de personas adultas contarán con canales de parti
cipación en la organización, el funcionamiento y la valoración 
de los centros mediante los mecanismos adecuados. 

2 En los centros de formación de personas adultas se 
facllrta a la promoción del asoc1ac1onismo de los participantes 
mediante las medidas adecuadas 

3 Las federaciones de asociaciones de participantes ten
drán representantes en el Consejo de la Formación de Perso
nas Adultas 

4 Se potenciará la financiación de las federaciones y aso
ciaciones de participantes y se establecerán los mecanismos 
adecuados que favorezcan sus actuaciones y su funcionamien
to 

CAPITULO 11 
Del Consejo de Formación de Personas Adultas 

Artfculo veinUcuatro. El Consejo de Forma01ón de Perso
nas Adultas 

1 El Consejo de Formación de Personas Adultas en la 
Comunidad Valenciana es el órgano de participación y aseso
ramiento de las distintas instituciones que intervienen en la 
formación de las personas adultas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan al Consejo Escolar Valenciano y al 
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Consejo Valenciano de la Formación Profesional. 

2. El Consejo de Formación de Personas Adultas estará 
pres1d1do por el conseller/a de Educación y Ciencia , e integra
do por los siguientes miembros 

- 1 director/a general de la consellerla competente en ma
teria de educación a cuyo cargo esté la formación de personas 
adultas. que actuará como vicepresidente 

• 4 representantes de la Generalrtat Valenciana con rango 
al menos de drrector/a general, uno de ellos de la consellería 
competente en materia de educación, otro de la consellería 
competente en materia de traba¡o y todos ellos relacionados 
directamente con la formación de personas adultas, nombra
dos por el Gobierno Valenciano 

· 3 representantes de la Federación Valenciana de Munici
pios y Provincias 

• 3 representantes de la Federación Valenciana de Asoc1a
c1ones de Alumnos de EPA 

- 1 representante del profesorado propuesto por cada uno 
de los tres sindicatos de la enseñanza más representativos 

- 1 representante de cada universidad pública de la Co
munidad Valenciana, designado por el rector/a correspondien
te 

- 2 representantes de cada una de las organizaciones s1n
d1cales de los trabajadores más representativos en la Comuni
dad Valenciana 

- 2 representantes de las asoc1ac1ones de empresarios más 
representabvas en la Comunidad Valenciana y un represen
tante de las asoc1ac1ones de empresarios de enseñanza pnva
da 

- 2 personas de reconocido prestigio dentro del ámbrto de 
la formación de personas adultas, designadas por el presiden
te del Consejo de la Formación de Personas Adultas. 

- 1 representante elegido por el Pleno del Consejo Escolar 
Valenciano 

- Una representante de la dirección general del Instituto 
Valenciano de la Mu¡er designada por ell1a conseUer/a de Cul
tura. 

- Actuará como secretano del Consejo de la Formación de 
Personas Adultas un func1onano de la Generalitat Valenciana, 
nombrado por el conseller de Educación y Ciencia. 

3. El Consejo de la Formación de Personas Adultas podrá 
funcionar en pleno o mediante com1s1ones de trabajo con el fin 
de hacer más operativo su funcionamiento. 

4. El Consejo de la Formación de Personas Adultas se 
reunirá cada seis meses o tantas veces como reglamentaria
mente se convoque 

5. En el ámbito de competencia de las d1recc1ones terrrto
nales, se crearán consejos para el desarrollo, el seguimiento y 
evaluación de la formación de personas adultas, presididas 
por el director/a territorial de la administración autonómica, 
designado por el presidente/a del Consejo de Formación de 
Personas Adultas Estos conse¡os tendrán que velar porque la 
oferta educativa para personas adultas se ajuste a las necesi
dades y caracterlsticas de su ámbito territorial. A este efecto 
se podrán constituir consejos de ámbito territorial inferior lo
cal, comarcal, mancomuna!.. con las funciones y composi
ción que se determine reglamentariamente. 

Artfculo veinticinco Funciones del Consejo. 
El Consejo de Formación de Personas Adultas tendrá las 

siguientes funciones 
a) Conocer el Plan General de Actuaciones para la forma

ción de Personas Adultas a que se refiere el articulo 8, aparta
do a) de esta ley, y dictaminar las actuaciones previstas en el 
mismo, que sean de la competencia de la administración edu
cativa 

b) Emitir informe preV10 a la aprobación por el Gobterno 
Valenciano sobre la planrficac1ón y las disposiciones nombra
das en el articulo 14 de esta ley 

c) Elevar a los órganos competentes en materia de educa
ción de personas adultas Jos informes que estime pertmentes 
sobre esta materia, acompañados, s1 procede, de propuestas 
relativas al establecimiento y fomento de medidas, inic1abvas 
y actuaciones para el desarrollo de la formación de personas 
adultas 

d) Realizar y fomentar estudios sobre la situación y las 
necesidades formativas de las personas adultas 

e) Cualesquiera otras que le sean asignadas en las d1spo
siciónes de desarrollo de esta ley. 

TITULO IV 
De la financiación 

Articulo veintiséis Financiación. 
La financ1ac1ón de la formación de las personas adultas se 

realizará mediante: 
a) Los créditos consignados en la Ley de Presupuestos de 

la Generalrtat Valenciana. 
b) Los créditos consignados en los presupuestos de las 

entidades públicas que tengan a cargo programas de forma
ción de personas adultas. 

c) Los fondos de procedencia estatal, comunitaria o de 
organismos internacionales desbnados a la formación de per
sonas adultas. 

d) Los fondos de procedencia privada que aporten con 
destino a la formación de personas adultas. 

Articulo veintisiete Convenio general multilateral. 
La Generalrtat Valenciana contribuirá al mantenimiento de 

los gastos del personal que contraten las corporaciones loca
les y las entidades titulares de centros de iniciativa social, para 
atender los programas previstos en el articulo 5 de esta ley, en 
los términos y en la cuantla que se determinen en un convenio 
general multilateral, que será propuesto por la Comisión lnter
departamental establecida en el artículo 7 de esta ley. 

Articulo veintiocho Subvenciones 
La Generalrtat Valenciana contribuirá a mantener el resto 

de los gastos originados por la realización de los programas 
previstos en el articulo 5 de esta ley y que están a cargo de 
entidades públicas y privadas titulares de centros de iniciativa 
social, mediante los créditos que sean consignados en la Ley 
de Presupuestos con esta finahdad. Al efecto de la concesión 
de las subvenciones se realizarán anualmente las correspon
dientes convocatorias públicas 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Creación y autorización de centros. 
Hasta el momento que se produzca el desarrollo legislati

vo de esta ley en lo referente a la creación y autonzación de 
centros de educación de personas adultas, las propuestas que 
realizaban los consejos de Animación y Promoción de la Edu· 
cación Permanente de Adultos en los servicios territoriales de 
Educación, serán realizadas por la dirección terntorial corres
pondiente 

Segunda Autonzac1ón de nuevos programas 
La red de programas de educación de personas adultas 

dependientes de las corporaciones locales y de otras entida
des. que en el momento de la pubflcación de esta ley cuenten 
con la autorización correspondiente de ensel'lanzas para im
partir los programas educativos vigentes, mantendrán la ac
tual autonzac1ón hacia la exbnc1ón del titulo de Graduado Es
colar. Cuando corresponda podrán solicitar a la consellerla 
competente en cada caso, mediante los mecanismos que se 
establezcan, la autorización para 1mpart1r los programas 
formativos que constan en el artlculo 5 

Tercera Profesorado de la Diputación Prov1nc1al de Valen-
Cia. 

1. Los profesores de la Diputación Provincial de Valencia 
que, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, impar
tan ensel'\anzas de educación permanente de adultos en cen
tros públicos y hayan accedido a sus puestos de trabajo por 
los proced1m1entos legalmente establecidos, podrán sol1crtar, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, su 
1ntegrac1ón en la administración de la Generalitat Valenciana, 
sin alteración del régimen jurld1co de su relación de empleo y 
manteniendo el destino en el centro en el que e¡ercen sus fun
ciones. 

2. Una com isión pantana de ambas administraciones de
terminará el coste del personal que solicite la integración y 
propondrá el régimen de su financiación 

3. Este personal tendrá derecho preferente a ocupar las 
vacantes que se produzcan en los puestos de trabajo que se 
creen para integración del mismo. 

DISPOSICION DEROGATORIA 
Quedan derogados el Decreto 7/1985, de 28 de enero, del 

Gobierno Valenciano, por el que se crea el Programa para la 
Animación y Promoción de la Educación Permanente de Adul
tos en la Comunidad Valenciana, la Orden de 30 de mayo de 
1985, de la Consellerla de Cultura, Educación y Ciencia que 
desarrolla el decreto citado anteriormente, y todas las d1spos1-
c1ones de igual o infenor rango que se opongan a lo previsto en 
esta ley. 

DISPOSICIONES FINALES 
Pnmera Autorización 
Sin per¡u1c10 de las autonzaC1ones especificas contemdas 

por esta ley, se autoriza al Gobierno Valenciano y a las 
consellerlas competentes, para dictar las normas adecuadas 
para la ejecución, aplicación y desarrollo de esta ley. 

Segunda Entrada en vigor 
Esta ley entrará en vigor el dia siguiente al de su publica

ción en el D1ari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, tribunales, au

toridades y poderes públicos a los que corresponda, que ob
serven y hagan cumplir esta ley. 

Valencia, 20 de enero de 1995. 
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Radio y Educación de Adultos reproduce el artículo 
escrito por Lucie Tanguy y publicado por la Revista 
Europea de Formación Profesional 2194. 

" EDUCACION Y TRABAJO. 
Situación de un campo de 
investigación en Alemania, 

Gran Bretaña e Italia 
En el texto que sigue se presenta una investigación llevada a cabo por Annette 

Jobert (Trabajo y Movilidad, CNRS-Univers1dad París X) , Catherine Marry (MASMAS, 
IRESCO) y yo mismo, y que ha sido financiada por el Ministerio de Enseñanza Superior 
y de la Investigación de Francia. Dicha investigación dio lugar a un coloquio celebrado 
en París en marzo de 1994 con el título «Educación y trabajo, estado de un ámbito de 
investigación en Alemania, Gran Bretaña e ltaliaJ>. Hay que señalar primeramente el 
carácter colectivo de este trabajo, que se concreta en 18 contribuciones, a saber: una 
introducción en la que se exponen los hechos institucionales, las políticas que 
caracterizan el ámbito estudiado en cada uno de los tres países mencionados, y cinco 
textos en que se presentan las principales corrientes de investigación en este ámbito, y 
que van desde los trabajos centrados en los sistemas educativos hasta los enfocados 
en los mercados de trabajo o en la juventud, pasando por enfoques más 
específicamente económicos <1> 

M ejora del conocimiento mutuo dentro de un 

medio de investigación y estímulo de la comu

nicación científica 

Esta investigación se inscribe en la línea de otra 
desarrollada en Francia hace algunos años por un colec
tivo de investigadores y que fue publicada con el título 
«La dificultad de encontrar la relación formación-empleo. 
Estado de las investigaciones en Francia» (1986) <2>. La 
acogida con que se recibió esta obra confirma la impor
tancia de las espectativas en este ámbito. Desde enton
ces, dichas expectativas no dejaron de aumentar a me
dida que crecían los problemas de empleo y trabajo en la 
mayoría de los países europeos durante los últimos 15-
20 años, así como la importancia concedida a la educa
ción y la formación, consideradas instrumentos capaces 

(1) Obra que publicará la editorial Armand Colln. 

de aportar las respuestas buscadas. Por otro lado, las 
instituciones europeas incitan cada vez con mayor preci
sión a desarrollar investigaciones comparativas en este 
campo, investígaciones que tropiezan con todo tipo de 
obstáculos, desde contenidos presupuestos en el uso de 
las nomenclaturas, las clasificaciones (como los grupos 
de edad, por ejemplo), y también las categorias sociales 
propias de cada país, o incluso en el uso de conceptos 
como cualificación, habilidades (ski/Is), competencia o 
transición, que adoptan distinto sentido según donde se 
empleen. En definitiva, son las dificultades a que se en
frentan los investigadores que realizan análisis compara
tivos y que revelan no solamente su desconocimiento de 
«la otra» realidad, sino también su pertenencia a tradi
ciones culturales e intelectuales distintas. 

(2) L Tanguy (Dlr ed.) L'mtrouvab/e re/ation formatión-emp/o/ Etat d'un champ de recherche en France, Parls 1986. 
La Documentation Fran~a1se. 
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Sin embargo, el análisis comparativo no es una 
disciplina incipiente. Puede decirse incluso que ha cons
tituido una de las vías de investigación más fecundas en 
este ámbito, con ío que tiende a constituirse un corpus de 
conocimientos. En algunos países, como Gran Bretaña, 
donde el debate social sobre formación y eficacia econó
mica es especialmente vivo, la comparación internacio
nal se ha desarrollado mucho. Entre los análisis realiza
dos algunos han hecho historia, en especial el análisis de 
sociedades desarrollado por LEST (Laboratorio de Eco
nomía y Sociología del Trabajo, Aix-en-Provence) . En este 
análisis se subrayan las coherencias nacionales propias 
de cada país, de modo que hace posible comprender el 
conjunto de un sistema. No obstante, este método pre
senta sus limitaciones cuando se pretende comparar ni

veles inteirmedios y realidades más concretas. La diver
sidad interna, eliminada en el modelo, aparece entonces 
tan irreductible como insalvable; así sucede en el caso 
del sistema educativo alemán, británico, y lo mismo ocu
rre en lo que se refiere al empleo, donde las diferencias 
según sexo, generación y nacionalidad específicas de 
cada país no pueden ocultarse si queremos captar reali
dades que están en movimiento. El caso de Italia, donde 
las diferencias regionales son muy fuertes, resulta espe
cialmente elocuente desde este punto de vista. 

El objetivo de esta investigación no es hacer un 
análisis comparativo de los ámbitos de investigación. Sólo 
se pretende aportar instrumentos conceptuales y meto
dológicos para poderlos comparar. Representa una eta
pa que consiste en delimitar un ámbito de investigación 
en un país , identificar las principales problemáticas y co
rrientes de investigación que lo forman , y reflexionar so
bre las categorías y nomenclaturas empleadas. Nos pa
rece una etapa indispensable para el desarrollo de las 
investigaciones comparativas. En efecto, éstas exigen 
un conocimiento muto de los medios científicos y una 
comprensión de las realidades históricas, así como de 
las tradiciones intelectuales propias de cada comunidad. 

U n ámbito de investigación de contornos va

gos y cambiantes 

Nos hemos dedicado, por tanto, a caracterizar las 
condiciones sociales, políticas, pero también científicas 
(identidad de las disciplinas fuerte o débil, vínculos con 
la demanda social , clases y apoyo de las publicaciones, 
etc.) en que se inscribe y desarrolla este campo de inves
tigación, para estar así en condiciones de entender las 
especiales formas que adopta actualmente en diversos 
lugares. Es conocido que la investigación se organiza de 
modo distinto en Francia o Italia, pero sigue siendo difícil 
que el «Otro» pais comprenda las características de los 

demás. Por esta razón, hemos intentado en primer lugar 
crear una especie de cartografía intelectual para uno de 
los tres países, que ofrezca una imagen condensada de 
la invesigac1ón en este ámbito. A continuación, nos he
mos ocupado de definir las principales corrientes de in
vestigación (por temas, métodos y esquemas de interpre
tación) que se ocupan de las relaciones entre el mundo 
educativo y el laboral. Al hacerlo así, no hemos persegui
do ser exhaustivos, sino más bien poner de manifesto los 
enfoques teóricos y temáticos más característicos en los 
tres países examinados. En definitiva, es un cuadro de 
los principales hechos y corrientes de investigación, ela
borado por un conjunto de investigadores que trabajan en 
este ámbito 

Antes de identificar estos hechos y corrientes, nos 
ha parecido indispensable planteamos la identidad de este 
ámbito y de los conceptos que lo sustentan. No vamos a 
debatir el concepto de ámbito aplicado a un ámbito de 
investigación cuyos contornos son vagos y cambiantes. 
Es evidente que este ámbito no está definido ni organiza
do en tomo de un objeto estable, con temas subsidianos 
claramente delimitados, como sociología de la educación 
por ejemplo. Esto es en parte inherente a su carácter es
pecífico: el análisis de las relaciones entre dos esferas de 
actividad social, la educación y el trabajo. 

También hemos de justificar los dos conceptos que 
aparecen en el título de este coloquio: educación-trabajo, 
y no formación-empleo, que suelen emplearse más en 
los debates sociales. Para ello, debemos considerar la 
asociación de los concepctos educación-formación, utili
zados tan pronto a modo de sinónimos como de modo 
concurrente. El concepto de formación, en su uso exten
sivo y globalizador, aparece en efecto junto al de educa
ción diferenciándose en ocasiones claramente de él (por 
ejemplo cuando se trata de la formación en la empresa), 
y en otros casos de forma competitiva., Aunque la escue
la sigue ocupando un lugar central en la sociedad , dado 
que en Francia acoge a la casi totalidad de los jóvenes 
hasta los 18 años, su actividad de transmisión de conoci
mientos y valores cada vez recibe más críticas. Actual
mente, la alternancia es un principio reivindicado por la 
mayoria de las sociedades europeas. A part ir de esto, el 
concepto de educación se desliza en cierta medida hacia 
el de formación, adoptando formas diferentes en cada país. 

Atentos a los deslizamientos semánticos y de sen
tido a que dan lugar, queremos subrayar con todo la ne
cesidad de análisis globalizadores que integren el sentido 
que cada sociedad atribuye a conceptos aparentemente 
sinónimos. Esto es válido también para el concepto de 
educación, que con frecuencia queda reducido en Fancia 
al de escolarización, dado el importante lugar que ocupa 
la escuela en este país; este concepto reviste un sentido 
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mucho más amplio en Gran Bretaña, donde la institución 
escolar no ocupa un lugar tan fundamental para todas las 
clases o estratos sociales. Por este motivo, hemos evita
do traducir la expresión, consagrada en Gran Betaña, de 
«participation in education» por escolarización, en favor 
de un término más vago, como el de «estudios», indican
do que éstos se pueden cursar en lugares y de formas 
diferentes. De hecho, en Gran Bretaña las realidades de 
la educación y por extensión de la formación difícilmente 
encajan en categorías institucionales bien definidas. Los 
«Further Education College» constituyen un caso ejem
plar de esta diversidad. Acogen a jóvenes y adultos, asa
lariados o no. La mayoría cursan en ellos una formación 
profesional, otros preparan un diploma de enseñanza ge
neral, a tiempo completo o parcial, en enseñanza diurna 
o nocturna. La diversidad de cursos e instituciones en 
Gran Bretaña, que es completamente opuesta a la nor
malización del sistema escolar en Francia, es fruto de 
una historia en que la educación dependía hasta ahora 
de las autoridades locales 

Parece que se ha perdido ya la identidad de los 
ámbitos designados por los conceptos de trabajo y em
pleo. Esta vacilación sobre el sentido de ambos términos 
y su respectivo estatuto se traduce en su asociación en el 
título de revistas especializadas como «Trabal! et emploi» 
en Francia o «Work, employment and society» en Gran 
Bretaña. Hay investigadores que se empeñan en con
vencer de que el deslizamiento del interés del trabajo al 
empleo obedece a una necesidad, no sólo porque este 
último constituye un problema, sino porque «estructura 
el trabajo y contribuye así a la definición del estatus so
cial, de la estratificación en clases sociales y sexos». A lo 
que otros investigadores oponen que el trabajo en senti
do amplio , que incluye las labores domésticas y el 
voluntariado, siguen siendo la experiencia capital en tor
no a la cual se teje la relación social. Como quiera que 
sea, los hechos demuestran que la referencia al trabajo 
sigue siendo fundamental por cuenta ajena. 

Para concluir estas observaciones sobre los con
ceptos empleados para designar un ámbito de temas so
ciales que es el origen de un ámbito de investigación, 
diremos que los investigadores, que los suelen utilizar 
como categorías sociales, no se plantean preguntas so
bre dichos conceptos. Esto también ocurre con el con
cepto de formación, que designa acciones tan diferentes 
como la transmisión de conocimientos y habilidades, la 
orientación de los alumnos en un universo institucional 
cada vez más complejo o incluso acciones de integra
ción social. 

Recordemos también que un ámbito de investiga
ción tan amplio que pretende abarcar las relaciones en
tre un conjunto de cambios, desde los técnicos a los de 

producción, desde la organización del trabajo hasta la 
definición de las cualificaciones y la transmisión de co
nocimientos, exige necesariamente enfoques multidisci
plinares. Dado que cada disciplina se utiliza para anali
zar aspectos de la realidad, pero ninguna tiene capaci
dad de iluminarla por entero, abogamos por una división 
del trabajo entre disciplinas que construyan objetos dis
tintos a partir de datos empíricos muy próximos. Este pro
ceder autoriza una pluralidad de visiones, permite abor
dar una misma realidad desde niveles distintos pero arti
culados y obliga a contrastar los resultados. De esta for
ma, se pueden sustituir las relaciones lineales entre for
mación y empleo, todavía demasiado vigentes, por pro
cesos constituidos en red. 

LJ na reflexión sobre los instrumentos y cate

gorías de pensamiento 

No obstante, cualquier análisis y a fortiori cualquier 
análisis comparativo, precisa instrumentos conceptuales 
adecuados y, por consiguiente, indicadores elaborados 
con conocimiento de causa, no los invocados en los de
bates públicos para justificar puntos de vista partidistas. 
Ilustraremos este tipo de dificultades con el ejemplo del 
desempleo juvenil. Alemania se distingue de otros pai
ses por una tasa de desempleo juvenil relativamente baja, 
situación que suele atribuirse al modo de organización 
de la formación profesional dominante, el sistema «dual», 
denominado así porque se erige sob1 e el principio de la 
alternancia entre empresa y escuela. De hecho, la tasa 
de desempleo juvenil en Alemania para el tramo de edad 
de 15 a 24 años era el 4,5% en 1990, frente al 19% en 
Francia (y para el conjunto de la población activa era 
respectivamente del So/o y el 9% en ese mismo año). Sin 
embargo, el significado de este hecho comprobado sigue 
planteando muchos problemas. Primeramente, porque es 
discutible la pertinencia de esta división en tramos de 
edad: aunque estaba justificada en una época anterior, la 
división que se hace a los 15 años ya no se justifica en la 
actualidad, puesto que la mayoría de los jóvenes de esta 
edad continúan sus estudios de una forma u otra. Se plan
tea por lo tanto si no seria más razonable medir la tasa 
de desempleo juevenil a edades más avanzadas, cuan
do la mayoría de ellos acceden al mercado de trabajo. Al 
hacerlo así se observa que las distancias se reducen, 
aunque sigan siendo notables: el tramo entre 20 y 29 años 
representa el 44% del total de desempleados en Francia 
y una tercera parte de los mismos en Alemania. Por otra 
parte, el valor de estas mediciones sobre la discrimina
ción de la población juvenil en el mercado de trabajo no 
alcanza pleno sentido si no se recuerda la desigualdad 
de dimensión de los tramos de edad en cada uno de los 
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dos paises comparados: en Alemania Ja dimensión de 
Jos grupos generacionales ha disminuido casi a la mitad, 
como demuestra el hecho de que en 1990 hubiera más 
de un millón de jóvenes de 23 ó 24 años y 650.000 de 16 
a 17 años. Por último, el principal obstáculo a las compa
raciones que tienen como fin establecer una medición 
radica en las propias formas que adoptan las realidades 
sociales, en este caso las relativas a la formación profe
sional en cada país, que inducen a clasificar a los jóve
nes tan pronto dentro de la población activa como de Ja 
inactiva. Es cierto que Ja definición de población activa 
adoptada en las estadísticas sobre el empleo obedece a 
Jos mismos criterios en Ja mayoría de los países euro
peos: se considera activa a toda persona que trabaja, 
aunque sea una hora. o que busca empleo en Ja semana 
de referencia de la estadistica. Por lo tanto, Jos jóvenes 
escolarizados a tiempo completo o que cursan una for
mación profesional que incluya prácticas no remunera
das en empresa no se cuentan entre Jos activos. Por el 
contrario, sí cuentan como activos aquellos inscritos en 
mecanismos de alternancia y que reciben un sueldo, en 
especial los aprendices. Catherine Marry nos hace notar 
que Ja población juvenil que ha accedido al empleo en 
este último decenio sigue siendo muy inferior a Ja conta
bilizada en el sistema dual: en Alemania Federal, 1.5 
millones de jóvenes (de 16 a 22 años) cursaban en 1990 
especialidades de formación profesional en el marco del 
sistema dual orientadas a puestos de trabajo muy diver
sos. De forma más general, se ha podido demostrar, con
tra las afirmaciones más extendidas, que es más la tasa 
de actividad juvenil que su tasa de desempleo, invocada 
siempre en las compraciones de ámbito internacional, Jo 
que distingue a Francia de los países del norte de Europa 
y de Alemania en especial, pero también de los países 
del sur de Europa (Ministerio de Trabajo, 1993). De lo 
anterior se desprende que comparar la posición social de 
los jóvenes de un tramo de edad determinado en socie
dades diferentes exige examinar las relaciones entre al 
menos tres situaciones: Ja educación ( en sus diferentes 
formas, escolar o no), Ja actividad (que también remite a 
Ja condición de trabajador por cuenta ajena, aprendiz o 
estudiante en prácticas) y el desempleo. 

Se puede realizar el mismo tipo de observaciones 
a propósito de otros indicadores, como el elaborado a 
partir de la duración del desempleo, que a primera vista 
parece constituir un baremo objetivo de Ja gravedad de 
este fenómeno. Sin embargo, en las regiones del sur de 
Italia, donde el desempleo es masivo, este indicador oculta 
tanto como Jo que muestra. De hecho, como señala 
Annette Jobert, Jos jóvenes cuyas familias tienen menos 
recursos se ven obligados a aceptar cualquier trabajo 
ocasional, aunque esté mal pagado y no corresponda a 
su formación. Por ello, no figuran en las estadísticas de 

desempleados de larga duración, mientras que si Jo ha
cen Jos jóvenes a quienes mantienen sus familias. Las 
diferencias en ta tasa de desempleo entre hombres y mu
jeres constituyen otro e1emplo de Jos artificios inherentes 
a un uso sin contexto de Jos indicadores estadísticos. Así, 
a diferencia de otros países europeos, el desempleo fe
menino es inferior al masculino, respectivamente del 9,2% 
y el 12% en 1992 (Eurostat 1993). En realidad, esto tra
duce Ja desigualdad de los hombres y las mujeres frente 
al trabajador a jornada parcial. De hecho, esta modalidad 
representaba el 43% del empleo femenino en 1990, fren
te al 5% del empleo masculino, con una media total del 
22% en el mismo año. El trabajo a jornada parcial agru
pa categorías de empleo de duración variable (a veces 
inferior a 15 horas semanales), que no siempre dan dere
cho a una protección legal. En efecto, hay diferencias 
según el sexo en Ja prestación por desempleo (sólo el 
38% de mujeres Ja perciben, frente al 76% de Jos hom
bres) y también según el sexo y el estatuto familiar (28% 
de las mujeres casadas frente a un 77% de hombres ca
sados (Eurostat 1993). Son otras tantas pruebas que dan 
fe de las desigualdades de ambos sexos ante las normas 
sociales que gobiernan el empleo, y de la mayor exposi
ción de las mujeres a las desregulaciones observadas en 
el mercado de trabajo. 

C ultivar una forma de pensamiento relacional 

Los ejemplos que demuestran la necesidad de una 
forma de pensamiento relacional podrian multiplicarse. 
Este tipo de proceder, denominado como su propio obje
to: las relaciones educación-trabajo, lleva inevitablemente 
a relativizar una afirmación que se mantuvo vigorosa
mente hace aproximadamente quince ai'los: ta autono
mía de los campos sociales. La fuerza que se conferia a 
esta afirmación se enmarcaba en el contexto de una fuerte 
extensión de la escolarización, que iba a la par de un 
crecimiento económico donde el desempleo era un 
epifenómeno. Actualmetne, el principio de reconocer una 
autonomia a Jos campos sociales, todavía válido, pre
senta sus limitaciones si se quieren tener en cuenta Jos 
cambios en curso. Por ello, parece necesario ahora ha
cer hincapié en el análisis de las relaciones entre activi
dades sociales tan lejanas como Ja educación y el traba
jo. Que se proponga elaborar una sociología de las rela
ciones no significa volver a Ja idea de Jos esquemas de 
causalidad lineal admitida en el decenio de 1960, sino 
todo Jo contrario, y el análísis comparativo nos ayuda a 
evitar estas trampas. llustrémoslo con un ejemplo en 
apareciencia trivial: el hecho sentado en la mayoría de 
las sociedades industriales de que tener un título influye 
sobre el riesgo de contarse desempleado. El significado 
de este hecho difiere bastante de un país a otro: si bien 
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los jóvenes que no tienen ninguna titulación están, tanto 
en Gran Bretaña como en Francia, especialmente ex
puestos al desempleo, los que tienen un buen nivel de 
conocimientos al final de la escolaridad obligatoria (GCE-
0 level) registran tasas de desempleo iguales o inferio
res a quienes poseen un diploma de nivel superior (A 
level , estudios secundarios generales, BTEC City y Guild, 
titulaciones técnicas). Es decir, que en Gran Bretaña existe 
una oferta de empleo para esta categoría de jóvenes, 
mientras que en Francia se enfrentan a la competencia 
de los de mayor titulación, incluso para acceder al em
pleo «no cualificado». Este ejemplo basta para hacer com
prender que la forma de pensamiento relacional (más que 
estructuralista) obliga a interpretar una relación entre dos 
elementos aislados sólo después de haberla resituado en 
una configuración más amplia de relaciones. 

R esultados de la investigación y propuestas 
Por otra parte, este estado de las investigaciones, 

en un ámbito por el momento no institucionalizado y en 
países diferentes, no podría interpretarse en términos po
sitivos de balance de resultados y de conocimientos más 
o menos establecidos, sino más bien como un intento de 
dar cuenta de los interrogantes a los que un conjunto de 
investigaciones ha dado prioridad en un momento dado y 
que tienden a mostrar, de maneras diferentes, que las 
relaciones entre ta educación y el trabajo, que hoy son 
objeto de un vivo debate, se establecen al final de una 
larga cadena de hechos intermedios que es importante 

poner de manifiesto. Es decir, que el estado de las inves
tigaciones aquí presentado resulta de una elaboración de 
la realidad que no puede considerarse una expresión ade
cuada y acabada de la misma. Es cierto que esta elabo
ración está relativamente controlada, ya que se efectúa 
al cabo de interacciones y comparaciones entre los in
vestigadores de los tres países y las coordinadoras de 
que surgió esta investigación. Sin embargo, un lector aten
to puede objetar que la visión así producida peca de falta 
de conocimiento de una u otra característica especifica 
que nosotros hemos considerado secundaria, quizá equi
vocadamente, o de una selección de categorías de aná
lisis comunes a los países europeos, que son las más 
visibles, pero quizá no las más pertinentes para dar cuenta 
de la investigación en curso. Sin embargo, ya hemos di
cho que una de las preocupaciones que han guiado este 
estudio es reconocer y difundir los interrogantes y las for
mas de análisis propias de ciertos países. En otras pala
bras, si este tipo de trabajo puede ayudar a la comunica
ción entre los investigadores de las ciencias sociales en 
Europa, debería favorecer en absoluto una uniformación 
entre estas ciencias; dicha uniformación sería la nega
ción misma de su objeto, de las realidades históricas sin
gulares sometidas a movimientos de transformación ne
cesariamente diferentes, aun cuando las políticas impul
sadas para operar estas transformaciones puedan pre
sentar grandes afinidades (por ejemplo, en cuanto a la 
colaboración entre escuela y empresa, o la definición de 
nuevos modos de certificación de los conocimientos en 
términos de competencias profesionales). 

El consejo de redacción de Radio y Educació11 de Adultos desea fomen
tar la presentación espontánea de artículos e invita a colaborar a personas, 
colectivos e instituciones que se interesen por la Educación de Adultos. 

El consejo examinará los articulos que se le propongan, reservándose 
el derecho de decidir sobre su eventual publicación e infor-
mará a los autores sobre dicha decisión. 

Los artículos (de 3 a 10 páginas y 30 líneas por página) 
deberán remitirse a la redacción de esta revista: 

Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria. España 

(No se devolverán los originales recibidos) 

Qi11f10 y éduc1teidn d~ 4dull s 129 
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COLECCIÓN PRÁCTICA DE LA LENGUA PLAYOR. 
Madrid, 1994. . 

La Editorial Playor ha sacado al mercado los pnme-
ros títulos de esta colección sobre el área lingüística y la 
adjetivan como práctica. En ella recopilan información 
básica para manejar el idioma y mejorar la expresión 
selecciortando los temas y presentándolos con claridad 
acompañados de ejercicios de fácil realización. 

Los dos primeros libros recibidos como muestra son 
"Aumente su memoria extraordinariamente" y "Multipli
que su vocabulario". El primero trata de aproximamos a 
los procesos cerebrales que nos ayudan a desarrollar 
nuestro potencial mental. El segundo nos ayuda a enri
quecer el léxico a través de practicar con términos usua
les de muy distintos sectores temáticos. 

Otros títulos de próxima aparición dedicarán sus pá
ginas a la lectura rápida, expresión oral, gramática, orto
grafía ... Todos ellos con una clara intención: propiciar el 
dominio de la herramienta básica del lenguaje. 

VELA MAYOR. Revista de Anaya Educación. Año 1, 
nº 4, 1994. "Medios de Comunicación y Escuela". 
Madrid. 

Lo más destacable de este número monográ
fico sobre los mass media son las excelentes ideas que 
en sus diferentes artículos se expresan acerca de la im
portancia de la educación en materia de comunicación. 

A lo largo de sus 96 páginas los docentes y todos 
los interesados en esta temática podrán encontrar las 
opiniones, entre otras, de Francisco García Novell, un 
periodista experto en temas de infancia y juventud y de 
los profesores de la UNED Domingo J . Gallego y Catali
na M. Alonso García, expertos en Tecnología Educativa. 
Ellos nos recuerdan, respectivamente, que se debe edu
car para la comunicación (los medios son una escuela 
paralela poderosa) y que los profesores, ante los medios 
de comunicación, tienen que estar dispuestos a alfabeti-

zarse audiovisual
mante para incor
porar a los currícu
los sus enseñan-
zas. 
Otro de los artícu-
1 os que merece 
ser destacado, y 
que es de lectura 
amena, es la 
mesa redonda que 
la revista organizó 
y que aparece a 
partir de la página 
42 En ella se ha
bló de los retos de 
la escuela en el fo
mento de los me
dios de comunica
ción. 

ENSENAR. Número O. Mayo, 1994. CEP Móstoles. Madrid. 
Para resumir esta re-

vista que los profesiona
les del equipo del CEP 
de Móstoles han "dado 
a luz", nada mejor que 
acudir a la fuente edito
rial y leer-interpretar sus 
intenciones. Así se ex
presan: "Siempre que 
alguien o algo nace, hijo, 
flor, día, revista nos sen
timos obligados a felici
tarnos. Más aún si se 
trata de un largo sueño 
o si nos llega con una 
amplia mochila de espe
ra. 

Siempre que se em
prende un viaje, un pro
yecto, una aventura, se 
desea feliz recalada. 

Desde nuestro puerto -CEP- hace tiempo hemos alberga
do la continua esperanza de ver un día, como hoy vemos, 
una publicación nuestra (del profesorado de Móstoles) para 
nosotros (el profesorado de Móstoles); un espacio abierto don
de tengan cabida la reflexión y la acción, la investigación y la 
práctica, el deseo y la realidad, múltiple y diversa pero con 
un solo telón de fondo: la enseñanza. De ahí nuestras tres 
secciones: 

ENSEÑAR Y ENSOÑAR. 
No significa: 
imaginar futuros rosas donde habiten realidades anega

das de gris plomizo, 
descubrir idilicos parajes donde se gesten oscuros seis-

mos. 
Queremos decir: 
que en cada acto de enseñanza debería anidar un sueño 

compartido, 
que las ensoñaciones, o los sueños, suelen traer prendi

dos al volante una enseñanza, 
que tanto las ensoñaciones como las enseñanzas no son 

sino dos diferentes formas de aprehender la realidad para 
así poder transformarla. 

Nos acompaña el búho, nuestro símbolo, señor de los sue
ños y de la sabiduría, poseedor desde su quietud de todos los 
espacios que le circundan. 

Si hoy nos entregamos a los vientos, lo hacemos con la 
intención de una larga andadura, con anhelo de crecer y con 
el firme propósito de no hacer solos el viaje. Que cada núme
ro sean más los que nos acompañen como receptores y como 
autores, como remeros y como relajados acompañantes. 

De todos es el camino por hacer, de todos depende que 
las ensoñaciones sean aproximaciones a la realidad." 

Ante un trabajo bien hecho sólo nos resta decir que es 
para quitarse el sombrero. Las reformas e innovaciones en 
educación son más fáciles de asumir ante ejemplos tangi
bles como el de esta revista. 
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FORO INTERNACIONAL "MUJER, PODER POLÍTI
CO Y DESARROLLO". Ministerio de Asuntos Socia
les. Instituto de la Mujer. 

Este ha sido un Encuentro Internacional que, orga
nizado por el Ministerio de Asuntos Sociales, a través 
del Instituto de la Mujer, tuvo lugar en el marco de la 
Exposición Universal de Sevilla de 1992 (8 a 11 de 
septiembre). 

Entendíamos que las mujeres debíamos estar pre
sentes en este importante acontec1m1ento que fue la 
Exposición Universal. Consideramos que la realiza
ción de un Foro de esas características era una opor
tunidad única para que mujeres de todo el mundo 
hiciéramos una puesta en común sobre el Poder Poli
tico y el Desarrollo en el escenario de Sevilla-92 

El Encuentro Internacional ofreció, durante cuatro 
días la posibilidad de hacer inventario de la evolución 
de la participación política de las mujeres y la coope
ración al desarrollo, analizando los obstáculos encon
trados y dando cuenta de los logros conseguidos du
rante los últimos años. 

El Foro se celebró con el fin de simultanear la 
reflexión teórica y la experiencia práctica de aquellos 
aspectos relacionados con la participación política de 
las mujeres en el ejercicio de cargos públicos y de las 
políticas de cooperación internacional al desarrollo 
desde la perspectiva de género. 

El Foro "Mujer, Poder Polftico y Desarrollo" aportó 
una visión especifica por parte de las mujeres que, 
procedentes de diferentes paises, tuvieron la oportuni
dad de intercambiar, debatir y analizar en profundidad 
nuestra importante contribución en la lucha por la igual
dad. 

De sus ponencias e intervenciones da fe esta publi
cación de 165 páginas que, tras la presentación de la 
que hemos extraídos las ideas de esta reseña , incluye 
el discurso de apertura de la Excma .. Ministra de 
Asuntos Sociales. 

PLANIUC. Año 13, nº 20. Enero-junio, 1994. Vene
zuela. 

PLANIUC es una publicación destinada a divulgar 
trabajos referidos a la problemática educativa, con 
especial énfasis en el sub-sistema de Educación Supe
rior. Esta revista está dirigida a personas e institucio
nes nacionales y/o extranjeras interesadas en este 
importante aspecto del quehacer educativo. 

PLANIUC agradece al Consejo de Desarrollo Cien
tífico y Humanistico de la Universidad de Carabobo la 
subvención aportada para el presente número. 

Con una ojeada a su sumano el lector puede darse 
por enterado de la variedad temática que en el mismo 
se recoge. Para destacar algunos de sus interesantes 
artículos "copiamos" tres títulos: 

1. Estrategias para una universidad de calidad. 
2. La evaluación institucional en la educación su

perior venezolana (proyecto y limitaciones) . 
3. La investigación-acción: teoría crítica educativa 

y la formación del andragogo 

DIÁLOGOS; EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PER
SONAS AOUL TAS. Nº O, octubre, 1994. Barcelona. 

Las doce páginas que componen el número cero 
de la revista que reseñamos contienen información 
con la que se 
da respuesta , 
de forma cla
ra, a cuestio
nes tópicas , 
típicas y nece
sarias para 
que sus poten-
ciales lectores 
queden ente
rados y en
ganchad os . 
De dichas pre
guntas damos 
fe con la 
transcripción 
literal de lo 
que apar,ece 
en lás páginas 
de presenta
ción de este 

• 

número que dirige Ángel Marzo. 
"1. ¿Qué es Diálogos? Una revista que nace con 

el propósito de promover y favorecer una conexión 
entre todas las personas implicadas en y con la Edu
cación y Formación de Personas Adultas con la fina
lidad de acortar las distancias entre los ámbitos teó
ricos y prácticos, entre el entorno social y las escue
las ... dando cabida a las aportaciones desde las di
versas ópticas y realidades. 

2. ¿Por qué Diálogos? La idea de la revista surge 
por el interés de promover y favorecer una conexión 
entre todos nosotros y fomentar, a través del diálogo, 
la interrelación y el conocimiento, un nexo de unión 
con el fin de superar las barre ras que nos separan y 
enriquecernos con las aportaciones de todos. 

En la medida que esto sea posible, con Diálogos 
nacerá una revista hecha por todos y para todos. 

3. ¿Qué pretende Diálogos? Pretendemos que 
esta nueva publicación cree y posibilite un espacio 
de opinión, de información, de intercambio, de inves
tigación, de debate y de enlace con la realidad social 
que circunda el mundo de la educación y formación 
de las personas adultas. 

4. ¿Qué propone Diálogos? Ofrecer una perspec
tiva amplía de los diferentes ámbitos que abarca la 
educación permanente . 

Recoger materiales, informaciones, experiencias, 
reflexiones de diferentes profesionales y agentes 
socia les implicados en la educación de personas 
adultas. 

Buscar puntos de encuentro e instrumentos de 
trabajo desde la educación, la pedagogía social, la 
psicologia, la sociología, el trabajo socia l, la acción 
comunitaria ... " 
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CUADERNOS CERVANTES DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nº 2, mayo 1995. 
Madrid. 

"Cuadernos Cervantes es una publicación dirigida a todo el universo de 
profesores, estudiantes y usuarios del español. Una revista imprescindible 
para los que utilizan el español como herramienta de trabajo o vehículo usual 
de comunicación . 

El contenido de Cuadernos Cervantes está basado en una información 
rigurosa elaborada por los mejores especialistas y sobre la que primará una 
dimensión de utilidad que será característica de nuestra publicación. 

Reporta¡es que reflejan la situación del español en el mundo. 
Entrevistas con la opinión y el testimonio de los protagonistas de la actual 

influencia del español. 
El español aplicado a diferentes campos temáticos. en la ciencia, en la 

informátíca, en la televisión , en la gastronomía ... 
Colaboraciones literarias: los mejores narradores en lengua española . 
Información bibliográfica · las novedades, los mejores métodos de espa

ñol, las mejores bibliotecas. los centros de documentación, traducciones, etc. 
Agenda . cursos de aprendizaje del español , viajes, congresos , simposios, 

becas, ayudas, clubes y asociaciones, actividades culturales en todo el 
mundo, exposiciones, premios literarios. 

Intercambio: buzón de sugerencias , demandas y ofertas diversas. 
Ofertas al lector: distribución de productos culturales e.n españo l a los 

mejores precios y en todos los formatos: libros, revistas, vídeos, CD-ROM, 
etc." 

Es una revista para estar al día sobre el estado del español en el mundo 
y para tener noticia sobre la implicación de nuestro idioma en las redes 
electrónicas de comunicación y con 96 páginas que apuestan por la extensión 
y difusión del español y que según sus editores es "imprescindible para 1odos 
aquellos que usan o estudian el idioma español". 

AULA CAROONAL. CEP de Las Palmas. Colección Aula del CEP. Nº 1, 
marzo 1994. 

Esta revista nace con la aspiración de ser un instrumento de información 
que favorezca la reflexión , el debate, la formación del profesorado y que sea 
útil para los trabajos en las aulas. 

En este primer número se dan a conocer los servicios que presta el CEP, 
su línea de funcionamiento y su estructura organizativa. En sus páginas 
recoge información de interés general . actividades de formación , disposicio
nes legales, bibliografía , etc 

Algún artículo destaca por su temática de actualidad propuesta proceso 
para elaborar PCC, talleres de formación , recursos del CEP. evaluación ... 

Desde el Centro de Profesores de Las Palmas se apuesta por la formación 
del profesorado en la línea de "insertarla" en los centros para que sean 
verdaderas unidades de investigación y autoformación. Eso supone para el 
profesorado una implicación "voluntaria" en la tarea de una constante y 
consciente autoevaluación. 

La revista quiere colaborar para el logro de tan buenas Intenciones y en 
ese camino espera que los deseos se traduzcan en palpables y ejemplifica
doras realidades. 

INTERNATIONAL YEARBOOK OF EDUCATIONAL ANO TRAINING 
TECHNOLOGY, 1994-95. Association for Educational and Training Technology 
(AETT). 

A lo largo de 369 páginas este libro editado por C. W. Osbome ofrece toda una 
relación de instituciones que se dedican en todo el mundo a la Tecnologia Educacio
nal. Aparecen en cuatro partes diferentes la nómina de centros internacionales y 
regionales incluidos los espai\oles desde la página 342 (se nombra a Radio ECCA 
entre éstos) . 
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Co11clusio11es 
del Plan PEPA 

Recientemente se han publicado 
las conclusiones sobre la evaluación 
del plan PEPA, desarrollado en Espa
ña, en las que se pone de manifiesto 
que más allá de los éxitos alcanzados 
o de los fracasos sufridos en el desa
rrollo del plan , se pueden obtener refe
rencias de gran interés, experiencias 
organizativas sugerentes y avances 
importantes en los desarrollo metodo
lógicos, extrapolables a futuros pro
yectos. 

Recordemos que el Plan PEPA fue 
una iniciativa con un origen político y 
con una finalidad solidaria y compen
satoria, gracias al cual más de 200.000 
mujeres analfabetas o semianalfabe
tas pudieron acceder al derecho a la 
educación. Las conclusiones están en
marcadas en los criterios y objetivos 
planeados al definir las líneas metodo
lógicas de la evaluación del proyecto. 

Cabe destacar que la valoración 
global de la acción educativa sobre las 
mujeres participantes es altamente 
positiva, pues ha habido un balance 
favorable entre el nivel motivacional y 
de expectativas y los logros alcanza
dos en los siguientes aspectos: 
- Cambios positivos en el nivel de 

autoestima y percepción de sí mis
mas. 

- Recuperación de experiencias y "sa
beres". 

- Persistencia y transferencia de los 
aprendizajes. 

- Adquisición de conocimientos, habi
lidades y destrezas. 

- Valor instrumental de los aprendiza
jes realizados. 

- Modificación positiva de actitudes 
hacia la vida cotidiana, familiar y 
social. 

- Remisión de prejuicios y desarrollo 
de valores de solidaridad, reflexión , 
critica y autonomía. 

Estos efectos cumplen con creces 
los objetivos fundamentalesque el pro
grama pretendía alcanzar y que justifi
caba su intención compensatoria. Sin 
embargo, uno de los aspectos más 
ponderados en el plan y que mayor 
expectativa generó inicialmente sólo 
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se ha alcanzado ocasionalmente: se 
trata del objetivo de formar para el 
empleo y la inserción laboral de las 
mujeres. La no consecución de este 
objetivo está relacionada con cuestio
nes imputables al desarrollo del pro
grama, por un lado, y con razones 
estructurales de tipo socioeconómico 
por otro. En este sentido, se destaca 
que, si bien la responsabilidad de estas 
acciones rebasaba las competencias 
asumidas por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia y el Instituto de la Mujer, 
la no concreción de las mismas signi
ficó una carencia importante del PEPA. 

El alcance de los logros menciona
dos anteriormente aparece claramen
te vinculado al carácter específico de 
los grupos y a la aplicación de las 
metodologías propuestas. 

En cuanto a los grupos específi
cos, las opiniones se sitúan en torno a 
algunas de las siguientes posturas: 
- Para unos, los grupos específicos 

constituirían el único tratamiento 
posible en educación de adultos con 
determinados colectivos represen
tantes de problemáticas psico-edu
cativas y sociales definidas en fun
ción de alguna variable (género, 
edad, marginación, raza, etc.) . 

- Para otros, sin negar su valor en un 
primer momento, los grupos especí
ficos corren el riesgo de cerrarse al 
medio y a la vinculación con otros 
sectores o grupos, levantando nue
vas barreras para quienes se forman 
en ellos. 

Algunas opiniones esbozan pro
puestas alternativas tales como el tra
tamiento particular de las singularida
des de determinados colectivos en 
grupos no específicos (temas trans
versales) o bien la secuenciación de 
las acciones específicas (grupos espe
cíficos iniciales e integración posterior 
en grupos ordinarios). Se destaca que 
la vinculación entre objetivos alcanza
dos y grupos específicos es estableci
da por las propias mujeres en los gru
pos, en tanto posibilitó la adecuación 
de los contenidos de formación a sus 
necesidades y condiciones, especial
mente en el inicio de la experiencia . En 
el momento actual, por el contrario, 
dicha especificidad es desplazada de 
la variable género a la variable edad. 
Pues una de las dificultades que las 
personas adultas encuentran para in-

tegrarse en las aulas de educación de 
adultos, es la inclusión en las mismas 
de adolescentes. 

Por lo que a los recursos metodo
lógicos se refiere, todos los colecti
vos establecieron una relación direc
ta entre los logros alcanzados y las 
metodologías empleadas. Las pro
pias mujeres que participaron en el 
PEPA ponían de manifiesto que los 
elementos esenciales y comunes a 
las diferentes singularidades meto
dológicas se adaptaban a sus necesi
dades, tanto intelectivas como afecti
vas y de intereses; reforzaban la na
turaleza y calidad del vínculo docen
te-alumna; potenciaban los factores 
de grupo; favorecían la participación 
y asunción de la propia responsabili
dad personal. 

En cuanto a los materiales didác
ticos, la experiencia del plan demues
tra la gran importancia de los materia
les y la estrecha vinculación entre su 
calidad y la eficacia de la acción 
docente. Gran parte del éxito de estos 
programas dirigidos a los adultos está 
basado en una adecuada prepara
ción de los materiales para el apren
dizaje y su disponibilidad en el mo
mento preciso. Las famosas carpetas 
"De otra manera" elaboradas conjun
tamente entre la Subdirección Gene
ral de Educación Permanente y el 
Instituto de la Mujer, han merecido 
una acogida favorable y entusiasta 
por todos los sectores implicados, 
tanto por su contenido y ordenación 
de las enseñanzas como por su pre
sentación y acabado. 

Asimismo, y según el subdirector 
general de Educación Permanente 
del MEC, Mariano Jabonero Blanco, 
este plan posibilitó la formalización 
de más de 900 convenio y acuerdos 
con ayuntamientos y entidades priva
das a las cuales se aportaron desde el 
MEC recursos económicos y técni
cos, con objeto de que colaborasen 
en la extensión del programa. Más de 
430 docentes han recibido formación 
específica y buena parte de ellos y 
ellas en el marco de un programa 
transnacional acogido en la iniciativa 
NOW. Pero sobre todo, destaca 
Mariano Jabonero, el alcance y per
durabilidad de las relaciones interins
titucionales que este programa ha 
generado: además de los ya citados 
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convenios con ayuntamientos y enti· 
dades privadas sin ánimo de lucro, 
hace hincapié en la compleja relación 
desarrollada con diputaciones y go
biernos regionales, con ministerios de 
otros paises comunitarios y especial
mente hace referencia a la profunda 
colaboración y coordinación continua 
y eficaz que se ha generado entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Asuntos Sociales y que con posteriori
dad se ha mantenido y ha afectado a 
otros ámbitos y programas educatí
vos 

Plan <le 
Juventud 94-95 

El nuevo Plan de Juventud, impul
sado y coordinado por el Instituto de la 
Juventud del Ministerio de Asuntos 
Sociales, nace como respuesta al ar
tículo 48 de la Constitución Española. 
"Los poderes públicos están obligados 
a promover las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juven
tud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural" Asimismo, tra
ta de avanzar en el cumplimiento de 
los objetivos trazados para el marco 
de la Unión Europea sobre política 
social, crecimiento, competitividad y 
empleo 

Por otra parte, a la vista de la 
importancia y envergadura de los pro
blemas que viven actualmente los y 
las jóvenes en España, se requiere 
una política integral que ha de enten
derse como una acción coordinada de 
las diferentes administraciones públi
cas en el marco de sus respectivas 
competencias, que cuente con la par
ticipación de los y las representantes 
de los propios Jóvenes, otorgando a 
éstos un papel protagonista. Este es el 
fundamento de un plan que se dirige a 
la juventud, pero que al mismo tiempo 
quiere contar con ella. 

Tres son las metas que persigue el 
nuevo Plan de Juventud, metas que 
señalan el horizonte al que se dirige la 
acción concertada del plan, y cuya 
consecución rebasa el periodo de eje
cución del mismo: fomentar los valo
res, la autonomía y la participación de 
la juventud. 

Estos tres fines se concretan, para 
el lapso temporal que cubre el plan, en 
cinco objetivos que tienden a promo
ver entre la juventud la autonomía 
personal, la solidaridad y la igualdad 
de oportunidades, la salud y la preven
ción, la calidad de vida y la participa
ción. 

Para la consecución de dichos ob
jetivos, el plan contempla treinta y 
cinco medidas u objetivos específicos 
que recogen a su vez los compromi
sos y actuaciones ministeriales. Se 
prevé la constitución de grupos de 
seguimiento y evaluación que hagan 
posible la permanente actualización, 
que recoja, de manera sistemática y 
ordenada, la opinión de los y las repre
sentantes de la juventud y las aporta
ciones de las personas especialistas 
en las distintas materias que se abor
dan. 

IN FO EMPLEO 
lnfoempleo es un programa para 

el seguimiento de la formación ocupa
cional que se viene desarrollando en 
Asturias, dependiendo de la Agencia 
Regional de Empleo. Fue creado con 
un doble objetivo. Por una parte, rea
lizar el seguimiento de los alumnos • 
demandantes de empleo-que han rea
lizado cursos de formación ocupacio
nal dependientes de la Agencia Re
gional de Empleo del Principado de 
Asturias y , por otra, facilitar la inser
ción laboral de los alumnos mediante 
una bolsa de empleo 

Entre los destinatarios de 
lnfoempleo cabe destacar: 

Personas que realizan formación 
ocupacional de base y que no han 
finalizado ciclos educativos de ense
ñanza reglada y que, por tanto, no 
poseen ningún tipo de cualificación 
profesional. 

Personas que realizan formación 
profesional destinada a demandantes 
de empleo con cualificación profesio
nal reconocida. 

En 1994 se realizó el seguimiento 
de los alumnos que participaron en 
1993: 1.661 demandantes de empleo 
que realizaron 102 cursos en 16 cen
tros de formación ocupacional. 

El seguimiento se realiza seis u 

ocho meses después de la finalización 
de la formación con la finalidad de 
conocer la situación laboral de cada 
alumno en el momento del mismo. 

Los datos más relevantes del se
guimiento realizado a los alumnos que 
siguieron los cursos en 1993 son los 
siguientes: trabaja el 35%; no trabaja 
el 22%; continúa formándose el 21%; 
servicio militar3%; no localizados 19% 

De las personas que consiguieron 
empleo (578), el 61 % eran hombres y 
el 39% mujeres. 

El empleo lo consiguieron: a tra
vés de contactos personales el 53%, 
lnfoempleo 11 %; presentación en em
presas 15%; INEM 8%; prensa 4%; 
oposición 4%; autoempleo 5%. 

Desde su inicio lnfoempleo ha ofre
cido personal cualificado a 1.300 em
presas regionales y 500 nacionales. 
Después de casi cuatro años de im
plantación, es ahora cuando las em
presas se ponen en contacto con 
lnfoempleo para solicitar trabajado
res. 

La orientación 
pro/ esional y la 

LOGSE 
El pasado 4 de abril se llevó a cabo 

una conferencia sobre "La orientación 
y la LOGSE" organizada por el Instituto 
Municipal de Educación de Barcelona. 

La conferencia-coloquio estuvo a 
cargo de un profesor de orientación 
profesional y eductiva que además es 
formador de oreintadores de la Uni
versidad de Barcelona. Su discurso 
estuvo basado en una exposición so
bre los modelos para la integración 
curricular en los centros educativos de 
orientación profesional, dentro de la 
nueva ley de educación. 

Como en las demás conferencias 
que integran el ciclo de orientación 
profesional que desarrolla el Instituto 
Municipal de Educación, el Centro de 
Documentación Artur Martorell facili
tó a los asistentes documentación bi
bliográfica sobre el tema. 

Para más información contactar 
con el Instituto Municipal de Educa
ción de Barcelona. Plaza Espaf'la, 5. 
08014-Barcelona. Teléfono (93) 402 
35 35; Fax (93) 402 36 09. 



Foro de ONGs 
Del 30 de agosto al 8 de septiembre 

se celebrará en Beijing {China) . 

Agenda 

Diseño de sistemas 
y materiales 

Curso que se celebrará en 
Milton Keynes, Reino Unido, 
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Se ha constituido una plataforma de 
asoc1ac1ones de mujeres españolas 

para participar en ese Foro. 
Dirigirse a 

entre los dfas 13 de septiembre y 6 de octubre . 

el Almagro . 28 
2801 O Madrid 

Teléfono y fax : 00 34 1 319 11 95 

Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación 

Organizado por los 
miembros institucionales argentinos 

del Consorcio-red de educación a distancia 
(CREAD) 

se celebrrá este curso en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata , Argentina, 

del 16 al 22 de septíembre. 
1 nformación: 

Lic. Aida Em1lla Garmendia 
Secretaria académica 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
BA 7600, Argentina 

Teléfono +54 23 920 22 
Fax: +54 23 924 197 

Organiza 
The Open University U.K. 

Para más información dirigirse a: 
Barbara Hodgson, 

PDET Programme Director 
IET. The Open University, 

Milton Keynes 
Mk7 GAA. UK. 

Teléfono: +44 908 65 30 55 
Fax: +44 908 65 37 44 

IV Conferencia mundial 
sobre las mujeres 
Se celebrará en Beijing (China) 

entre los días 4 y 5 de septiembre. 
Más información en: 

el Francisco de Zea, 2, entreplanta 
28028 Madrid 

Teléfono (91) 361 45 73 

Primera Conferencia lnteramericana de 
Educación a Distancia 

Se celebrará entre los días 23 y 25 de octubre 
en Penn Stat~ Scanticon Conference Center (Pennsylvania). 

Durante los tres días que dure la conferencia, los centros que participan, 
a lo largo de todo el hemisferio occidental, estará conectados de forma simultánea, 

mediante audioconferencias. 
Más infomación en: 

CREAD Executíve Office 
The Pennsylvania State University. 211 Mitchell Building 

University Park PA 16802 - 3601 - USA 
Teléfono: (814) 863 -0488 

Fax: (81 4) 865 - 3290 






