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La Educación de Adultos, 
asignatura pendiente 

EL comienzo de curso es una buena ocasión para analizar la situación en que se encuen
tra actualmente la Educación de Adultos en Espaila. Desde octubre, son mu
chos los ceneros que han abierto sus puercas a los aduleas en codo el país. Muchas 

de las personas que han comenzado a asistir a estos ceneros forman parce de ese gran número 
de ciudadanos espaí}oles que ni siquiera poseen los estudios básicos y buscan una segunda opor
tunidad. Otros quieren reciclarse para mejorar en su trabajo, cambiar de profesión o encon
trar empleo. No faltan los que simplemente qweren estar informados, ayudar a sus hijos, co
laborar en su colegio o barrio, mejorar su calidad de vida. 

Este importante colectivo -alrededor de un millón de personas tiene censado el Ministerio 
de Educación, en un último estudio- está padeciendo los males que aquejan a la Educación 
de Adultos, que sigue careciendo de la infraestructura y, sobre todo, de la estructura organi
zativa propia de los paises desarrollados. Los ambiciosos y meritorios intentos de algunas Co
munidades Autónomas por potenciar la Educación de Adultos se han visto frustrados, en oca
siones, y han llegado a sembrar incluso el desconcierto, precisamente por carecer de un marco 
legal que deje claras las coordenadas -en el Estado y en las Autonomías- en las que debe 
desarrollarse este importante subconjunto del mucho más amplio conjunto que es el sistema 
educativo, esto es, Ja educación permanente en todas sus diversas manifestaciones. 

La movilización de Ja opinión pública que supuso, la aparición del '<libro verde», y las pos
teriores I Jornadas Nacionales de Educación de Adultos, ha ido decayendo en el sector. Las 
«oLras prioridades11 han impedido un serio enfrentamiento con toda la problemática de la Edu
cación de A dultos que, tanto a nivel autonómico como a nivel de Estado, continúa sin ser 
administrada por deparcamentos del más alto rango y con capacidad real de actuación sobre 
todos Jos diversos Ministerios, Consejerías e Instituciones intervinientes en la Educación de 
Adultos. 

Las funciones que deben ser realizadas por el Estado, las Comunidades Autónomas, los 
Ayuntamientos y las Instituciones particulares, no están ni bien definidas ni mínimamente coor
dinadas. La integración curricular entre las enseilanzas forma.les y no formales no se ha abor
dado. No existe ni formación especifica ni régimen administrativo para el profesor de adultos, 
en todas sus posibles y variadas manifestaciones. No está e/a.ro ni cómo se financian, ni cómo 
se descenualizan, ni cómo se conuo/an las muy diversas actividades de la Educación de Adul
tós. La modalidad especifica de la Educación a Distancia -del INBAD y CENEBAD, en ge
neral y del Cenero ECCA, en particular- escá esperando urgentes clarificaciones y medidas 
administrativas, que no terminan nunca de llegar. 

Resulta significativo el práctico silencio en los programas de todos Jos diversos partidos po
líticos sobre el tema especifico de Ja Educación de Adultos, en las pasadas elecciones del mes 
de junio. Ahora el Ministro de Educación ha prometido la publicación de un <<libro blanco» 
sobre Ja Educación de Adultos, ante la que se abre un nuevo resquicio para Ja esperanza. La 
asignatura que quedó pendiente en junio puede y debe comenzar a trabajarse ahora en sep
tiembre. El nuevo curso abre otra vez el reto para que la imaginación avance en Ja búsqueda 
de soluciones a toda la problemática de Ja Educación de Adultos. 

El problema es arduo y difícil, pero tiene que ser abordado con urgencia en un país en el 
que casi el ochenta por ciento de la población no ha llegado al umbral del Graduado Escolar 
y en el que toda la población adulta necesiLa actualización y reciclaje. En Ja Conferencia Inter
nacional de París de 1982 el Presidente Mitterrand dijo una frase dramáLica pero cierta: «El 
mantenimiento de la Educación de Adultos es Ja piedra de toque del auténtico compromiso 
de los Gobiernos por la democracia». Todos los implicados, desde cualquier supuesto ideoló
gico, debemos colaborar y presionar hacia la consecución del <'derecho a sabew de todos los 
espailoles. En este próximo curso, la asignacura de Ja Educación de Adultos no debería que
dar de nuevo pendiente. 



Nueva emisora ECCA 
en Antequera (Mjlasa) 
Desde el 12 de agosto se encuentra funcio

nando en prueba en Antequera (Málaga) una 
nueva emisora ECCA, que cubriendo am
pliamente la provincia malaguetla y parte de 
Sevilla, Córdoba y Granada está dedicada 
exclusivamente a la ensetlanza en la frecuen
cia de 89.8 Mhz. de la banda de F.M. 

Las inestimables colaboraciones de la Caja 
de Ahorros de Antequera y de Radio Ante
quera-Torcal de la Rueda Rato han hecho 
posible llevar a feliz término esta empresa. 

Se espera que la inauguración oficial de 
este importante medio para la transmisión 
de la cultura se realice prontamente, repre
sentando un punto de partida para futuras 
innovaciones en ECCA-Andalucla. 

De su inauguración y de las característi
cas de esta emisora informaremos más am
pliamente en otro número. 

Curso sobre el Estatuto 
de Autonom'8, 

masivamente dado a 
conocer por el sistema 
ECCA en Extremadura 
El Centro ECCA con la colaboración de 

la Asamblea de Extremadura, ba posibilita
do el conocimiento del Estatuto de la región 
extremefla a un total de 10.000 alumnos de 
8° de E.G.B. de ambas provincias. 

El curso se organizó a trav~ de Radio Po
pular y otras emisoras de ámbito local, lo
grando así una mayor difusión. 

Para facilitar la labor del profesorado y 
adecuarse a su ritmo de trabajo y programa
ción, se les proporcionó un juego de casset
tes a cada centro con las clases grabadas del 
mencionado curso 

La Asamblea de Extremadura estableció 
unos premios en metálico para incentivar la 
participación. Estos premios serán entrega
dos por responsables de este Organismo a los 
Centros premiados, en la ciudad de Mérida 
en el mes de septiembre. 

Como datos significativos podríamos se
i\alar la participación de 10.000 alumnos es
colares de 8° curso con 256 profesores, co
laborando un total de 383 Centros tanto de 
carácter público como privado de ambas pro
vincias. 

La novedad más destacada de esta expe
riencia fue la de introduciJ la radio en la Es
cuela en la que los alumnos de forma indivi
dualizada seguían las explicaciones del esta
tuto con el material dise!lado según el méto
do ECCA, hecho que fue valorado positiva
mente en un alto porcentaje (91 O!o) por los 
profesores participantes. 

Primer encuentro 
naclonal del IRFEYAL 

ecuatoriano 
Cincuenta.personas directamente relacio

nadas con el «Instituto Radiofónico Fe y 
Alegría» (IRFEYAL) se han reunido durante 

dos días completos en Conocoto en el pri
mer encuentro nacional de esta institución 
educativa ecuatoriana. El encuentro se ha he
cho coincidir con el undécimo aniversario del 
IRFEYAL en el Ecuador. 

No ha resultado posible hasia ahora con
gregar en una prolongada reunión de t.raba
jo a los componentes de los equipos de pro
ducción y grabación de Guayaquil y de Qui-
10, junto con los coordinadores regionales, 
provinciales y zonales y algunos representan· 
tes de los Profesores Orien1adores y del per
sonal auxiliar y de secretaria. La distancia 
física y psicológica entre la Costa, la Sierra 
y el Oriente es muy grande en el Ecuador. 

El encuentro había sido precedido de una 
encuesta respondida por todos los profeso
res-locutores y los profesores orientadores y 
alumnos que llevaban más de dos anos vin
culados al IRFEY AL. Las respuestas a esia 
discusión sirvieron de arranque para la dis
cusión de los diferentes temas. La coordina
ción del encuentro corrió a cargo de José Ca
banade y Concepción Sobrero, miembros de 
la Secretaria Ejecutiva de ALER. 

La temática se distribuyó en cuatro gran
des módulos: 1) Realidad de la vida del adul-
10. 2) Desarrollo de la conciencia crítica. 3) 
Participación en el desarrollo de las organi
zaciones barriales o de las comunidades. 4) 
Compromisos y proyectos de futuro. Sobre 
cada uno de estos aspectos se anal.izaron las 
respuestas proporcionadas por la encuesta y 
se formularon conclusiones en tomo a las po
sibilidades de actuación en los tres elemen
tos del Sistema ECCA: en los esquemas en 
1~ grabaciones y en los encuentros pre;en
c1ales de los profesores orientadores oon los 
alumnos. 

Las conclusiones a cada uno de los cua-
1ro grandes apartados han sido agrupadas 
por IRFEY AL en un cuidado folleto multi 
copiado de 38 páginas. Como el Director de 
1 RFEY AL, Pedro Nii\o, dice en la Introduc
ción que ya no resulta posible llegar sólo a 
muchas personas, a los 30.000 adultos a los 
que IRFEYAL ha atendido en sus once ai\os 
de actuación, sino que además hace falta tra
bajar en una educación que «sea critica, res
ponsable y comuni1aria, y no solamente un 
instrumento de promoción individual». 

La dirección de IRFEY AL: Apartado 331 
·A. Quito - Ecuador. 

Colaboración de Onda
Fuenlabrada con el ce11bo 

ECCA ele Madrid 
El Centro ECCA de Madrid amplió su co

bertura radiofónica en el transcurso del afio 
académico 1985-86 sacando al aire sus cur
sos de C.B. y G.E.-2 a 1rav~ de Onda Fuen
labrada, emisora municipal de esa ciudad. 

La cobertura de las emisoras de la nueva 
estación alcanza no sólo la villa aludida si
no también las de Alcorcón, Leganés y Mós
l?les, localidades todas ellas en las que fun
cionan centros de orientación desde hace 
años. 

A fin de hacer más patente la presencia de 
·ECCA en estas ciudades, y de lograr una ma
yor integración en las mismas, se llevó a ca
bo en ese curso escolar un programa de ac
tividades extraescolares. De ellas, a modo de 
curiosidad, resaltamos el concurso radiofó-

nico EL SUR TAMBIÉN RESPONDE, ti
tulo que se refiere a la situación geográfica 
de los cuatro pueblos en el sur de Madrid y 
a su voluntad de no perder el carro de la edu
cación de adultos. 

Los alumnos de cada centro de orientación 
participante eligieron entre ellos al equipo re
presentante, formado por seis miembros 
agrupados tres a tres en equipo titular y equi
po de apoyo. El conCUJso expresamente cul
tural, comprendió preguntas de lengua y li
teratura, geografía, historia, ciencias, depor
tes, actualidad y arte, y se desarrolló en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura de 
Fuenlabrada, sede de la emisora, siendo 
transmitido en dilecto. 

Después de realizado el Concurso, el 23 
de mayo, en la discoteca MAJO de Fuenla
brada, con asistencia numerosa de alumnos, 
familiares y simpatizantes, y bajo la presi
dencia de los Concejales de Educación de las 
localidades participantes y del primer Tenien-
1e de Alcalde de Fuenlabrada se celebró una 
fiesta en el transcurso de la cual se hizo en
trega de regalos a los alumnos participantes 
y de premios al equipo ganador. Cerraron 
el acto las intervenciones del Delegado • Di
rector del Centro ECCA de Madrid y del pri
mer Teniente de Alcalde de Fuenlabrada, que 
agradecieron la colaboración de las personas 
e instituciones participantes e hicieron vo1os 
porque la interrelación establecida profun
dice y fructifique. 

Clausura del C&WSO 85/86 
del centro ECCA de 

Badajoz 
El pasado día 28 de septiembre se celebró 

la clausura del Curso 85/86 y Apertura del 
nuevo. El acto fue celebrado en Fuente del 
Maestre y a él asistieron alumnos proceden-
1es de todas las localidades de la provincia 
en las que existe algún Centro de Orienta
ción. Estuvieron presentes el alcalde de di 
cho pueblo, Diego Zambrano, que presidió 
el A~to, y Juan Chamorro, inspector jefe de 
Servicios del Ministerio de Educación, que 
representaba al Director Provincial de Edu
cación. También asistieron Francisco Trevi
lla •. Direc!or de Ra'!io Popular de Badajoz, 
Luis Padin, ConceJal de Cul1ura de dicho 
Ayuntamiento y Agustín Aretio, Director del 
Colegio Público Miguel Garrayo. 

En el transcurso del Acto se entregaron a 
los alumnos del Curso pasado los Certifica
dos acreditativos de haber superado el Cur
so de Graduado Escolar. A las personalida
des que presidieron dicho Acto se les hizo en-
1rega de una placa conmemorativa del mis
mo. 

A continuación actuó un grupo folk de 
Fuente del Maes11e que cerraría el Acto con 
gran brillantez. Una vez finalizado el Ac10 
el Ayuntamiento ofreció un vino de honor.' 

Encuentro en Gallcla para 
celebrar el d'8 del 

profesor orientador 
A finales de mayo 118 profesores de Ca

narias se trasladaron a Galicia para celebrar 
con sus compatleros gallegos el dla del pro-



fesor orientador. Los primeros dlas se dedi
caron a hacer un recorrido por la región. En 
Vigo se celebró un acto académico, presidi
do por las autoridades municipales. En él dos 
representantes de alumnos, uno de GaJicia 
y otro de canarias, se hicieron entrega mu
tuamente de unos recuerdos de la propia re
gión. No podía faltar en Vigo una obligada 
visita a las instalaciones de Radio ECCA, re
ciente emisora también exclusivamente de
dicada a la educación. 

El encuentro entre estos dos grupos de 
profesores de Canarias y Galicia sirvió para 
poner en común los problemas específicos de 
cada región y para comunicar bs diferentes 
experiencias que se están Uevan o a cabo en 
cada sitio. 

Cambios en el IRFA de 
Santa Cruz, Bollvla 

La acción educativa del «lnstituto Radio
fónico Fe y Alegría» (IRFA) de Santa Cruz, 
Bolivia, se vio recientemente potenciada por 
el montaje de una emisora propia, Radio 
Santa Cruz, para la emisión de las clases y 
para la información y promoción general de 
la población de la zona. 

La persona que instaló y puso en marcha 
Radio Santa Cruz, José Ros, ha dejado aho
ra este trabajo, pasando a la dirección de otra 
emisora en Guatemala. En su carta de des
pedida, José Ros comentaba la situación de 
la institución: «A nivel de IRFA, se ha man
tenido el trabajo que ya existía y se han tra
tado de realizar algunos cambios, siempre 
con el deseo de atender mejor a los adultos. 
A nivel de Radio, me correspondió iniciar 
el trabajo, desde la compra de la Emisora y 
la renovación de los equipos, hasta la con
formación de un equipo humano, que se tra
duce actualmente en la programación de Ra
dio Santa CruZ». 

Como fruto del reajuste interno provoca
do por la marcha de José Ros, ha quedado 
como Director General de la institución 
Eugenio Domínguez, S.J., habiendo además 
un Director de Radio Santa Cruz, Alvaro 
Puente, y una Directora del IRFA, Ana Vi
Jar, que se ha comprometido también como 
redactora de este Boletín. 

La experiencia y buena marcha anterior 
del IRFA y de Radio Santa Cruz hacen es
perar que el nuevo equipo directivo conse
gui rá aumentar aún más el servicio educati
vo y promocional de esta institución del 
oriente boliviano. La dirección de la institu
ción es: Radio Santa Cruz, Emisora del Ins
tituto Radiofónico Fe y Alegria, calle M. 
Sancedo Sevilla, 20, casilla 672, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 

El concurso literario 
como puntuación 

complementarla ele 
lensu esp11ftola en 

ECCA-Jaén 
Se encresaron los premios a Jos sanadores 
del V Concurso Histórico-Literario convo
cado por ECCA-Jaén. 

El día 20 de junio, en los estudios de Ra
dio Popular de Jaén, el Director-Delegado 
de ECCA-Jaén, D. Pedro B. Muela y el Di
rector de Radio Popular, D. Juan A. Ibá
flez, procedieron a la entrega de premios a 
los ganadores del V Concurso Histórico
Literario convocado por ECCA-Jaén para 
alumnos adultos de todos los niveles. 

El tema del concurso fue: «Las Ferias, 
Fiestas y Romerías de tu localidad o comar
ca». 

Con este trabajo, no se pretendía que los 
concursantes, alumnos de ECCA, realizasen 
un análisis exhaustivo del tema propuesto, 
pero sí que huyeran de la mera descripción 
memorística del folklore local con algún que 
otro detaUe colorista o costumbrista. 

El objetivo fundamental era conseguir que 
los alumnos tomasen contacto, aunque so
meramente, con los métodos clásicos de in
vestigación: tradiciones orales, libros, revis
tas locales, actas y ordenanzas municipales, 
para remontarse en el tiempo cuanto les fue
ra posible. 

Los trabajos premiados han respondido a 
los objetivos propuestos y con tal criterio se 
han entregado un primero, segundo y tercer 
premio además de un accésit. 

Para estimular la participación, y al tra
tarse de un concurso Histórico-Literario, se 
le ha asignado a cada uno de los alumnos 
concursantes una puntuación complementa
ria consistente en: 4,5 puntos en el área de 
Lengua Espailola y 2,5 puntos en la de So
ciales. 

Actos de flnal de curso 
en Granada y Motril 

En el pasado mes de junio el Centro EC
CA de Granada celebró, como clausura del 
curso escolar 1985-86, sendos actos acadé
micos en Granada y Motril, las dos locali
dades en que el Centro ECCA tiene abiertas 
oficinas en esta provincia. 

En ambos se presentó la memoria de acti
vidades realizadas durante el curso y el pro
yecto de ampliación de la actual oferta edu
cativa con la incorporación de nuevos cur
sos, tales como «Técnicas Comerciales», 
«Fotografía», «Tecnicas de Evaluación>>, 
«Rendimiento Escolar», etcétera. 

El Director-Delegado del Centro ECCA de 
Granada, Julián Polaino Yeste, rc.altó el es
fuerzo realizado en el campo de la educación 
permanente de adultos y puso de relieve el 
compromiso del Centro con los nuevos fa
vorecidos culturalmente tanto en el medio ru
ral como en barrios periférícos. 

D. Manuel López López, jefe de la Obra 
Social de la Caja General de Ahorros de Gra 
nada, eicplicó los motivos por los que dicha 
Obra apoya e impulsa la actividad de EC
CA y el propósito de seguir haciéndolo así 
en el futuro. 

Reunión de los clrectores 
de los Centros ECCA 

de Gallcla 
El pasado JO de junio se reunieron en 

Monforte (Lugo) los directores delegados de 

los centros ECCA de La Corufla, Antonio 
León; de Vigo, Vicente GaUego y de Lugo, 
Miguel Iglesias, bajo la presidencia del di 
rector regional de ECCA en Galicia, Nico
lás Pombo Liria. 

Estuvo dedicada esta jornada de trabajo, 
fundamentalmente, a la programación coor
dinada del presente curso académico, a la 
unificación de criterios respecto a la amplia
ción de la oferta educativa de estos centros 
ECCA con Ja incorporación de nuevos cur
sos, a la organización conjunta de la graba
ción de las clases radiofónicas, asl como a 
la consideración de otros diversos temas de 
carácter más general relativos a la educación 
de adultos. 

Se celebró, además, un encuentro con los 
medios de comunicación en el que se les fa
cilitó abundante información relativa a la 
realidad actual de la actuación de ECCA en 
Galicia y en el conjunto del Estado espaftol, 
así como referente a la campana de capta
ción de alumnos para este curso escolar. 

La elección de la ciudad de Monforte pa
ra la celebración de todo eUo, estuvo moti
vada por el hecho de cumplirse este ailo el 
décimo aniversario de la presencia de ECCA 
en esa z.ona sur de la provincia de Lugo. 



ccRadlo Educadora,,, 
nueva emisora 

educativa brasileña 
Una emisora brasileila, «al servicio 

exclusivo de la educación y de la cultu
ra», ha cumplido su primer ailo de vida 
el pasado 5 de mayo. 

Presentada como «alternativa a la ra
diodifusión actual del Brasil», esta nue
va emisora ha surgido como fruto de la 
colaboración entre « Radio Brasil Sur» 
(RBS), que ha aportado la frecuencia y 
las instalaciones, y la «Fundación Edu
cacional Padre Laudell de Moura» (FE
PLAM), que se ha hecho responsable de 
la dirección y programación. El nombre 
dado a la emisora, «Radio Educadora», 
recoge la pretensión exclusivamente cul
tural y educativa de la emisora. 

Radio Educadora puede completar la 
importante labor de educación de adul
tos realizada desde hace ya casi veinte 
ailos por FEPLAM. Esta Fundación, 
cristalizando la cooperación de muy di
versas instituciones públicas y privadas 
del Estado de Río Grande del Sur, y 
contando con la obligación de todas las 
emisoras brasilenas de ofrecer u na ho
ra diaria para las actividades educativas, 
ha trabajado hasta ahora en la produc
ción de cursos audiovisuales -libros im
presos y grabaciones en cintas y 
cassettes- para ser emitidos por las 
emisoras de la región. Un total de 173 
personas trabajó en 1985 para FE
PLAM en la producción e impresión de 
los cursos (más de tres millones de ejem
plares, desde 1967). Una institución pa
ralela a la Radio Educadora ha surgido 
también en el seno de FEPLAM, el 
«Centro de Educación Permanente», 
que se ocupa de la institucionalización 
de los cursos hasta ahora algo dispersos 
que se estaban emitiendo. En 1985, el 
alumnado controlado de FEPLAM ha 
sido de 15.383 personas, mientras que 
la «audiencia indirecta» se calcula en 
43.000 personas. 

La nueva emisora alterna en su pro
gramación los cursos de FEPLAM con 
otros programas musicales e informati
vos, con un horario que va desde las cin
co de la manana hasta las once de la no
che. El objetivo que se propone Radio 
Educadora es «concientizar a la pobla
ción de su participación como agente 
transformador y coautor de la historia 
del país». Para ello intenta una partici
pación muy directa de la población en 
la misma elaboración de los programas 
de la emisora. El frente que pretende 
abordar la emisora, de acuerdo con los 
principios institucionales de FEPLAM, 
son «las necesidades asistenciales, cul
turales y educativas de la comunidad». 
El lema de la nueva emisora es «micró
fonos abiertos a la comunidad», y los 

de FEPLAM «un mundo más próximo 
para la comunicación y más feliz por la 
educación» y «el sonido y la imagen al 
servicio de la educación». 

La sintonía en A.M. de Radio Edu
cadora es de 1.340 Khz. La dirección 
postal es: Radio Educadora, Av. Bas
tian 286, Porto Alegre, Río Grande del 
Sur. Brasil. 

Medio millón de 
analfabetos en un país 
desarrollado, Bélgica 
Según Organizaciones de Socorro que 

se dedican a la alfabetización de adul
tos, en Bélgica, un país altamente indus
trializado, existe medio millón de per
sonas que no saben leer ni escribir, el 
5% de la población del país. De ellos el 
94% asistió en su momento a la escue
la, aunque un tercio la abandonó sin te
ner conocimientos elementales. 

La mayoría de los analfabetos proce
den de familias de trabajadores y fre
cuentemente se encuentran sin empico. 

Para este grupo de población desfa
vorecida en la vida profesional, se or
ganizan cursos por las noches y los fi
nes de semana. 

El analfabetismo no 
se detiene 

Según una estadística publicada por 
la Unesco (Educadores del mundo 
2/ 1986 pág. XVI), el número de anal
fabetos en nuestro planeta ha aumenta
do en 32 millones con respecto a cálcu
los anteriores realizados por esta misma 
organización. Ochocientos ochenta y 
nueve millones de adultos no saben leer 
ni escribir, lo que representa más de una 
cuarta parte de la población adulta de 
la Tierra. De estos, el 60% son mujeres 
y el número de jóvenes analfabetos com
prendidos entre 15 y 19 ailos asciende a 
84 millones. 

La cuota de analfabetismo es muy dis
tinta de unos continentes a otros. La 
mayor es en A frica con el 54%, en Asia 
es del 360!0 y en América Latina es del 
17%. Según investigaciones del pasado 
ai\o tienen más de 10 millones de anal
fabetos los estados de Pakistán. Bangla
desh, Nigeria, Indonesia, Brasil, Egip
to e Irán. 

La Unesco pide que se incrementen 
los esfuerzos a nivel internacional para 
frenar este mal social. 



Avlla. V Encuentro de 
Animación Soclocultura 1 

Más de 50 personas relacionadas con 
la animación sociocultural, procedentes 
de las provincias espailolas de Avila, Se
govia, Valladolid, Palencia, Zaragoza, 
Sevilla, Salamanca y Madrid asistieron 
al V Encuentro de Animación Sociocul
tural celebrado en El Barco de Avila, del 
11 al 13 de julio. Este encuentro estuvo 
centrado en la Educación a Distancia co
mo instrumento de comunicación. 

Entre las ponencias expuestas han 
destacado «Educación de Adultos y De
sarrollo Comunitario» por Tomás Díaz, 
animador sociocultural y la de José Luis 
Navas, de la Dirección General de la 
Cooperación Cultural del Ministerio de 
Cultura que planteó la línea a seguir en 
la formulación de programas de actua
ción sociocultural, haciendo especial 
hincapié en el programa «Culturalcam
po» que dicha Dirección General desa
rrolla. 

Granada, Jornadas sobre 
Educación de Adultos 

de la CNT 
En Padul (Granada) se han desarro

llado unas jornadas sobre Educación de 
Adultos y Acción Social durante los días 
4, 5 y 6 de septiembre, patrocinadas por 
el Ayuntamiento de la localidad y la Di
putación. El programa de estas jorna
das ha girado en torno al sindicalismo, 
al alumno adulto en sus diferentes fa
cetas, la ética libertaria en relación al 
mismo y un balance de la futura ley de 
educación de adultos. 

En el tríptico que anunciaba el desa
rrollo de las jornadas, firmado por el 
sindicato de la enseñanza CNT de Gra
nada figuraban el objetivo perseguido y 
las preocupaciones de CNT con la cele
bración de estos encuentros: «El futuro 
programa de educación de adultos de la 
Junta de Andalucía, la inaplazable es
tabilidad del profesorado, su situación 
laboral y una necesaria acción educati
va que revolucione el orden establecido, 
necesita de una constante retlexión crí
tica por parte de sus protagonistas». 

En las conclusiones de dichas jorna
das se destaca que el profesor debe es
tar en el centro del proceso educativo, 
que el objetivo último de Ja educación 
de adultos pasa por la conquista de la 
libertad, que hay que modificar el mar
co académico de la propia enseñanza y 
que habría que recuperar, a nivel de me-

todología y de finalidades, las experien
cias desarrolladas por el sindicato. 

Zimbabwe: nuevas 
oportunidades para la 

mujer 
En la sociedad de Zimbabwe se abren 

nuevas oportunidades para la mujer, cu
ya actividad, tradicionalmente y sobre 
todo, en las zonas rurales ha estado li
mitada a cuidar a sus hijos, cocinar, rea
lizar trabajos pesados en el campo, et
cétera. 

Desde hace un año, cerca de la capi
tal de Harare funciona un «Centro na
cional de entrenamiento para las muje
res rurales» al que han asistido 750 afri
canas que se han integrado en uno de los 
20 cursos que se imparten. Se pueden 
elegir entre cursos de panadería, meca
nización de la agricultura, jardinería, 
educación de preescolar, costura y pin
tura, cuyos costos asume el Estado. 

Acciones contra la 
incultura en Namibia 
La Organización Popular del Suroeste 

de A frica (SW APO) apoya Ja califica
ción de adultos. El fundamento de la 
misma es el programa de alfabetización 
que se realiza en aulas para adultos en 
escuelas de la SW APO donde hombres 
y mujeres aprenden a leer y a escribir. 
Los adultos reciben clases de inglés, ma
temáticas, y una formación polltica que 
incluye conocimientos de la historia de 
Namibia y del movimiento nacional de 
Ji beración. 

La SW APO organiza también cursos 
por correspondencia para adultos cuyo 
material de estudio elaboran los maes
tros de Ja SW APO conjuntamente con 
expertos de gobiernos amigos, así como 
organizaciones de beneficencia. Para 
ello tienen en cuenta, además del nivel 
de conocimiento, los intereses de los es
tudiantes. Este material se distribuye por 
los centros a los que asisten los adultos 
para trabajar en grupos dirigidos por 
uno de los estudiantes y un maestro. 

Estos programas de la SWAPO tienen 
como objetivo principal ofrecer al pue
blo de Namibia oportunidades de for
mación para conseguir así bloquear los 
planes de Ja temida política de apartheid 
que sólo pretende garantizar la educa
ción básica, produciendo así constante
mente leñadores y cargadores de agua, 
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a pesar de la presión internacional. 

La SWAPO confía en que mediante 
una educación sólida y adecuada se erra
dique totalmente del sur del continente 
africano el apartheid, el colonialismo, 
el racismo y el imperialismo. 

Trigésimoqulnto 
aniversario del CREFAL 

El Centro Regional de Educación de 
Adultos y Alfabetización Funcional pa
ra América Latina (CREFAL) ubicado 
en Michoucán (México) celebró el día 9 
de mayo su trigésimoquinto aniversario. 

Este Centro fue creado por la Unes
co mediante un acuerdo con el Gobier
no mexicano, como un organismo de ca
rácter regional dedicado a la formación 
de personal y a la preparación de mate
riales para la educación de base, enmar
cada en aquel momento en las orienta
ciones y metodologías de la educación 
fundamental. Posteriormente recibió 
también el apoyo de la OEA (Organiza
ción de Estados Americanos) y de otras 
o rganizaciones internacionales de las 
áreas de agricultura, alimentación, sa
lud y trabajo. En el año 1979 fue tras
pasado por la Unesco al Gobierno na
cional. 

En la ceremonia del aniversario el se
cretario de Educación Pública, Miguel 
González AJvear, señaló que el CRE
FAL hoy como ayer «comparte con los 
paises del área y con otros países del 
mundo inquietudes respecto de la aten
ción que con prioridad ha de brindarse 
a los grupos menos beneficiados por el 
progreso, aquellos que se asientan en lo
calidades rurales y urbanas margina
das». 

Atentado contra 
Radio TariJa, de Bollvla 

Radio Tarija es una de las emisoras 
pertenecientes a «Acción Cultural Lo
yola» (ACLO}, la ejemplar institución 
boliviana que tantos caminos ha descu
bierto para acercarse a los campesinos 
y acompañarles en su desarrollo cultu
ral, religioso, social y económico. 

El pasado mes de julio, Radio Tarija 
fue objeto de un anónimo e ind~no 
atentado. El Director de ACLO, Javier 
Velasco, describe así los hechos: 

«En la madrugada del lunes, 7 de ju
lio, un grupo de 4 encapuchados llegó 
a las instalaciones de la antena y planta 
transmisora de Radio Tarija, golpeó te
rriblemente al cuidador, Tomás Oroz-

co, hasta dejarlo inconsciente y atado de 
pies y manos. Luego, cortaron tres de 
los cables tensores de la antena de 113 
mts. de altura, provocando el desplome. 
Por un agujero abierto en el techo en
traron en la caseta del transmisor, co- · 
locar~n cargas de alto poder ~xplosivo, 
prendieron las mechas y se dieron a la 
fuga en un automóvil. La explosión pro
vocó el destrozo total del transmisor y 
del edificio. De la planta transmisora de 
Radio Tarija, la voz del campesino, que 
transmitía en Onda Media con una po
tencia de 10 kw, no ha quedado nada 
más que un montón de escombros. 

Hasta ahora no se tiene pruebas de 
quiénes hayan sido los autores materia
les ni intelectuales de tan brutal destruc
ción, pero los campesinos y trabajado
res de Tarija -a quienes servía Radio 
Tarija y a la que definían como <<nues
tra radio»- instintivamente los han 
identificado: serían esos pequeños gru
pos de privilegiados, económica y polí
ticamente, que se oponen a que los sec
tores populares adquieran conciencia de 
su dignidad de hijos de Dios y que lu
chen por construir una sociedad justa en 
la que se les respete como personas, con 
los mismos derechos que todos los boli
vianos. 

Los cinco años de vida de Radio Ta
rija estuvieron orientados por la doctri
na social de la Iglesia y la opción prefe
rencial por los pobres, tratando de ser 
un medio de comunicación al servicio de 
los carnpesionos y de las organizaciones 
populares. Pensamos que esa fue la rea
lidad diariamente vivida por Radio Ta
rija, como nos lo muestran la notable 
cantidad de telegramas, cartas y votos 
resolutivos que nos han llegado precisa
mente de estos sectores y de quienes se 
solidarizan con ellos. 

ACLO se ha comprometido, ante las 
organizaciones de campesinos y de tra
bajadores de Tarija, a hacer todo lo po
sible para que Radio Tarija vuelva a le
vantar una antena e instalar un transmi
sor para la educación y comunicación 
del pueblo tarijeño. «Estamos conven
cidos de que con la ayuda de Dios y de 
nuestros amigos, esta promesa se cum
plirá». 

Nada hay que aftadir a este dramáti
co relato del atentado realizado contra 
una institución de educación de adultos 
por radio. Darlo a conocer puede supo
ner, tal vez, una colaboración para el 
pronto restablecimiento de la emisora. 

La dirección es: Radio Tarija, ACLO, 
el Oruro, final sin, Casilla 1003 Tari-
ja, Bolivia. Teléfono 3425. ' 



Colegio del Aire: Nuevo 
centro británico para la 

educación no universitaria 
a distancia 

-
Extensión de Ja 
formación profesional 

Gobierno y empresas 
privadas 

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

Los medios de comunicación 

Llegar a un millón de personas, en cinco 
ai'los, es el objetivo que pretendemos alcan
zar el «Colegio del Aire», oficialmente anun
ciado por el Gobierno británico en el pasa
do verano. 

Situado al nivel de los «Colegios de Edu
cación Superior» («futher Educatiom>), es
ta nueva iniciativa británica de educación no 
universitaria a distancia aspira a extender 
masivamente lo que en Espai\a se Dama «for
mación profesional», esto es, el aprendizaje 
más directo para la industria y el comercio. 
El <<Colegio del Aire» pretende que los que 
ya han sobrepasado la edad escolar, fuera 
de los recintos escolares, tengan oponunida-

El nuevo (<Colegio del Aire», con todo, no 
va a depender directamente del Gobierno. La 
fórmula institucional eleg.ida es que el Go
bierno, con las empresas privadas de medios 
de comunicación y las industrias que se quie
ran adherir , constituyan una asociación o 
fundación de carácter no lucrativo, que cuen
te con el respaldo y la ayuda de las entida
des constituyentes pero que sea también una 
entidad adecuada para la buena marcha del 

La intervención de los medios de comuni
cación independientes va a resultar definiti
va. Los directores del canal cultural de la te
levisión privada -el Canal 4- aspiran des
de su constitución a realizar tareas educati
vas semejantes a las que ya ejecutan los dos 
canales de la BBC para la «Open Univer
sity». El «Colegio del Aire» va a resultar el 
vehículo para esta posible actividad educa
tiva de los canales de televisión y las emiso
ras de radio privadas, coordinadas todas por 
la «Autoridad de Radiodifusión Indepen
diente» (IBA). Se pretende que la radio y la 
televisión ofrezcan no sólo la información y 
el marketing sobre las actividades del nuevo 
Colegio, sino también programas específicos 
de apoyo e incluso de aprendizaje. Estos pro
gramas, con todo, conjugarán su acción con 
los medios impresos o grabados y con los en
cuentros presenciales que los futuros alum
nos deberán tener en los centros docentes pa
ra adultos ya existentes en el país. Cómo se 
van a sincronizar todos estos elementos edu
cativos y qué papel concreto van a jugar el 
«Coleg.io del Aire» y los diferentes centros 
educativos presenciales, todavía no se ha pre
cisado con mucho detalle. Un completo in
forme del «The Times Educational Suplle
ment» del pasado mes de julio sobre el «Co-

des para prepararse a las nuevas exigencias 
del mercado del trabajo. La cifra neta de un 
millón de personas equivale sólo a uno por 
cada treinta de la población británica. 

Dada su orientación al mundo laboral , la 
primera iniciativa proviene del Ministerio de 
Empleo, a través del «Mampower Services 
Commission», institución de alguna mane
ra paralela al Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) espallol. Pero la aportación inicial 
del Gobierno para esta finalidad -mil mi
llones de pesetas- deberá ser completada 
por las instituciones radiofónicas y empre
sariales que también han de panicipar en el 
desarrollo del proyecto. 

«Colegio del Aire» y para la futura obten
ción de recursos. El nuevo «Colegio» cobra
rá por sus servicios, aunque contará también 
con múltiples ayudas externas. 

Se ha dado el plazo de un alto para la or
ganización interna del «Colegio del Aire» y 
para la preparación de los primeros materia
les escolares que sólo se deberán ofrecer al 
público en septiembre de 1987. 

legio del Aire» desconfiaba incluso de la Po· 
sibilidad de sincroniia.r adecuadamente ele
mentos coadyuvantes tan dispersos; también 
resultaba problemática para <ffhe Times» la 
prestación de tiempo horario suficiente por 
parte de los medios de comunicación inde
pendientes. La BBC, de forma mucho me
nos concreta, ha prometido también la co
laboración a la nueva iniciativa. 

El proyecto del «Colegio del Aire» - muy 
semejante al que ya tiene realizado Ja Insti
tución ECCA, tanto en la estructura jurldi
ca como en los campos educativos que se van 
a cubrir- supone una nueva apuesta britá
nica por la eficacia educativa de los medios 
de comunicación. Dentro del mundo desa
rroUado, por debajo de los niveles hasta aho
ra ejemplarmente trabajados por la «Open 
University», el «Colegio del Aire» está lla
mado a demostrar que los medios de comu
nicación tienen un papel que ejercer en to
dos los países y en todos los niveles educati
vos. 

La dirección postal provisional de esta 
nueva institución es: «College of the Airn, 
St. Mary's House, c/o Moorfoot, SHE
FIELD - SI 4 PQ Inglaterra. 



Tecnología ECCA en el 
proyecto <<Radio Educativa>> 

de Cabo Verde 
MANUEL JIMENEZ SUAREZ 

Misión de la U!v'ESCO 

En abril del presente ai\o, la directora de 
la Radio Educativa de Cabo Verde, visitó el 
Centro ECCA de Las Palmas de Gran Ca
naria para conocer la tecnología empleada, 
tipo de instalaciones, producción de mate
rial impreso. canales de distribución, graba
ción de clases radiofónicas, centros de orien
tación, control del proceso ensei\anza-apren
dizaje ... a instancias del actual ministro de 
Educación de su país. Como fruto de esta 
visita, la mencionada representante de Ca
bo Verde pidió a la UNESCO la colabora
ción de un profesor del Centro ECCA para 

que dirigiese la puesta en marcha de un cur
so de educación de adultos dentro del mar
co del proyecto 507/CUl/70 «Radio Educa
tiva de Cabo Verde». Radio Educativa de 
Cabo Verde es un proyecto llevado a cabo 
entre la UNESCO y el Gobierno de Cabo 
Verde, nacido con la intención de usar la ra
dio en la educación de adultos. Fui designa
do para la realización del trabajo y, en Pa
rís, el 25 de junio, se me informó de la tra
yectoria y financiación pel mismo, así como 
de las directrices que iban a enmarcar el ob
jeto de la misión: 

Objetivos 

1.- Necesidad urgente de poner en marcha, 
antes del mes de diciembre del presente año, 
un curso de Educación de Adultos, que de· 
mostrara las posibilidades futuras del Pro
yecto. 

2.- Asesorar, apoyar y potenciar a la Di
rección de la Radio Educativa en Cabo Ver
de, centrando el posible protagonismo del 
trabaJo a realizar, en el equipo de Radio 
Educativa. 

3.- Contactar con las autoridades del Mi
nisterio de Educación, tratando de coordi
nar todas las acciones y tareas a realizar, con 
el propósito de aunar esfuerzos y que el Go
bierno de Cabo Verde asuma el Proyecto y 
las correspondientes responsabilidades. 

En Praia, capital de Estado (21.494 habi
tantes capital de la República de Cabo Ver
de, archipiélago de Africa occidental de 
4.033 km de extensión y 291.000 habitan
tes). y una vez valorada la situación reaJ se 
trazaron los objetivos de trabajo: 

1.- Instruir a cinco personas en la técn.i
cas de elaboración de material impreso para 
la enseñanza radiofónica. 

2.- Elaborar el material impreso del curso 
«Psicología de la infancia» dirigido a pro
fesores con estudios primarios. 

3.- Disei\ar un plan organizativo y peda
gógico para poner en marcha el curso de 
«Psicología de la infancia». 

4.- Contactar con las autoridades del Mi
nisterio de Educación para tratar de aunar 
esfuerzos en el trabajo a realizar. 

Obviamente el logro de estos objetivos iba 
más allá del objeto de la misión de la UNES
CO, de ah! el que fuera necesario pedir auto-

rización para replantear los objetivos; auto
rización que, una vez obtenida, permitió la 
planificación del trabajo y la puesta en mar
cha de las tareas que de él se derivan. 

Rfi010 [ PSICOLOGlli M CRlbN<& l [i] 
EOUCLi TIVL\ """"""" 1 

PRIMEtRA INFANCIA - L. • ~ nno• 
-1. • ('t1 ...-: • . .... ua11:,tin.trrt - -- - -

p .. ' 

- 1. • -QJ~•J"" SD O\ p auo;.iq.------ ---

11 ......... , ...... . 
i. .. , • .- -

...._ r t ' 1 " 

ct)-4..,' . ··----

'·----
. ... 4- Ul .. , .. , ...... . .. U fa. - •••U.U .... .liO ................. )_ 

.... 11• ..,,.•••lU..._• h •rl~•· Cr1.,.fW ...,... .. , •. "• 1i..u.w •• .,. •• , .... 
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-
Tareas 

Todas las tareas se desarrollan en tres fa
ses: 

1) Produc:clóa de material Impreso: dise
ilo y definición de objetivos, elaboración de 
esquemas según la tec:nologla ECCA y eva
luaciones, diagramación y policopiado del 
material impreso ... 

2) Prodattióa de dases radiofóaka: de 
acuerdo también con el sistema ECCA, ela
boración de grabaciones provisionales de los 
primeros temas del curso, experimentación 
con un grupo piloto, grabación definitiva de 
las clases. 

3) Puesta en marc:ba del c:urso: elabora
ción de cuilas radiofónicas, cronogramas, fi
jación de horario de clases, diseno y elabo
ración de la ficha de matriculación, reunión 
con el Servicio de Inspección, establecimien
to de las fechas de evaluación en cada isla, 
dar a conocer el curso a la prensa, informar 
a las restantes autoridades del Ministerio de 
Educación ... 

El curso realizado se tituló «Psicología da 
criant;a», consta de 16 temas que se emiti
rían por radio durante 8 semanas, a razón 
de dos clases por semana de media hora de 
duración y con repeticiones alternativas. Se
guirán el curso todos los profesores del pais, 
tanto los que tienen sólo cuatro anos de Pri
maria y dos de Preparatorio (unos 1.300) co
mo los que tienen cinco anos de Magisterio 
(unos 200). El curso tiene dos tipos de con
troles: a) Matrícula mediante la liquidación 

"' o 
11

1 -~~~8~[ 1 
~ ~= ¡p-~'='--J 5 !1¡ ,_ l ~ - "--

o 
Ü! 

. 'e; 
<( 
.;) . -o , -
/ 

1 ·' 

~-:' 

o .. = 
;::; 

f !i c§'l.~ ~'!"' 
<( () 
u 

i m <!? ; !S>" :::> ._; J.,o o 
LIJ ._'<, ~"'-

<}º .., 

1 !lt q _.:/ 
~' 

llil 

Papel que le conesponde a la Radio Educativa den
tro de le Educación de Adultos. 

de las cuotas. 
b) Pedagógico, mediante las evaluaciones 

presenciales, reuniones con los profesores 
que siguen el curso, sondeos para verificar 
la marcha del curso y la información que 
proporcionen los subinspectores cuyo traba
jo exige más frecuente contacto con los pro
fesores. 

ESTE BOLETIN ES UN INSTRUMENTO 
DE INFORMACION, COMUNICACION E 
INTERCAMBIO DE LOS EDUCADORES 
DE ADULTOS DEL SISTEMA ECCA 
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RADIO ECCA 
Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria 
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Precio : n~ suelto :350 ptas. Año:l . 000 ptas. Fuera de España:l 5 dólares. 

Forma de pago: Cheque adjunto[] ; Giro pos tal[] ; Contra reembolso[] 

D/Da . 
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Curso de locución 
ccGr•bad6n ECCA». 

Quito (Ecuador) 

La Asociación Latinoamericana de Ense-
1\anr.a Radiofónica CALER) organiz.ó en Qui
to (Ecuador), el pasado mes de mayo, un 
curso de locución «Grabación ECCA» diri
gido a todas sus instituciones afiliadas, que 
usan esa tecnología educativa y que impar
timos Maria Rosa Albújar y Carmelina Ro
dríguez, profesoras del Centro ECCA de Ca
narias. Ha sido la primera vez que ALER or
ganiza un encuentro de este tipo con institu
ciones que se dedican a la ensenanza formal 
y usan el Sistema ECCA. 

Participaron cinco países que enviaron a 
los siguientes representantes: Paula Rufino, 
de República Dominicana; Carmen Princi
pal y Cheo Quevedo, de Venezuela; Alicia 
Padilla y Reinaldo Guevara, de Costa Rica 
y Eyda Núllcz y Rodolfo Rivas, de Bolivia. 
Por lo que respecta a Ecuador, se formaron 
dos grupos: lRFEY AL (Quito): Margarita 
Camanco, María Elena León, Marco Luca
no, Susana Gordillo y Rodrigo Martinez. IR
FEY AL (Guayaquil): Francisco Pazmino. 
Natacha Campana, Maria del Carmen Mi
guel y Wilson Moreira. 

Nos acompaftaron en la conducción del 
curso José Cabanach y Concepción Sobre
ro, secretarios ejecutivos de ALER. 

IRFEY AL (lnstituto Radiofónico Fe y 
Alegria) de Quito colaboró con ALER en la 
puesta en marcha, cediendo sus locales, sus 
locutorios, planificando las actividades pa
ra el tiempo libre ... 

La idea de este curso-taller era hacer un 
reciclaje a todo el personal que graba clases 
en sus paises y que nunca hasta entonces ha
bla tenido oportunidad de ponerse al dla en 
su trabajo, renovarlo y contrastarlo con el 
de sus compaileros. 

Los representantes de ALER, asl como los 
demás participantes en el curso demostraban 
una gran preocupación por conseguir una 
mejor adaptación del Sistema ECCA a la 
realidad de sus paises, intentando mantener 
la ensei'tanza formal pero despertando en el 
alumno un espíritu crítico ante los proble
mas que le rodean. 

Se trabajó intensamente durante los quince 
dlas haciendo prácticas de lecturas, exposi
ciones orales, entrevistas, guiones radiofó
nicos, a fin de conocer lo mejor posible el 
medio radio, que en definitiva es el vehlculo 
que utilizamos para nuestra ensenanza. 

Todas estas actividades se alternaron con 
diferentes temas propuestos por ALER pa
ra su discusión: a quiénes va dirigido el Sis
tema en nuestro pals, diseilo del proyecto po
pu lar de cada nación, qué aportaciones ha
ce ECCA al movimiento latinoamericano ... 

A lo largo del curso se intercambiaron ex
periencias de cada uno de los paises partici
pantes, analizando y criticando el propio ma
terial impreso y sus clases teniendo en cuen
ta la exposición verbal, los recursos radio
fónicos y pedagógicos utilizados, el tiempo 
empleado, relación de la clase académica con 
la educación popular, etc. 

Después de todo este trabajo se consiguió 
llegar a unas conclusiones: 

-La radio debe ser revalorizada, pero hay 
que conocerla para usarla mejor. 

- Es posible utilizar la radio en general, 

y en particular el Sistema ECCA, para con
seguir esa unión de la educación formal con 
la educación popular hacia la cual están de
rivando todos los países participantes. 

-Para ello es necesario conocer el grado 
organizativo y las expectativas del adulto en 
este campo, valorizar su cultura, profundi
zar en el saber popular y despenar su con
ciencia critica. 

Otra de las conclusiones a la que se llegó 
fue el ruego de ALER para que esta expe
riencia se pudiese repetir, a fin de que todas 
sus emisoras afiliadas, dedicadas a la ense
ilanza, puedan contrastar los logros conse
guidos después de este primer encuentro. 

Fue un curso enriquecedor para todos sus 
participantes, tanto en el aspecto profesio
nal como en el humano, ya que la conviven
cia, la hospitalidad y la integración de todos 
fue totalmente positiva. 

Maria Rosa Albújar y CanneUna Rodrí
guez. 

LAOASlECCA 
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Reproducción de uno de los materl1les utilizedos 
en el curso. 

Semlurto sobre la 
lnform•tlzaclón ele la 
educación radiofónica 
En la ciudad de Quito (Ecuador) se cele

bró, entre los dlas 4 al 7 de agosto de 1986, 
un Seminario sobre la Informatización de la 
Educación Radiofónica patrocinado por 
ClESP AL (Centro lntemacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América 
Latina) y al que asistieron representando al 
Centro ECCA de Canarias Maria Jesús 
Fuentes Salgueiro y José F. Belda. 

Participaron por Bolivia, ERBOL y Ra
dio Santa Cruz; Colombia, SENA y Cade
na Sutatenza; Chile, Radio Chilena; Ecua
dor, Radio HCM-1, IRFEYAL, Dirección 
Provincial de Educación de Tungurahua, 
Voz de Upano; Espaila, Centro ECCA; Pe
rú, Radio Cutivalú; República Dominicana, 
Radio Santa Maria. 

El seminario tenla como objetivo el inter
cambio de experiencias entre las distintas en
tidades educativas que habían sentido la ne
cesidad de mecanizarse; se deseaba buscar 
soluciones que optimizaran el rendimiento 
del ordenador en el que se habían puesto tan
tas esperanzas y que, en gran medida, esta· 
ban aún insatisfechas. 

Entre las distintas ponencias, destacaron 
la de RNTC (Radio Nederland Training Cen
tre del Reino de los Paises Bajos) a cargo del 
Dr. Amable Rosado, que explicó cómo la in
formatización de la fonoteca de CIESPAL 
podfa ayudar, en gran manera, a incremen
tar la calidad de los programas musicales en 
general, y facilitar la búsqueda de los fon 
dos adecuados que complementen los pro
gramas culturales, informativos o especlfi
cos. 

El ponente de IRFA, Alvaro Puente, ex
plicó cómo aplicaba la computación a estu
dios sociológicos para proyectos educativos, 
al fichero de discoteca, archivo de bibliote
ca, control de publicidad y contabilidad po
niendo de relieve lo ventajoso de la informa
tización en lo que respecta a reubicación del 
personal y a la disminución de la burocra
cia. 

La ponencia del Centro ECCA de Cana
rias, de próxima aparición en este boletín, 
presentada por José Femández Belda demos
tró de forma práctica cómo aplicar la infor
matización a la gestión del alumnado de ca
ra a un control rápido, seguro y de fácil ope
ratividad que permita llevar adelante tareas 
administrativas como emisión de diplomas, 
certificados, actas, listados, historial acad~
mico; a los movimientos contables que faci 
litan el control de facturación; a tareas de 
investigación educativa ... La experiencia in
formática desarrollada en ECCA y el fun 
cionamiento de todo el sistema suscitó un 
profundo interés entre todos los participan
tes. 

Los asistentes al seminario, llegado el mo
mento de las reflexiones finales, expresaron 
su convencimiento de que los paquetes es
tándares, ofrecidos por los vendedores de or
denadores, no satisfacen las necesidades rea
les de sus respectivas entidades, de ahl que 
concluyeran, de una parte, en la necesidad 
de los servicios de un profesional informáli· 
co que realice programas muy específicos y 
que sea capaz de traducir a instrucciones de 
máquina el lenguaje de los expertos en edu
cación y, de otra, en La conveniencia de uti
lizar sistemas compatibles que permitan un 
intercambio de aplicaciones entre las distin
tas entidades con el consiguiente ahorro de 
esfuerzos, tiempo y dinero. 

Maria Jesús Fuentes Salguelro. 



Antonio Cabezas, el mejor conocedor de las 
«emisoras populares» latinoamericanas 

Antonio Cllbaas es, tal vez, el que mejor b• definido I• fund6n que debe reaJiar una 
<<tmisora popultu>1 ea útlaoaraérial. Su larg• uperleada como Director de Radio Saat• 
Maria, de I• Rtpdbllca Domlalcaa•, I• supo volc•r, ya en 1980, ea ua extenso volumen, 
«La emisora rtglonal para el desarrollo». FJ perfil qutd6 ada más definido ea un libro 
posterior, «ú emisora popultu>1, publicado ta 1982. Más tarde b• pablictldo dos libros 
más sobre el fundonamitnto laterno de I• emisora popul•r, uno sobre I• secretar/• y 
otro sobre los sistema dt coatabllld•d. 

Actualmente, Antonio Cllbeus, trabaja para el «Radio Ntderlaad Tralnning Cen
tre11 (RNTC), un ttatro de rtddajt pan los profni011alts de lu emisoras populares 
flaaadada por el Relao de los Pahts Bajos. FJ RNTC 1111 tenido sa stdt bata dora 
en CIESPAL, tn Quito, E.cuador, pero tJdsle ti proytcto de trasladarla pr6ximamtntt 
a Costa Rica. Antonio Cabezas nad6 en España, ea Lt6a, y está casado con una tsp•
ñola, pero ya /leva viviendo más dt vtlntiC'Uatro años ta Am,rlc• Latina. Creo que dtbe 
andar eatrt los 45 y los 50 años. Esta coavtrsaci6n se ba desarrollado en Quito, ta su 
despacbo dt CIESPAL, con ocasl6n del ~mlaarlo sobre ComputviDci6n o lnlorm•
tizacl6n dt I• Enstiaaza por Radio, al qut usto ta represeat•d6n dt Radio ECCA. 
Antonio C•bezas babi• mucho. Lo dlct todo. Es alto. Usa g•fu. Su pelo le hace entra
das ta la sita. 

La radio educativa va a aumentar en el futuro 

«Creo que cien mil personas 
pasan anualmente por el 
Sistema ECCA» 

Maria Jesús Fuentes Salgueiro 

EC:CA El\ LA TINOAMf:RICA 

Le pregunto quién es Amonio Cabezas y 
responde con mucha conciencia de estar ha
blando con una profesora de Radio ECCA 
y para un boletín publicado por ECCA. 

-Bueno, lo primero que se me ocurre, es 
que soy el apósrol de Radio ECCA en Amé
rica Latina. Resulra ser que, desde el año 71, 
cuando estaba de director en una emisorita 
muy pequeña de La Vega, en la República 
Dominicana, Radio Sanca María, cenia una 
gran presión del campesinado para ofrecer 
cursos siscemáticos de alfabetización y de 
educación primaria. También resulca ser que 
yo había hecho escudios en Canadá sobre 
educación de adulros, sistemas cooperacivos 
y educación a distancia. All/ un canadiense 
nos habló y nos dijo que, de lo que él cono
cía sobre siscemas formales de radio, lo me
jor que había era una emisora que escaba en 
Canarias. dirigida por los Padres Jesuícas. 
Eso se me quedó a mi en la cabeza. Cuando 
fui a la República Dominicana juncé los dos 
hechos. Me dije: «Bueno, aquí hay una gran 
presión para ofrecer educación masiva for
mal por la radio; parece ser que el mejor si
tio es Canarias». Entonces envié a Canarias 
a Rogelio Pedraz, que crabajaba cambién en 
Radio Sanca María, a ver el Siscema ECCA. 
Creo que fue el ano 71 ó 72. El vino entu
siasmado. No sólo lo cracaron muy bien, si
no que -para mi- ECCA fue un ejemplo 
de uaspaso de cecnología sin ninguna ambi
ción económica, sin ningún deseo de domi
nación; sino, simplemente, de craspaso tec
nológico. Rogelio Pedraz se uajo coda la do
cumentación, todos los formacos, Jos esque
mas y, al año siguienre, ya escaba funcionan
do en Sanro Domingo, en la República Do
minicana, el Sistema ECCA con gran éxito .. 

Antonio Cabezas habló mucho del uso del 
Sistema. Dijo de 20.000 alumnos al poco 
tiempQ. Siguió hablando del Dr. DINO CA-

RELLI, de la Unesco, que quería analizar 
el fenómeno. De estudios comparativos que 
demostraron que la enseilanza Por radio re
sultaba igual o superior a la que se hacía en 
las clases presenciales. Contó del P. FRANZ 
TATENBACH, de cómo patrocinó un Se
minario con directores de radio de toda Amé
rica Latina para estudiar el sistema que es
taba funcionando en la República Domini
cana: directores de Panamá, Guatemala, Pe
rú, Venezuela, Honduras, Costa Rica . .'. El 
único que lo implantó fue Costa Rica, en el 
ICER. De cómo vienen profesores de Cana
rias para hacer un enirenamiento del perso
nal. Esto ocurría por el ailo 74. Paralelamen
te llega de Venezuela el P. VELAZ, el ini
ciador de Fe y Alegria, persona con gran vi
sión de futuro . El fue quien creó los famo
sos IRFA o IRFEYAL (Institutos Radiofó
nicos Fe y Alegría). Así comenzó en Vene
zuela el P . CASTrELLA. Comenzó también 
en Ecuador, en Bolivia. En este punto, el Sis
tema se multiplica mucho más. Por esas fe
chas, 1975-76, con el· P. RAMON CON
NARD, en Haití, comienza a hacerse el Sis
tema ECCA bilingüe, en creol y en espailol. 
Al final de su exposición, Antonio Cabezas 
resume: 

- En América Lacina, a los 15 años delco
mienzo del Síscema, así, por lo bajo, debe 
haber unas 100.000 personas anua/menre, en 
cursos formales de Educación Primaria. 

- Ahora, Antonio Cabezas sigue siendo 
director de una Emisora, ¿sigue ligado a EC
CA? 

-No, ahora crabajo para Radio Neder
land Training Centre. Radio Nederland es 
una Emisora /nrernacional radicada en H o
landa, que tiene convenios con el Gobierno 
de Holanda para hacer trabajos de desarro
llo radiofónico en América Latina. Escamos 



ubicados en C/ESPAL y tenemos este pro
yecto de formar personas de Ja radio popu
lar. La radio popular es muy amplia: com
prende e/ fomento de Ja agricultura, enseilar 

Entrevista 

cómo se fertiliza, cómo utilizar las mejores 
semi/las, etcétera, hasta los sistemas forma
les de educación. Y ahí, claro, entra el Sis
tema ECCA. 

EL ORDENADOR EN LA ENSEÑANZA POR RADIO 

-¿Cómo y a quién se le ocurrió este Se
minario sobre Informatización de la Educa
ción Radiofónica? 

-Nosotros hemos dado aquí muchos cur
sos a directores de Emisoras que tienen el Sis
cema ECCA. Veían que se les echaba el mun
do encima, al llegar a Jos 15.()()() alumnos al 
mismo ciempo. A lo mejor, pueden llegar a 
/(}().()()()alumnos en un solo año. Poco a po
co y muy tímidamente, han empezado a po
ner ordenadores o, como dicen por aquí, 
compucadores. Estaban muy desorientados 
y nos hablaban de Ja posibilidad -con los 
fondos nuestros del Proyecto-1 déi}!troci
nar un encuentro de las personps é1 escán 
en la educación radiofónica, tanto el Siste
ma ECCA como de los que no

1
usan el Siste

ma ECCA, para ver qué posifülidades tiene 
el orde.nador en este mundo de la educación 
radiofónica. Por eso vino esce proyecto y esce 
seminario. Como vez, han venido unas 14 

ó 15 personas, codas muy interesadas. Yo 
creo que hemos aprovechado mucho. Hemos 
visto como podemos sacar jugo a esca ma
quinita que se llama ordenador. 

-Antonio, ¿llena todo tu tiempo este tra
bajo que haces, o te sobra para hacer más 
cosas? 

-Este es un trabajo apasionante, pero sin 
ser esclavos. Esce crabajo que es precisamence 
el dar cursos, el servir de encuencro de mu
chas instituciones y trabajar con ellas, es un 
crabajo bonito; pero, además, yo trato de co
dificar en libros coda mi experiencia admi
nistrativa, sobre todo en radio, en Ja parce 
gerencia/, en la parte administrativa, en la 
parte de proyectos, cómo conseguir fondos ... 
En esto sí be escrito algunas cosillas. Ade
más, también en revistas especializadas, co
mo CHASQUJ. Ahí hago cambién mis co
sas. 

FUTURO DE LA RADIO EDUCATIVA 

-¿Qué pregunta te gustaría que te hicie
ran? 

- Bu,eno, no sé ... ¿Cuál sería, por ejem
plo, el futuro de la radio en la educación? 

-Pues contesta ... 
- Yo creo que a pesar de todos Jos gran-

des adelantos que tenemos hoy día, a pesar 
de codo, creo que Ja radio en educación cie
ne un gran puesto, sobre todo en América 
Latina y, dentro de América Latina, en las 
zonas rurales. Fíjate que yo empecé a traba
jar en el año 70. Del año 70 al 86 se ha me
jorado mucho Ja televisión, han aparecido 
los ordenadores, los satélites, el célex, han 
mejorado las comunicaciones. Pero, a pesar 
de todo', he visco un crecimiento impresio
nante del uso de la radio. En concreto y por 
ejemplo: de vez en cuando soy invitado co
mo asesor de Ja AID, Ja agencia internacio
nal de desarrollo de los Estados Unidos, y 
esto me permite conocer algo este tema; des
pués del informe famoso de KJSSINGER pa
ra América Central, hay tal vez 100 veces 
más ayuda para radio educativa que hace JO 
años. Ayuda que están dando los norteame
ricanos. Ellos se han dado cuenta de que el 
problema de Centroamérica es un problema 
estructu1al, social y económico, que tiene sus 
raíces en Ja ignorancia educativa. Pero erra
dicar es10 no se puede hacer ni con aulas ni 
con profesores, porque llevarla muchos años 
fabricar aulas, muchos años hacer profeso
res, muchos años preparar libros de texto. 
En cambio, con un uso masivo de Ja radio, 
con programas especiales como el de ECCA, 
ellos consideran que se puede dar un gran 

empujón. En concreto, DICK MARTIN, en 
Honduras, que es uno de los agentes del AID 
en cuestiones educativas, es un enamorado 
del Sistema ECCA. El me dijo a mí: «Mira, 
yo conozco América Latina de norte a sur 
-él está en Educación de Adultos y en Ra
dio- y, para mí, lo más efectivo es el Siste
ma ECCA». DICK MARTIN no le llama 
ECCA, sino el de Sanca María, porque él 
donde ha estado es en la República Domini
cana. Para mí, la radio educativa va a 
aumentar en el futuro ... 

- Tu nacionalidad, Antonio, ¿cuál es? 
- Yo soy español de nacimiento y mi na-

cionalidad es Ja española, pero llevo muchos 
años por América Latina. 

-¿Piensas volver a España? ¿Cuándo? 
-Sí. Pensamos volver a España, una vez 

que terminemos nuestro trabajo. Estamos 
yendo por distintos países, y no estamos 
identificados con ninguno. Sí estamos iden
tificados con un trabajo. Ahora estamos en 
Ecuador, después vamos a Costa Rica. Den
cro de 5 años más o menos, esperamos que 
termine este trabajo. Entonces queremos vol
ver a nuestras raíces, a España, porque Ja si
tuación en América Latina es cada vez más 
problemática, bajo el punto de vista econó
mico y social. Al ser extranjero, tu palabra 
es menos significativa, tienes muchos proble
mas. Por esto queremos volver a España. Al 
fin y al cabo, es nuestro país. De a/JI sali
mos, aquí hemos trabajado, y allí volvere
mos. 

-Gracias, Antonio. 
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«El ordenador resultará 
imprescindible en Ja futura 
organización de Ja enseñanza 
por radio» 

«La radio, Ja única solución 
eficaz y rápida para el 
problema estructural de Ja 
ignorancia» 

«La radio popular es muy 
amplia: comprende desde el 
fomento de Ja agricultura hasta 
los sistemas formales de 
educación» 



Código de Etica de la 1 

~· Los cursos y el alumno 

Las unldades didácticas, los 
ejercicios, todo el material 
docente y de prácticas, asf como 
los m~odos de enseftanza 
uti: zados por los C-entros 
deberán estar concebidos y 
preparados por personas que 
posean la cualificación necesaria, 

en función de la materia y de 
los objetivos del curso. 
El Centro deberá estar en 
situación de poder acreditar en 
todo momento la titularidad de 
los derechos de propiedad y/o 
de utilización de los textos, 
ilustraciones, grabaciones, 
elementos audiovisuales e 
informativos y demás material 
complementario que emplee en 
sus cursos y asegurarse de que 
reúne las debidas condiciones, 
no sólo en cuanto a contenidos, 
sino también en la presentación 
y forma editorial. 
El Centro prestará al alUTDDo un 
servicio de ense!lanza, a cargo 
de profesores con la titulación 
adecuada. Además de supervisar 
sus progresos, los profesores 
facifüarán al alumno las 
orientaciones que necesite para 
llevar a buen término sus 
estudios. 

3. lnfot .... cl6n y orlentacl6n --=i 
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El Centro deberá ofrecer a sus 
alumnos y a sus futuros 

alumnos un servicio de 
orientación serio, facilitando a 
las personas interesadas 
información escrita y detallada 
sobre lu características del 
curso: extensión, contenido, 
duración, prestaciones 
pedagógicas, relación de material 
y de prácticas, forma de 
cntreaa, precio al contado y a 
crédito, forma de pago, 
conocimientos previos necesarios 
y posibles sali~ profesionales. 

En el cuo de visita domiciliaria, 
el Asesor Cultural se identifican\ 
documentalmente, cumpliendo 
su misión de informar y orientar 
seria y honestamente a los 
posibles interesados y dejando la 
información escrita con los 
datos citados en el párrafo 
anterior, que serán los únicos 
válidos a todos los efectos. 

El presente Código de Etica tiene como objetivo garant 
ñanza a Distancia llacla sus alumnos y la defensa de I< 
FJ mismo estj 'basado fu adamen talmente en el Código de 
El hecho de qu.e baya sido elaborado por la Asociadón 1 
CED). y aprobado por todos los Centros perteaecien1e 
el espíritu como en Ja letra. es prueba fehaciente de la 
enseñanza de calidad al servido de los esfudiailtes y d 

2. La publlcldad 

o o 

El Centro debe asumir la plena 
responsabilidad de todas sus 
acciones de promoción y 
publicidad, asf como de sus 
métodos de venta, los cuales 
deberán estar de acuerdo con las 

exigencias propias de un Centro 
de enseftanza. 
En todo caso. los textos 
publicitarios deberán ser 
honestos, veraces, objetivos y 
comparables. No se utilizarán 
explicaciones y descripciones que 
puedan inducir a la confusión o 
crear falsas expectativas 
culturales o profesionales. 
En toda la publicidad deberá 
constar el número de inscripción 
del Centro en el Registro de 
Centros Docentes del Ministerio 
de Educación y Ciencia; la fecha 
del Boletín Oficial en que se 
publicó la orden de 
autorización; domicilio del 
Centro (y no sólo el apartado de 
Correos), así como la mención 
expresa de que las enseftanzas se 
ajustan al artículo 35 del 
Decreto 707/1976 y a la Orden 
Ministerial de 5 de Febrero de 
1979. 

¡ 4. Contrato ~ sollcltud de lnscrlpcló~ 

En el modelo de contrato de 
ense!lanza o solicitud de 
inscripción que utilice el Centro 
(que ha de ser previamente 

presentado al Ministerio de 
Educación y Ciencia), deberá 
hacerse constar con exactitud: 

• la duración del curso, 
• el precio total , 
• la forma de pago, 
• Los derechos y deberes 

del alumno y del Centro, y 

• las causas de resolución 
del contrato. 
También deberá figurar que el 
alumno ha recibido la 
información escrita detallada en 
el apartado anterior nº 3. 
En el caso de enseftanzas sin 
efectos académicos oficiales, esta 
circunstancia deberá sedalarse en 
el contrato, asf como el requisito 
indispensable de que el alumno 
posee la preparación necesaria 
para conseguir los estudios 
contratados. 



-ttsenanza a Distancia 

r una actitud responsable de los Centros de Ense
ntereses de los estudiantes de cursos a distancia. 
ica del Consejo Europeo de Enseñanza a Distanda. 
!ional de Centros de Enseñanzas a DistanciJ (AN
t la mis~ .que aceptaron su aplicación tanto en 
~idida voluntad de la ANCED de promover una 
oda la sociedad. 

5. Garantfas para el alumno j [ 6. Reclamaciones 

El Centro asumirá frente al 
alumno la exclusiva y total 
responsabilidad docente y 
económica derivada del contacto 

~ de ensel'.lanza, recomendándose 
la máxima difusión del 
contenido del presente Código 
de Etica, para el debido 
conocimiento de los posibles 
interesados y futuros alumnos. 
En caso de incumplimiento, por 
parte del Centro, de los deberes 
q ue se especifican en el contrato 
de ensel'.lanza, el alumno podrá 
dirigirse por escrito, en defensa 
de sus derechos, a: 
ASOCIACION NACIONAL DE 
CENTROS DE ENSE~ANZA A 
DISTANCIA (ANCED) Pedro 
Teüceira, 10-1° • Tel. (91) 
4SS3170 
280~MADRlD 

~Derecho de cancelación e 
L lntem1pcl6n de estudios 

l _[_s_._D_l_P_loma 

Se respetará al alumno el 
derecho de cancelación del 
contrato de ensel'.lanza, siempre 
que la anulación se efectúe por 
escrito, antes de la fecha de 
suministro del curso contratado. 
El Centro autorizará a sus 
alumnos a interrumpir los 
estudios prevía solicitud, por 
causas justificadas, asl como a 
reanudarlos en las condiciones 
inicialmente convenidas. 

Las reclamaciones del alumno 
deberán ser formuladas por 
escrito dirigido al Centro, con el 
fin de que ~te tome las medidas 
necesarias para atenderlas, si son 
justificadas. 
De no resolverse 
satisfactoriamente, los alumnos, 
sin perjuicio de cualquier otra 
acción que en derecho proceda, 
podrán recurrir a la Comisión 
de Arbitraje de la Asociación 
Nacional de Centros de 
Ensel'.lanza a Distancia, la cual, 
una vez efectuadas las oportunas 
investigaciones y ofdas las partes 
interesadas, si lo estimara 
necesario, dictará el oportuno 
laudo que agotará la vfa de 
arbitraje privado. 

El Centro otorgará a los 
alumnos un documento 
autorizado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
acreditativo de los estudios 
cursados. De este documento 
quedará constancia en un Libro 
Registro, a efectos de control 
por parte de las autoridades 
educativas. 
A petición del alumno, estos 
documentos podrán ser visados 
por el Ministerio de Educa.ción y 
Ciencia, asf como por la 
Asociación Nacional de Centros 
de Ensenanza a Distancia, 
previo abono de las tasas 
establecidas. 



ll&I Encuentros 

------------~------------------= 
Educación de adultos 
y escuela de padres. 

IV Jornadas de 
Reflexión y Encuentro 

34 personas, Coordinadores y 
Animadores de 12 Escuelas de Pa
dres ECCA de las 22 que existen en 
España, se han reunido en los Negra
les (Madrid), los días 5, 6 y 7 de sep
tiembre, para celebrar las IV Jorna
das de Reflexión y Encuentro con el 
siguiente título: Educación de Adul
tos y Escuela de Padres. 

El programa lo desarrollamos en 
cuatro sesiones: 1) La educación de 
Adultos y Escuela de Padres ECCA; 
sesión que fue animada por Luis Es
pina Cepeda, Director de la Funda
ción ECCA. 2) La Animación Socio
cultural en los programas de Adul
tos. Animador, Miguel Angel Jimé
nez, del Aula Central «Valle lnclám>. 
Aluche. Madrid. 3) Las Escuelas de 
Padres y el Centro Escolar. Anima
dor, Santiago Nogaledo, profesor de 
E.G.B. y B.U.P. y Cofundador de 
la Escuela Diocesana de Padres de 
Madrid. 4) La Dinámica de Grupos 
y la Escuela de Padres. Animador, 
Manuel Martín, Director de los Cur
sos de Aula Abierta de ECCA. 

Estas sesiones resultaron altamen
te eficaces y clarificadoras y lejos de 
producir el cansancio de los temas, 
de alguna forma conocidos, los 
animadores-ponentes combinaron 
con maestría la exposición con la 
participación de todos, practicando 
así el modo y el estilo que toda Edu
cación de Adultos debe adoptar. 

Un momento y un aspecto que fue 
ganando en interés y en clarificación 
fue la Animación Sociocultural: qué 
es, cómo se hace, cuáles son o deben 
ser los resultados, etcétera. 

Se puso de manifiesto que, si bien 
en Escuela de Padres en muchísimas 
ocasiones se produce Animación So
ciocultural, no siempre es así y no 
siempre ha sido un objetivo claro en 
los grupos de Escuela de Padres. 

El ambiente, como siempre ha su
cedido en estas jornadas, fue esplén
dido y los participantes en todo mo
mento se sintieron a gusto e integra
dos en la tarea. 

Además de Las sesiones teóricas, 
que por mérito de los ponentes se hi
cieron altamente participativas, hu
bo tres sesiones prácticas: 

En la primera se planteó cómo ini
ciar un curso en una Coordinación 
Local de Escuela de Padres, ponién
dose el acento en la búsqueda de pro
motores que envíen posibles anima
dores-creadores de grupos de Escuela 
de Padres y para éstos el cursillo de 
entrenamiento. 

En segundo lugar se analizó cómo 
crear una Escuela de Padres. En es
te momento se informó de la nueva 
situación de Radio ECCA, al crear
se la FUNDACION ECCA. 

Se analizaron los distintos tipos de 
Escuela de Padres a partir de la in
fraestructura y la amplitud de su 
oferta, etcétera, así como las insli
tuciones que podrían contractuar 
con la Fundación Nuevas Escuelas 
de Padres. 

Y finalmente, en la reunión de los 
Coordinadores se plantearon una se
rie de cuestiones prácticas sobre el 
presente curso. 

Las Jornadas terminaron con un 
momento dedicado a la evaluación. 
Al fi nal se plantearon dos posibles 
temas para las próximas Jornadas: 
1) Formación de Animadores. 2) 
Animación Sociocultural. 

Jesús Copa. 



José Antonio Fernández, experto internacional en educación de adultos 

José Antonio Fernández rue miembro del primer equipo de Paulo Freire en Chile ( 1967). lla 
~ido director general del Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, 
en Chile (1972-73). Asesor de educación de adultos en el Ministerio de Educación de Portugal. 
Responsable del Desarrollo Comunitario de Cáritas Española (1978-81). Director de la Uni
versidad Popular de Alcobendas (Madrid) 1981-83. En la actualidad es Consejero Técnico de 
la Dirección General de Promoción Educativa y de la Secretaría General de Educación ) • en 
calidad de tal, coordinador de la rtalización del Libro Blanco de la Educación de Adultos. 

«LA EDUCACION DE ADULTOS 
NO SE PUEDE DESARROLLAR 

SOLO A TRA VES 
DE LA ADMINISTRACION 

EDUCATIVA» 
ce El nuevo modelo de educación de adul

tos supone una concepción dlstinta en cuanto 
11 la u·nidad especial de rderencia; en lo su
cesivo será el proyecto de base territorial , y 
no el centro docente, círculo o aula de adul
tos, quien asumirá el protagonismo princi
pal atendiendo a las demandas especificas de 
una determinada comarca, municipio o dis
trito y adscribiendo la totalidad de recursos 
humanos y materiales dlsponJbles a este fin». 

Esta es una de las conclusiones del «Libro 
Blancc de Ja Educación de Adultos», próxi
mo a salir, en e/ cual ha trabajado durante 
dos aflos José Antonio Femández. 

Aprovechando el largo camino recorrido, 
de informes, estudios y reuniones con repre
sentantes de organismos públicos y privados 
por este experto para coordinar dicho tex
to, entablamos Ja presente entrevista con el 
ánimo de plasmar en ella, las nuevas orien
taciones acerca de Ja educación de adultos. 

P.- El cambio radical que ha experimen
t11do 111 E. de A. , pasando de lo que inicial
mente se planteó casi ucluslvamente, como 
extensión de la alfabetización, al concepto 
de Educación Permanente, ;.qui ventajas e 
inconvenientl'" ba supuesto? 

R.- El tema terminológico es uno de los 
tantos temas «gordos» que tiene planteados 
Ja E. de A. en particular. Esconde siempre 
problemas reales. Plantear problemas de Ja 
E. de A . en Espai1a a nivel de los medios de 
comunicación, en la mente de la opinión pú
blica, periodistas fundamentalmente, crea 
un11 identificación entre E. de A. y alfabeti
zación. Es decir, a aquella persona que no 
pudo ir a la escuela en su tiempo, hay que 
darle unos barnices de cultura, grotescamen
te planteada. ¡Ayer no sabia firmar y mira 
ahora cómo ruma! Ese aspecto bastante gro
tesco de concebir la E. de A . como la edu
cación de los pobres, tiene que terminar, si 
bien hay que reconocer que tiene un apoyo 
en la realidad concreta, y es que hay muchí
simos espai!oles que necesitan aprender a leer 
y escribir. Ahora bien, la connotación que 
eso tiene históricamente de pensar que hay 
que volver a meterlos en Ja escuela, mala
mente, en una mala escuela, para malcnsc-

darles, eso es un despilfarro absurdo de di
nero. 

Hoy la E. de A. hay que plantearla como 
las necesidades que tienen todos los adultos, 
principalmente, por supuesto, esos que no 
saben apenas leer ni escribir, pero TODOS 
Jos adultos, de recuperar conocimientos no 
adquiridos, de actualizar Jos que tienen y de 
adquirir unos nuevos; y no solamente cono
cimientos, sino formas concretas de convi
vencia, de participación, de hacer bien lasco
sas. Tal E. de A., son Jos cursos que hacen 
las empresas para reciclar a su personal, pa
ra adaptarlo a las nuevas circunstancias. E . 
de A . es lo que hace una asociación de veci
nos o APA y es Jo que hace Ja academia de 
la esquina ... Pero, Ja E. de A. debería de ser 
considerada como un proceso mucho más 
1 .isto, en el sentido de demostrar cuáles son 
las carencias de funcionamiento de la socie
dad española a las que puede hacer frente el 
instrumento llamado formación. Yo prefie
ro hablar de procesos formativos o de pro
grama de formación en general y no de E. 
de A., porque el tema edad, debe empezar 
a desgajarse como un mal «Quiste». Hay una 
contradicción «interminis». No úene ningún 
sentido hablar de Educación Permanente re
firiéndose a los adultos que se educan. La 
educación no se puede interrumpir con una 
edad , sea 14, 16 ó 2S anos, sino que es un 
proceso q ue debe darse a lo largo de toda la 
vida, porque hay lo que se llama una acele
ración de la «obsolescencia de los conoci
mientos», ya que hay nuevos desafíos de con
vivencia social, de organización social e in
ternacional del trabajo, de nuevas tecnolo
gías. Enormes desafíos a los que la lentitud 
del aparato escolar es imposible que respon
da. Por ejemplo, un chaval que está ahora 
en la escuela (14 allos) no vuelve a estudiar 
y dentro de 20 allos. las cosas que aprendió 
ya se llaman de otra forma. Habrá muchas 
cosas que no ha aprendido. La necesidad de 
la educación permanente no es mera espe
culación de algunas ideologías, sino que es 
una necesidad perentoria de toda la sociedad 
espailola de poner unos dispositivos de for
mación ágiles para responder a todos los 
enormes desafíos del aprendi.zaje. 

Concebir la Educación de Adul
tos como la educación de los po
bres es algo que tiene que termi
nar. 

Hoy la E. de A. hay que plantear
la como las necesidades que tie
nen todos los adultos de tener co
nocimientos, de actualizarse, de 
adquirir formas de conyfrencia, 
de participación ... 

Entrevista reali zada por: 
Juan J . Santana y 
Carmelina Rodriguez 



La Administración Central no de
be llegar a una normaüva minu
ciosa, sino definir la E. de A., los 
objetiYos ... y deslinar los recur
sos. 

La Administración debería cum
plir un papel impulsor coordina
dor y de control ... 

OBJETIVOS \' MEDIOS. 

P •• ¿Sobre qui ejes estructurales descan
su lu aunas orieaUldones del MEC ea edu
cadóa de adaltos? 

R.- Escamas en una ecapa de cransición, 
demasiado prolongada cal vez, en que coe
viscen programas y accuaciones, así como las 
estrucruras y el funcionamieneo heredados de 
un pasado nada brillanee en maceria de Edu
cación de Adultos. El Libro Blanco de la 
Educación de Adultos escá concluido, pero 
no se pueden hacer profecías sobre el proce
~o que debería culminar en Ja adopción de 
medidas que, por su naturaleza, afectan al 
conjunto del sistema educativo, y que rozan 
otras políticas sociales y económicas. 

Hoy por hoy, pues, no está definida una 
polftica oficial de educación de adulcos de 
ámbito estatal. Algunas CC.AA. compecen
tes tienen Ja suya, aunque escá, en Ja mayo
ría de los casos, muy condicionada por el pa
sado. De cara al futuro, mi opinión es que 
Ja Administración Central no debe llegar a 
una normativa minuciosa, sino definir muy 
claramenee lo que se entiende por Educación 
de Adultos, Jos objetivos que se le asigna a 
ésta y, en función de esa definición, desti
nar los recursos para conseguir aquellos ob
jetivos. A partir de ah/ debe confiarse en que 
Jos agentes institucionales y sociales, taneo 
de carácter sectorial como territorial, eneren 
en juego, de acuerdo a sus competencias, ne
cesidades y capacidad operaliva. La Admi
nistración Cenera!, de manera especial el 
MEC, deberla cumplir un papel impulsor, 
coordinador y de conerol, a través de meca
nismos técnicos, financieros y de inspección, 
para que la necesaria diferencia de estructu
ras y programas entre los diferentes territo
rios y sectores no se conviena en un caos pro
piciador de privilegios y marginaciones. La 
importanee caneidad de recursos provenien
tes de otras administraciones cenerales dis-
1 intas a Ja educativa, constituye una razón 
arladida a Ja necesaria fijación de una po/1-
tica clara por parte del Gobierno Cenera/ en 
esta maceria. 

P .• ¿Con qui recursos cuenu la Admlnis
tnción para conseguir sus objetivos? 

R. - Hay que destacar que e/ gran recurso 
formativo de este país, a pesar de sus defi
ciencias, son los Ceneros Escolares, que pue-

den servir también para la Educación de 
Adultos. Esta tendencia es común hoy en to
da Europa, aunque su grado de aplicación 
sea de hecho muy débil. 

Por otra parte la LODE ha entrado ya en 
vigor y tiene distineas lecturas y dimensio
nes. Quienes Ja redactaron tal vez no pensa
ron en esca aplicación, pero eso no impide 
realizarla. 

El Cenero Escolar, a través de sus Orga
nos de Gobierno, puede asumir como una 
función normal de Ja vida escolar, la educa
ción de los adultos de su demarcación. Pue
de ampliar sus competencias a toda la comu
nidad, organizando no sólo la educación in
fantil, sino todos los ámbitos de la vida es
colar de /a comunidad: escuela de padres, 
programas de alfabetización, actividades de 
formación del profesorado con apoyo de los 
CEP, ere. 

El Cenero puede tener un servicio de orien
tación al adulto, que conociendo sus expec
tativas, necesidades y estudios realizados, Je 
informe de todas las posibilidades de forma
ción que existen en Ja comarca, tanto pre
sencial com o a distancia y le sugiera y acon
seje las más adecuadas. En este momento no 
hay ninguna estruccura de Orientación e In 
formación, que serla básica para evitar esos 
procesos, remedo de Ja escolarización infan
til, en que todo se hace dentro del aula. 

Los presupuestos que se destinan a los an
cros de EPA, podrían, salvo exapciones, 
reasignarse a los Centros Escolares, tanto en 
plantillas como en dotaciones, para hacer 
una programación global. Asimismo los lo
cales, muchas veces inadecuados, con un 
profesorado totalmente aislado, si se vincu
lan al Centro de EGB y se restauran, tienen 
más posibilidades de utilización. 

Esto es esbozar un tema que requiere mu
cha elaboración. En el borrador del Libro 
Blanco está más desarrollado. Me parece que 
toda la oferta pública de Graduados Esco
lares, que es la única oficialmente reconoci
da, se deberla canalizar en cada ámbito te
rritorial a través de los Centros ordinarios 
de EOB y de Medias. 

Más todavía, esta función podría ser asu
mida por demarcaciones territoriales en que 
se sitúan varios ceneros de distintos niveles 
educativos. 

EQUIPOS I' DISEÑO 

P.· ¿Cu'1 es la or¡anludón previsu y qué 
personas o equipos serían los idóneos para 
comeaur a fu•doaar? 

R.- La LODE en su anfculo treinta y cin· 
co dice: «Los poderes públicos, en el ejerci
cio de sus respeclivas competencias, podrán 
establecer Consejos Escolares de ámbitos te
rritoriales distintos al que se refiere el arti
culo anterior, as/ como dictar las disposicio
nes necesarias para la organiz.ación y funcio
namiento de Jos mismos. En todo caso de
berá garantizar la adecuada participación de 
los sectores afectados en los respectjvos Con
sejos». Por tanto Ja LODE posibilita un so
porte jurídico para realizar las demarcacio
nes territoriales. 

Esta demarcación territorial o distrito po-

dría constar de dos piezas claves: 
-El Consejo Escolar, órgano de partici

pación y representación. 
-Los equipos o personas responsables de 

la Educación de Adultos, como debería ha
berlos para otros aspectos. 

Ya hice referencia al Consejo Escolar. En 
cuanto a los equipos técnicos, las Adminis
uaciones Educativas se han inventado ya una 
pléyade de coordinadores y gestores, etc .• 
que funcionan territorialmente, pero sin nin
guna coordinación y no están adscritos al 
Centro. Coordinadores de compensatoria, 
Servicios de Orientación Escolar y Vocacio
nal (SOEV), Mulliprofesionales, Equipos 
Psicopedagógicos Municipales, etc. quepo
drían ser debidamente reestructurados en 



equipos polivalentes, dependiendo su com
posición de las condiciones y necesidades de 
la comarca o distrito. Esta medida implica
rla convenios y conciertos con distintos or
ganismos. Por tanto, creo que hay condicio
nes mínimas, sobre todo de personas y equi
pos, para empezar a funcionar territorial
mente, y hay fuerzas sociales que podrían 
movilizarse: sindicatos, gremios, asociacio
nes, cooperativas, etc. 

En resumen, se debería: 
-Definir las demarcaciones cerricoriales. 
-Hacer un inventario de Jos recursos que 

existen en cada demarcación. 
- Organizar Ja coordinación de estos re

cursos y complementar las dotaciones nece
sarias en cada caso. 

- Presencia y Control de Ja Administra
ción para exigir procesos formativos de ca
lidad, a fin de que un proceso formativo sea 
eso y no un mero contrato de trabajo sub
vencionado por el Estado. 

P.- ¿ Habria eatoaca un auno dllltño cu
rricular iasdtlldonal especialmente elabora
do pani la Educac.lón de Adultos? 

R.- Este es un trabajo de especialistas que 
han de definir cuáles son los comunes deno
minadores culturales que se supone ha de te
ner todo adulto en nuestra sociedad. 

El Ministerio Jo que debe hacer es sugerir 

programaciones, itinerarios curriculares y 
formativos. 

El currículum ha de estar de acuerdo con 
Ja Reforma General del Sistema Educativo 
y encajar en el conteJlto de ésta, adem¡js de 
atender las muy diferentes necesidades de 
formación para Ja vida y para el trabajo. 

De Ja consulta que se hizo para confeccio
nar el Libro Blanco, se deduce que todo el 
mundo est¡j insatisfecho con el pseudo
academicismo, e/ libro de texto, etc. , y abo
gan por m~odos progresistas, abiertos, par
ticipativos, de investigación. 

La Educación de Adultos, de Ja que se ha
bla hoy en Europa, responde a las necesida
des especificas de nuestro tiempo, en que Jos 
conocimientos quedan r¡jpidamente obsole
tos. Para que Jos servicios educativos de es
te cúmulo de formaciones, de reconversio
nes profesionales, rcinserciones sociales, etc. 
sean eficaet:S, de calidad y respondan al es
píritu de Ja LODE, hay que establ~r con
venios con empresas, intercomunicación con 
Ayuntamientos, Centros de Salud, Coope
rativas y otras fuerzas sociales. En una pa
labra, Ja Educación Permanente, que con
lleva la multiplicación de agentes y lugares 
formativos, y que no se puede implementar 
sólo a través de Ja Administración Educati
va . 

ESTRATEGIAS 

P.- ¿Cu'1 seria la tslrateg.ia de puesta en 
marcha de la Reforma? 

R.- Nada hay decidido, pero para llevar 
a cabo IJI Reforma habría que dar Jos siguien
tes pasos: 

-Los poderes públicos competentes de
berían tomar las decisiones correspondien
tes sobre las distintas opciones presentadas. 

-Se sugiere poner en marcha una red de 
proyectos experimentales apoyada por Ja Ad
ministración. 

Estos son Jos dos puntales de Ja estrate· 
gia, que deberla culminar en un conjunto de 
medidas posibilitadoras de Ja nueva educa
ción de adultos. 

P.- Alpnos de esos proyectos experimen
tales ya están fundonudo. ¿Cómo es el me
canismo que los dinamiza? 

R.-Se trata de un conjunto de 13 iniciati
vas locales, muy diferentes entre si y que, por 

tanto, representan todas las tendencias ex is· 
tentes en e/ país. Se trabaja en una perspec
tiva conjunta, uniendo fuerzas e intercam
biando información y material. En esta red 
debe existir una coordinación vertical y ho
rizontal, que mida las posibilidades de inte
gración, de gestión común, Ja utilización de 
múltiples instituciones y recursos de base lo
cal. Lleva impl/cita la participación en los 
procesos formativos de los distintos agentes 
institucionales y fuerzas sociales no institu
cionales. Este modelo es e/ que sigue el Con
sejo de Europa. 

Como también tenemos que integrarnos en 
distintos proyectos en el ¡jmbito de la CEE 
a nivel de Jos doce paises, este tipo de red 
nacional interna nos servir¡j de aprendizaje 
y experimentación. Además, estos progra
mas captarlan para el sector educatfro, más 
dotación presupuestaria (del Fondo Social 
Europeo y de otros fondos comunitarios). 

TITlJW SI, rrruw NO 

P.- Hoy dla slaue Imperando la necesidad 
de poseer un titulo para acceder a un puesto 
de trabajo. ¿Cómo se contempla esle tema 
en el nuevo proceso de reforma de la educa
ción ck adultos? 

R.- Hay tres vfas de solución para e/ tema 
título: 

a) Crear un titulo de madurez básica nue
vo y específico para adultos, con o sin com
ponentes de formación profesional elemen
tal, que sólo podría obtenerse fuera del cir
cuito escolar normal. 

b) Reorientar Ja actual demanda de un ti
tulo básico hacia las certificaciones profesio
nales: o al titulo actual de FP-1 o al que vi-

Diere a sustituirle. 
c) Seguir ofertando Jos actuales Gradua

dos Escolares. 
En cuanto al camino para conseguirlos, el 

problema es otro. En el primer caso, no se 
entra en colisión con el tema de Ja doble vía. 
Se deberían arbitrar unos mecanismos adul
tos para obtenerlo. 

En el caso de títulos comunes con el siste
ma escolar, plantear Ja doble vía curricular 
para acceder al mismo titulo, puede produ
cir una sangría del sistema normal hacia el 
nuevo. Caso que ya se plantea con los cur
sos ocupacionales de Ja Compensatoria res
pecto a la FP-1. La Administración debe 

«No podemos seguir utilizando 
sólo, ni principalmente, la letra 
impresa. El desafío del futuro es
tá en pasar del soporte Gutem
berg al soporte audiovisual e in
formático». 



La pluralidad de situaciones de 
aprendizaje hace que sea muy 
plural la condición, el «oficio» de 
educador de adultos. 

plantearse si desea o no esta fuga del siste
ma escolar. Si lo que quiere es retener a los 
adolescentes en Ja escuela, no debe introdu
cirse Ja doble vfa, pues puede producir un 
agravio comparativo. Si, por ejemplo, se su
prime el idioma moderno para obtener el ti
tulo en Ja vfa adulta, el alumno espera a cum
plir 16 ai1os y con las asignaturas que apro
bó, obtiene automáticamente un título que 
Ja escuela Je negó. Esto es un contrasentido. 

-Hagamos todo Jo necesario para que el 
sistema escolar sea lo mejor posible y Ja gente 
permanezca en é/. 

-Miramos los distintos grados de éxito y 
no los componentes del fracaso. 

-Cambiemos e/ sistema de evaluaciones. 
En una palabra ¡cambiemos Ja escuela! 

Yo me inclino porque no haya una doble 
vía, con lo que ayudaríamos a que Ja escue
la asumiera Ja responsabilidad de no man
dar cada ano a la calle a J()().()(J() fracasados, 
sino a 600.000 con distinto grado de éxito. 
As! el número de personas obsesionadas por 
tener una titulación será cada vez menor. En 
cualquier caso, tendrá otras vías de acceder 
a ella. Por ejemplo, una prueba homologa
da que no evalúe tanto los conocimientos, 

cuanto Ja capacidad de seguir aprendiendo. 
Este tipo de prueba es el que se piensa en 

la refonna del 2° ddo polivalente pua el 12° 
aílo de escolaridad, en tomo a los 18 allos. 

Sería Ja primera prueba clasificatoria y ex
cluyente del sistema formal. 

Si ese proyecto se impone, seria necesario 
establecer una fórmula para los que se van 
quedando descolgados entre los 13 y los 18 
ai1os. Podrfa ser un complemento formati
vo, a través del cual pudieran acceder a un 
título de madurez básica o aptitud profesio
nal, con lo que tendría una referencia Ja em
presa que los ha de contratar. 

Otra opción, que no se incluye en el pro
yecto porque me parece muy utópica, sería 
la abolición de los tltulos en Ja Educación de 
Adultos. Sólo el sistema escolar da títulos 
por los mecanismos que se establezcan. Los 
adultos que quieran seguir estudiando es por
que lo necesitan para desempeflar mejor sus 
funciones, como persona, como ciudadano, 
para encontrar un empleo, etc. y por tanto 
¡olvfdese!, ¡aquí no hay tftulos! Esta opción 
Ja han tomado otros paises. Así se evitaría 
Ja contaminación de Ja titulitis. 

EL EDUCADOR DE ADULTOS 

P.- ¿Qai previsiones o proyectos llay pa
ra la espedallzaclón cid profesorado en su 
formación de educ1dor o anlm1dor de 1dul
tos? 

R.- Obviamente, tendrá que haber siem
pre mediadores en todos los procesos forma
tivos. Los educadores de adultos de los me
dios (radio y TV) son, por un lado, Jos que 
dirigen estos programas informativos gran
des, tipo «lago» gigantesco de las maílanas 
actuales; o, por otro, Jos que dirigen progra
mas muy espec[ficos de salud, ecologfa, etc. 
Todos son educadores de adultos y proba

. blemente ellos no se sientan a si mismos co-
mo tales, pero son educadores de adultos. 
El que está alfabetizando a siete seflores en 
un barrio también es un educador de adul
tos. Los que en Radio ECCA hacen los apun
tes, Jos esquemas, o graban las clases porra
dio, son educadores de adultos. A lo mejor 
no se enfrentan nunca o casi nunca con el 
colectivo sentado en pupitres. Entonces, la 
pluralidad de situaciones de aprendizaje ha
ce que sea muy plural Ja condición , e/ «Ofi
cio», de educador de adultos. Llamar edu
cadores de adultos a los responsables de esos 
procesos formativos, me parece una genera
lización que no conduce a nada. Lo que hay 
son distintas personas que hacen cosas, que 
confluyen en procesos que son de educación 
de adultos. Entonces; los guionistas de ra
dio, los guionistas de TV, el ingeniero que 
un dfa se acerca a un grupo de obreros en 
una fábrica y Je explica porqué están salien
do mal las piezas que están fabricando, por
que hubo un error en e/ diseflo del dibujo, 
o porque el capataz lo explicó mal, hace Edu
cación de Adultos. El seflor de la oficina de 
empleo que en lugar de poner «cara de pe
rro» cuando van los jóvenes a inscribirse en 
el paro, organiza una reuniones y les expli
ca las posibilidades que hay de que si se or
ganizan en una cooperativa, puedan tener ac
ceso al Fondo Social Europeo, ese seiJor es
tá haciendo Educación de Adultos. Enton-

ces, las situaciones son terriblemente plura
les. A mi modo de ver, en este momento, ha
blar de educadores de adultos como un con
cepto unívoco es un error. Lo que si debe 
existir son especialistas que piensen en este 
conjunto de procesos. Los alemanes Jos han 
llamado «andragropos». Es decir, gente que 
es capaz de entender todos los procesos que 
se dan en Ja escuela y al margen de la escue
la, en todos los lugares y tiempos sociales, 
para que Ja gente aprenda, y que puedan di
seflar modalidades o formas espec[ficas de 
ayudar a aquellos adultos que ya están por 
definición fuera de los sistemas escolares en 
sus avances de aprendizaje. Pero la idea de 
educador de adultos que más o menos evo
cara Ja vieja situación de un seiJor frente a 
ueinta alumnos, a mi modo de ver, con to
dos los respetos a los que han dedicado su 
vida a esto, es una idea absolutamente peri
clitada. Por ese sistema tendrfamos que re
producir «ad infinitum» el sistema escolar, 
que es, además, e/ que ha hecho que sea ri
díaJ1a Ja idea de Educación Permanente. Los 
que Ja quieren ridiculizar dicen: 

«Bueno, ahora nos quieren educar desde 
Ja cuna hasta Ja tumba y la sociedad entera 
va a ser una escuela>>. De lo que se trata pre
cisamente, si de algo se tratase, es de "de
sesco/arizar», tal vez un poco más, Ja edu
cación para hacer que la sociedad se eduque, 
que no es exactamente lo mismo. 

P.- El vohlntarildo Y• es una realidad en 
11 edualdóa de llllhlltos. ¿QIK estrateps son 
las más efectivas para su captación en la al
fabetlZlldón y cu'1 es el perfil del animador 
voluntlrto? 

R.- Debe variar de unas situaciones a 
otras. Lo que es evidente es que quien se 
quiere meter en este baile, no por el dinero, 
sino por amor al arte, por entendernos, eso 
sería un voluntario, debe tener muy claro que 
tiene que estar al servicio de los otros y por 
tanto tiene que entrar en la lógica de saber 



cuáles son las necesidades de los otros, in
dusive, a veces, de saberse oponer ... «Es que 
como la gente quiere Graduado Escolar». 

La genre quiere lo que siempre ha visto ha
cer. La primera pregunta seria, ¿vd. que es 
Jo que no sabe y qut Je gustarla aprender pa
ra dar un P85'J más hacia adelante en su exis
tencia cotidiana? Esa es Ja pregunta que de
be formularse todo animador. Ahora bien, 
la concepción de un voluntario que llega a 
apuntarse a una oficina, donde Je dicen: 
«Vd. puede ser útil para entregar su energla 
ex.isrendal», este voluntariado, en realidad, 
en sentido estricto, no ha existido, excep
ruando organizaciones como Cáritas. La 
misma gente que trabaja se ha opuesto siem
pre a que entren voluntarios porque creen 
que son Jos enemigos de Jos puestos de tra
bajo. Yo diría que solamente es posible pen
sar en Espa/Ja en un voluntariado de nuevo 
tipo, distinto a Jos que ba habido en cienos 
paises de Europa, donde babia sirios donde 
se podrían inscribir para dedicar «X» horas 
de su tiempo a una causa. ~ria este tipo de 

volunrariado viable en aquellos prosramas 
de desarrollo loa/. Es en el único sitio don
de Ja gente se integra, colabora. El viejo mo
vimiento ciudadano de las grandes ciudades 
espaiJolas, tenla mucha gente con funciones 
animadoras, educativas y ese voluntario sin 
saberlo, gente que no cobraba nada. En tor
no a programas que a veces son financiados 
por los municipios, administraciones centra
les, y que entran asociaciones voluntarias, 
van generando formas de cooperación social, 
semipagados, semivoluntarios. ~ paga e/ 
transporte, un bocadi/Jo, o en otros casos lo 
hace porque /e gusta colaborar en su barrio, 
por su pueblo. En todo caso e/ voluntario de-
be estar al servicio de la gente y no al servi
cio del desarrollo de Ja propia realidad per
sonal, que a veces, como en las viejas cam
pa/Jas de alfabetización cuando intqraban 
a voluntarios eran un «matamalasconcien
cias» y no una colaboración social espontá
nea y sana sin que necesite uno llevar Ja eti
queta de que lo está haciendo por amor o no 
st qut causa. 

EDUCACION DE ADULTOS 
A DISTANCIA 

P.- Ea el marco de la educación de adul
tos, ¿q8' papd especifico va a tenet" la edu
aidó• a cUstuda 7 

R.- No aro tener ideas originales en lo que 
se refiere a educación a distancia . Lo que 
pienso Jo be ido encajando dentro del dis
curso general. Es obvio que Jos instrumen
tos constitutivos de la educación a distancia 
deben ir siendo una pieza dave de toda la 
poUtica educativa y pieza esencial de Ja edu
cación de adultos. 

Habría que acabar con Jo que es un peca
do original: convertirse en una red paralela 
de expedici6n de útulos con pañmetl'os idtn
ticos a los de /a ensenanza presencial -
excepto la falta de tsta- que hace que los 
indices de fracasos y abandonos sean aún 
más altos en la enselJanza a distancia. 

Los recursos que el Estado tiene fuera del 
juego de las transferencias son muy impor
tantes. La educación a distancia es una de 
las aás substanciosas parcela.s en este senti
do. La posibilidd de seguir interviniendo por 
parte del MEC en /a Educación de Adultos 
está en los recursos del CENEBAD, del JN
BAD y de /a UNBD. 

Dentro del marco autonómico, la armo
nización en lo esencial de las poUticas edu
cativas, ha de buscarse por la vfa positiva, 
no a golpe de Decretos y Ordenes Ministe
riales. Los recuno.s de la educación a distan
cia deben jugar un gran papel. 

Habrla que establecer una amplia gama de 
conciertos para que Ja educación a distancia 
preste unos servicios educativos a las Comu
nidades Autónomas, una polivalente forma
ción dentro y fuera del sistemJJ escolar, y ten
ga inlluencia en todo el territorio MEC. 
OfrtX:I« PltQUde.s formativos de aeación pro
pia en distintos soportes. No debemos seguir 
utilizando sólo ni principalmente Ja letra im
presa. El desafio del futuro está en colocar 
el soporte Gutemberg en soporte audiovisual 
e informático. 

La estructura de educación a distancia no 
puede limitarse a ser un centro de recursos, 
ni un ~ero de produ~~n, almacén y dis-

tribución, ni tampoco un aparato de expe
dición de útulos .t dist.tncia. Hay que seguir 
brindando a/ adulto una oportunidad de ob
tención de tirulo a distancia, pero el acento 
ha de ponerse en: 

-Que los soportes que se /e brindan vayan 
hacia procesos de autoformación y ttcnicas 
de aprendizaje, personal y grupal. 

•Seguir atendiendo toda Ja demanda que 
existe de educación a dist.ancia, pero no a tra· 
vés de extensiones, una aquí y otra a 5()() 
kms., sino que en todos Jos distritos, a tra
vés del equipo polivalente, tenga un soporte 
presencial, donde e/ adulto pueda orientar
se y coruultar dudas. 

•Ofrecer los paquetes formativos, que ya 
se producen con los recursos acrua/es, y que 
deberían extenderse para que Jos centros pre
sencia/es pudieran utilizarlos, Jo cual econó
micamente serla muy rentable. 

P.- ¿Q.é valoradóe le merece la apera
da edDCaUva por radJo ea la edacadóa de 
edllltos? 

R.· Situándonos en las estructuras que 
exisúan en Espa/la o que existen, yo diría que 
la E. de A. a distancia, INBAD, CENEBAD, 
ECCA, fundamentalmente, no es ni mejor 
ni peor que la E. de A. en presencia. 

Sin embargo ha demostrado una virtuali
dad y es que, dado que la E. de A . en pre
sencia tampoco ha tenido en cuenta las con
diciones y el desarrollo local, ha podido ha
cer lo mismo pero más barato, en ocasiones 
mejor y para mucha más gente. 

Sin entrar en calificar ni descalificar, yo 
diría que en líneas generales, por lo que he 
visto en las memorias, me parece que Jo que 
se ha enselJado a distancia se ha hecho con 
gran dignidad, que han encontrado un me
canismo de hacer educación de adultos en e/ 
sentido de Graduado Escolar y demás, con 
menos recursos, llegando además a un mon
tón de sitios que posiblemente no se hubiera 
llegado y por tanto me parece una contribu
ción. 

Continua en la p6ginl 25 
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«En la enseñanza a distancia ha
bría que acabar con la expedición 
de títulos con parámetros idénti
cos a los de la enseñanza presen
cial». 

«Es imprescindible que pensemos 
en redes de aprendizaje (presen
ciales y a distancia) interconecta
das entre sí». -



Los Centros de Educación Popular 
en Nicaragua 

1.-E hop'ama de Eduaidóa Popular 8'
ska: 

. El Programa de Educación Popular Bási
ca (EPB) se inició en marzo de 1981, despu~ 
de una breve etapa de post-alfabetización 
(Sostenimiento) que siguió a Ja Cruzada Na
cional de Alfabetiz.adón. 

Concebido inicialmente como una Prima
ria Especial de Adultos y, más carde, como 
un Programa integrado a la llamada «Bata
lla por el Cuarto Orado», progresivamente 
ha venido descartándose toda equivalencia 
con respect:o a la educación regular del pals 
y destacJ.ndose, más bien, su carácter «es
pecial», no-formal. 

El programa, primero a cargo del Vice
Minísterio de Educación de Adultos (VIME
DA) y, desde 1984, directamente adscrito al 
Ministerio de Educación (MED), cuenta con 
tres instancias: nacional, regional y zonal. 
Esta última, en vinculación directa con los 
CBP, es Ja encargada de capacitar a Coor
dinadores y Promotores, siguiendo el mis
mo esquema piramidal que fuera utilizado 
para Ja capacitación masiva de Jos alfabeti
zadores que se integraron a Ja Cruzada: un 
taJJer matriz que posteriormente se reproduce 
a los diferentes ruveles basta llegar al Coor
dinador, último eslabón de la cadena. El pro
grama cuenta además con 'Pu/Jo en Alto', 
un programa radial nacido con la Cruzada, 
el cual transmite diariamente y en cadena na
cional, sirviendo como un instrumento de ca
pacitación de Jos Maestros Populares y co
mo un importante medio de comunicación 
entre Jos que conforman Ja comunidad del 
Programa en las diferentes regiones del pals. 

Los CBP han venido operando según un 
calendario regido por semestres', pensados 
sobre todo en función del calendario agrí
cola, el cual afecta no sólo a alumnos y maes
tros de los CEP en las zonas rurales, sino 
también a los integrados en las zonas urba
nas que, a!Jo con a/lo, se movilizan a Jos cor
ees de café y algodón.' 

Con la iruciación de cada nuevo semestre 
fueron abriéndose sucesivamente Jos nuevos 
niveles hasta lograrse completar, en 1984, Ja 
estructura completa de siete niveles con que 
cuenta actualmente el Programa:' un Nivel 
Introductorio (Alfabetización Permanente) 
y seis niveles de « 1cación básica general en 
los que se combina Ja ensenanza de las Ma
temáticas, el Lenguaje, las Ciencias Natura
les y las Ciencias Sociales, y cuyos conteni
dos están articulados alrededor de Jos dos 
ejes definidos como prioritarios dentro del 
proceso revolucionario: producción y defen
sa. 

Cada nivel cuenta con materiales especí
ficos de estudio, únicos para todo el pals, Jos 

APUNTES ae puede aollcltar e CEDAL Diagonal 
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cuales han sido elaborados por Ja instancia 
nacional y distribuidos gratuitamente, al 
igual que los cuadernos y los lápices. La me
todología disdJada para estos tatos, susten
tada en una pedagogía grupal, dialógica y 
participativa, está articulada en tomo a tres 
pasos: 

1. - Observemos y analicemos la rtalidad. 
2.- Interpretemos Ja realidad. 
3.- Transformemos Ja realidad, Jos cua

les ~repiten dentro de cada lección. 
El aula de una escuela, Ja casa comunal, 

el local del sindicato o de /a cooperativa agrl
c-0/a, Ja casa de habitación del maestro o de 
sus alumnos o, sencillamente, un espacio a 
Ja interperie, son Jos Jugares comunes don
de se instala un CEP, a menudo, en algunas 
zonas rurales, a Ja luz de una vela o una lám
para de gas. En las ciudades los CEP fun
cionan a nivel de barrios y de centros de tra
bajo, en este último caso Por Jo general den
tro de /a propia jornada laboral o mediante 
un arreglo en e/ cual Ja empresa pone una 
hora y los trabajadores la otra hora. Alum
nos (A), Coordinadores (C) y Promotores 
(P) son, en este caso, generalmente compa
neros de trabajo del mismo centro.• 

Los CEP, que cuentan con un promedio 
nacional de 7 alumnos, pueden ser bien uni
dades muy peque/las de 3,.2 y hasta J alum
no, bien grupos grandes de hasta 1.5 y 20. 
Cerca de Ja míUtd (43'1•) de los CBP son mix
tos, es decir, CBP en los que estudian alum
nos de diferentes niveles. Estos CBP míxtos
producto de la propia masividad del Progra
ma, de Ja gran dispersión demográfica en e/ 
campo, de la escasez o inestabilidad de los 
alumnos y Coordinadores, así como de Ja 
acumulación de nuevos niveles, constituyen 
uno de los problemas más serios que ha ve
nido enfrentando el Programa desde sus ini
cios, exigiendo enormes esfuerzos por parte 
de los maestros, propiciando condiciones pe
dagógicas muy desfavorables para la asimi
lación y Ja retención de los alumnos y hacien
do imposible, en la práctica, Ja concreción 
de esa pedagogía grupal y dialógica sobre cu
ya base están di~nados los textos y Ja pro
pia capacitación de Jos Maestros Populares. 

Otro problema serio que ha venido afec
tando negativamente al Programa ha sido Ja 
elevada matrícula (34'1o cada semestre) en el 
Nivel Introductorio, siempre por encima de 
las proyecciones! Es precisamente este Ni
vel Introductorio el que ha incidido de ma
ntra directa en la configuración y persisten-

cía del CEP mixto, y el que presenta al mis
mo tiempo Jos Indices más bajos de reten
ción y promoción en cada semestre. 

Alrededor de 18.()()() Coordinadores y 
3.()()() Promotores han venido atendiendo los 
CEP cada semestre en todo el pals. Unos y 
otros, hay que insistir en ello -trabajan vo
luntariamente. Aquellos que no son traba
jadores asalariados reciben U(I pequeno sub
sidio para cubrir Jos gastos áe movilización 
en que deben incurrir, sobre todo los Pro
motores, para llegar diariamente a Jos CEP. 
Ocasionalmente, además, se les distribuye 
peque/las «ayudas» -víveres, ropa, zapatos, 
etc.- como estimulo a su labor. 

La propia voluntariedad de estos Maestros 
Populares ha venido siendo un factor de pe
so en la inestabilidad de los CEP. Aunque 
no existen datos que permitan definir Ja an
tigüedad de C y P en el Programa, es evi
dente -y Jos resultados de nuestra encuesta 
así Jos revelan para el caso de Managua
que existe un constante y creciente relevo, 
particularmente entre los Coordinadores. A 
Ja voluntariedad hay que agregar, claro es
c.4, Ja propia complejidad de /a tarea. Una 
vez enfrentados a ella, a /a batalla cotidiana 
con los alumnos, con los textos y consigo 
mismo, son muchos los Coordinadores que 
abandonan el CBP provocando su desinte
gración u obligando el Promotor o a otros 
Coordinadores a hacerse cargo de ellos, for
zando así al CEP míxto. Tal es, en efecto, 
la situación generalizada en los centros de 
trabajo encuestados y la que revelan las pro
pias estadísticas a aivel nacional: de cada JO 
alumnos que ingresan a /a CEP, 6 terminan 
e/ semestre y 4 aprueban el nivel. Por otra 
parte, alrededor del 24% de los CBP, 24% 
de Jos Coordinadores y 1311'1 de los Promo
tores no llegan hasta el final del semestre (ver 
cuadro). 

l.- ¿Qulines son los alumnos de los CEP? 

Una visión de conjunto revela que se tra
ta de población mayoritariamente rural (700/o 
de los alumnos corresponden a ese sector), 
muy joven (el 61 'lo está entre los JO y Jos 24 
a/Jos), compuesta principalmente por agri
cultores (37'1o), amas de casa (27'1o) y obre
ros (IO'lo). CUatro de cada JO alumnos per
tenece a alguna(s) de las organizaciones de 



masas existentes en e/ país, mayoritariamente 
a Jos Comités de Defensa Sandinista CDS 
(11%) y a Ja Unión Nacional de Agriculto
res y Ganaderos UNAGA (11%). 

No obstante que el Programa está en prin
cipio destinado a los adultos, cerca de una 
cuarta parte de los alumnos de los CEP a ni
vel nacional con niños-adolescentes de entre 
JO y 14 a.ilos. Asimismo, y aunque las esta
dísticas no registran datos por debajo de ese 
grupo de edad, son numerosos los CEP que, 
en e/ campo, tienen como alumnos regula
res a ai/Jos menores de JO a.ilos. En muchas 
zonas, e/ propio déficit de escuelas rurales 
determina que e/ CEP pase a constituir Ja 
única vía educativa canto para adultos co
mo para niños. ' Pero, aún'si existe a mano 
Ja posibilidad de la escuela, muchos padres 
optan por poner a sus hijos en el CEP, pues 
su menor exigencia y carga horaria (2 horas 
diarias, por Jo general después de Ja jorna
da de trabajo) les permite seguir ayudando 
a sus padres en las tareas domésticas y agrí
colas, ccmo es e/ caso de Ja gran parte de la 
población infantil ru.ral. 

Aunque tampoco existen datos que permi
tan definir la antigüedad de los alumnos en 
el Programa, es evidente que éste ha venido 
nutriéndose de subescolarizados que, sobre 
la base de unos pocos a.ilos previos de escuela 
primaria, han ido ingresando a los niveles 
medios y superiores en los últimos a.ilos. La 
propia matricula semestral promedio de 
150.000 alumnos revela que una gran por
ción de los 406.056 alfabetizados que resul
taron de Ja Cruzada no continuaron estu
diando o abandonaron el CEP en los prime
ros semestres. Por otra parte, el hecho de que 
la tercera parte de los alumnos continúan ins
cribiéndose en Nivel Jntroductorio hace ver 
e/ fuerte peso que aún tiene la problemática 
del analfabetismo en Nicaragua, a pesar de 
Jos enormes esfuerzos hechos por el gobier
no revolucionario en ese terreno.' 

3.- ¿Quiénes son los coordinadores y los 
promotores populares? 

El grueso está formado por agricultores 
(30% y 404'0, respectivamence) y por amas 
de casa (201/o y 144'0 respectivamente). Sólo 
e/ 5% de los Coordinadores y el 12% de Jos 
Promotores son maestros de oficio. 

Aunque, en promedio, los Promotores tie
nen más edad y escolaridad que los Coordi
nadores, las diferencias no son muy grandes. 
Así, la mayoría de los C (64%) y de los P 
(53%) tiene entre 15 y 24 a.ilos y, en e/ caso 
de los C, un 94'1 tiene incluso menos de 14 
a.ilos. Por otra parte, 56% de los C y 46% 

de los P no tienen completa su propia ins
trucción primaria. De éstos, 21%y16% res
pectivamente fueron alfabetizados durante 
la Cruzada o han cursado -o están cursan
do actualmente- ellos mismos 8'gún nivel 
de/ Programa. El 601/o de los C y el 804'1 de 
Jos P están integrados a alguna organización 
de masas, mayoritariamente -como en e/ 
caso de Jos alumnos- a los CDS (14% y 
22% respectivamente) y a Ja UNAG (12% 
y 204'0 respectivamente). 

Obviamente, estos datos reflejan funda
mentalmente Ja realidad rural del Programa, 
teniendo en cuenta que el 75% de los CEP 
se encuentran en e/ campo. En el caso de 
nuestra muestra, su propio carácter urbano 
así como el hecho de tratarse de CEP ubica
dos en centros de trabajo, configuran perfi
les muy particulares. 

Nuestros alumnos son trabajadores asala
riados y sindicalizados: La edad promedio 
de estos alumnos (39 a!Jos) está muy por en
cima de/ promedio nacional. Se trata de tra
bajadores en su mayoría (68%) mayores de 
35 a.ilos, teniendo el 26% incluso más de 44 
a/Jos. La inmensa mayoría son trabajadores 
subalternos vinculados a Ja producción'º y 
e/ 51% pertenece a alguna organización de 
masas. 

En cuanto a su historia en e/ Programa , 
de Jos 60 alumnos entrevistados 1 O se alfa
betizaron durante Ja Cruzada y 3 vienen es
tudiando ininterrumpidamente desde enton
ces. La mayoría (63%) tenla ya algún grado 
de instrucción primaria -desde .eJ primer 
grado hasta Ja primaria completa- al ingre
sar el Programa y e/ 56% es de incorpora
ción reciente (1983-1984). 

El perfü de nuestros C y P difiere sustan
cialmente de ese maestro recién alfabetiza
do o con unos pocos a/Jos de primaria que 
predomina en el campo. La excepción Ja 
constituyen, más bien, un Coordinador con 
5° grado y dos con 6° grado de primaria. La 
mayoría (73%) de los c y todos los p tiene 
algún grado de inscrucción secundaria e in
cluso universitaria (20% y 50% respectiva
mente). 

Por otra parte, ninguno es menor de l 8 
años, siendo Ja edad promedio de nuestros 
C 29 años y la de Jos P 30. El 651/o de los 
c y el 94% de los p son miembros de algu
na organización de masas (CDS, AMNLAE 
o Juventud Sandinista). 

El 21 % de los C y el 69% de Jos P partici
paron en Ja Cruzada - como alfabetizado
res, auxiliares técnicos, etc.- y de éstos, el 
9% y el 25.Y• respectivamente, vienen cola
borando ininterrumpidamente en el Progra
ma. " La mayoría de los C y P ocupa, al 
igual que los alumnos, posiciones subordi
nadas. No obstante, se observa entre los P 
cargos de mayor responsabilidad y estatus 
dentro de la empresa que los C." 



Novedades 
LAURA VARGAS VARGAS. GRAC IELA BUSTILW S DE NUÑEZ, 
M IGUEL MARTIN. Técnicas participativas para /a educación popu
lar Ilustrada~. Centro de Estudios) Publicaciones Alforja. Apdo. 369 
San J osé de Costa Rica. 2• Edición. 1985. 

Lo má\ destacado de este libro es que las técnicas que se exponen 
están todas ilustradas con amenos comics. De esta manera clara y di
vertida cualquier persona interesada se enterará perfecramente de to
das ellas y seguro que se animará a aplicarlas en los momentos más 
adecuado\. 

Tal y como \C cita en la presentación, se hace en este libro «Un reco
nocimiento a sus verdaderos autores; los educadores populares de Ni
caragua. México, Honduras. Panamá y Costa Rica que en múltiples 
talleres de capacitación metodológica han creado y recreado la mayo
ria de las técnicas aqui presentes». 

El contenido. se ai\ade, es «resultado de un trabajo práctico y colec
tivo» que servirá para que el proceso educativo haga a las personas ca
paces de apropiarse, transformar y mejorar la realidad que les rodea. 

El objetivo central de esta publicación del equipo ALFORJA: Pro
grama Coordinado de Educación Popular, que ya las ha utilizado, es 
aportar herramientas e instrumentos que desempeñan «papel pedagó
gico» en el campo de la Educación Popular y en todo proceso educati
vo. 

Los temas tratados en es ta 2ª edición del 85 (la I ª fue en el 84) son: 
a) Dinámicas de animación y presentación. 
b) Técnicas de análisis general. 
c) Ejercicios de abstracción. 
d) Ejercicios de comunicación. 
e) Técnicas de organización y planificación. 
Una tercera edición ampliará este Programa con las llamadas técni

cas de análisis estructural, económico, politico e ideológico. 
De la introducción extraemos que, dentro de cada tema, las técnicas 

hay que d1rig1rlas siempre hacia el logro de un Objetivo preciso y claro. 
Para ello necesitamos conocerlas bien, saberla\ elegir y usar según sus 
caracteristicas y conducirlas correctamente. fa mejor utilizar varias téc
nicas diferentes de manera que se profundice ordenada y sistemática
mente sobre los distintos temas. 

Si afirmamos que las técnicas deben ponerse a l alcance de todos pa
ra que sean utilitadas correctamente, este libro nos ofrece una oportu
nidad para tener ese primer conocimiento de la diversidad de técnicas 
y para que nos animemos a utilizarlas. 

lización y recomenda ciones de cada tipo de técnicas completando lo 
que a modo de reseña hemos extraído al leer sus primeras páginas. 

La lista es casi interminable como se aprecia en el indice y aunque 
no es el i:inico libro que clasifica las mismas nos ofrece de manera ilus
trada > amena una información de Objetivos materiales. desarrollo, uti-

En derinniva, se dice en contraJ)Ortada. «son una serie de técnica, 
que forman parte de la búsqueda de una nue"'a educación alternama 
a la educación vertical bancaria a la que c\tamos acostumbrados .. 

ORGANIZACION DE ESTADOS IBE
ROAMERICANOS PARA LA EDUCA
C IO N, l.A C IENCIA V LA CULTURA . 
Sumarios de Rcvisras de Educación. Año IV 
nº 7. Primer Semestre 85. 

Este sumario es de gran utilidad. 
Su contenido no es otro que la relación de 

todas las revistas que se han publicado so
bre educación en el semestre que se indica. 

En este número se citan 89 revistas i:scri
tas en espar)ol o portugués. procedentes de 
14 paíse~ y 11 organismos que se recibieron 
en el Centro de Recursos Documentales e In
formáticos, incluyendo su contenido. 

En este sumario de sumarios se encuentran 
alfabéticamente los títulos con sus respecti -

De la Biblioteca 
vo~ indices y a partir de la página 199 se pue
den ver las direccione' de la~ revistas para 
quienes estén inter~ados en cualquiera de ei.
tas publicaciones. 

INSTITUTO DE TEC M CAS EDUCA TI
V AS (ITE). Boletín de Sumario~. nº 6. Ju
nio 85. 

Este es otro boletín de \umario\ donde 'e 
cuan las revistas de educación llegadas al 
Centro de Documentación del ITE. 

Consta de dos secciones muy interesantes: 
la primera sección es de carácter general e 
incluye revistas escritas en inglé\, francés y 
español. La segunda ti ata de lo referente a 
informática y medios audiovisuale\, y i.:on
ucne titulos referidos a nue'ª' tecnologías. 

ROSA MARIA TORRES. Educación Popu
lar y democracia participativa en Nicaragua. 
Consejo Educación Adultos América Lali· 
na - C EAAL. Apuntes 9. Santiago. Mario 
86. 

Los colecuvo\ de Educación Popular 
(CEP) son las célula\ sobre las que' iene de
sarrollándose el Programa de Educación Po· 
pular Básica (1981) conunuador de la Cru-
1ada Nacional de Alfabetización en \Jicara
gua (1980). 

Ciento cincuenta mil alumnos es1ud1an en 
18.000 C EP nicaragucnscs con un coordina
dor popular. A la ve1 la figura del promo
tor popular C\ la encargada de supervi\ar 
grupos de CEP relacionándose con los coor· 



dinadorc,. Es1e irinomio alumno
coordinador-promo1or con\liluye el obje10 
cemral de e'1e ensayo que C\ abordado en 
1res cap11u10,. 

El l" c\pone los rasgos fundamentalc' que 
carac1cr11an el Programa a nivel nacional, 
y parucularmente en Managua capi tal. 

El 2ª comiene el 1ema cen1ral desarrollan
do ;e1\ \upues10; de análisi\ del papel de lm 
CEP (1ra1ar de conmbu1r a la cons1rucc1ón 
de la democracia panicipama en Nicaragua) 
Para ello 'e ba\a la au1ora en una ENCUES
TA aplicada 1al y como \C dice en el apéndi
ce del libro. 

E:I 3" e\ una recapi1ulac1ón que habla de 
la emergente democracia en Nicaragua. 

E:n la 'ecctón «De 01 ras fuentes» de es1e 
Bole11n 'e reproduce el cap11ulo 1 en el que 
se describen los colec11\ os de Educación Po 
pular (CEPJ. 

MARIA CRISTINA MATA. «Radio Enn
qu1llo» en diálogo con el pueblo. Serie ln
vestii.tacione~ nº 3. ALER (u Radio Enriqui· 
llO»). Quilo. Agoslo 1985. 

En el amerior bole1in de ECCA se ci1a e\· 
1a )ene de fn,es1igacione' de ALER al ha
blar de Publicaciones especificas sobre radio 
cduca11,a. 

El con1enido del libro que rc,eñamos "er
sa sobre la evaluación de un proyec10 como 
«Radio Enriquillo» en la República Domi
nicana, pero una evaluación en1endida co
mo part1c1pa1iva, que no se cen1ra en obser
"ªr desde fuera, a dis1ancia y de manera 1có· 
rica, sino que acompaña la marcha del 1ra
bajo diario llevando a la reílexión y au1ofor
mación 1amo a los equipos responsables de 
los proyec1os como a las comunidade' con 
las que se 1rabaja. 

Es1e mé1odo panicipamo ofrece la posi
bilidad de aprender colec1ivamen1e, de reha
cer prác1icas educa1ivas a medida que ª"an
za el proceso de la evaluación. 

Las l 40 páginas de es1e número 3 de la se
rie condensa la información y las reíle~io

nes ob1enidas en en1re"is1as. encues1as, dc
ba1es. análtsis de programas, 1alleres y reu
niones. 

En simesis, un primer capí1ulo 1ra1a de 
ubicar los orígenes de Radio Enriquillo y sus 
obje1ivos; después se habla del proceso de 
inves1igación, sus etapas y las me1odologías 
U1ilizadas. Cada capi1ulo siguiente desarro
lla algun aspec10 clave de la labor de la emi
sora en relación con el movimiento popular 
del sur de la República Dominicana. Se in
cluyen al fina l anexos de interés. 

COMMU1'A "llTES EUROPt: t:NNES. CO
MISIO:'li. Etude sur /es /iem entre /'introduc
tión des nou1el/es technolog1e~ et /'organi
satión du temps de tra1·a/. (Adaptation of 
11orking time relating 10 the introduction of 
new technology). Luxembourg, 1985. 

E\la publ11:ación de la (. omi'1ón de Co
mumdade' Europea-; e\ un documenio que 
en do\ cap11ulos trata de ~1n1e1izar las con
dusione' generales y la.o; informaciones reci 
bidas acerca de las nueva' 1ecnologías y la 
organización del 1iempo de 1rabajo. En ~c
gundo lugar, \C deta llan lo\ c\ludios efec1ua
do' en diferenle\ paise\ de la Comunidad \O

bre d 1cma 
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Ahora bien, pensar en que Ja Educa
ción de Adultos a distancia en Espai1a, debe 
cumplir solamente ese papel, me parece que 
seria empobrecerla. Creo que Is propia ex
periencia de Radio ECCA o de otras insti
tuciones relacionadas con la E. de A. a dis
tancia, permiten pensar que seria un enrique
cimiento enorme, el que los Centros de En
señanza a distancia o Ja educación a distan
cia, pudiesen estar al servicio de los requeri
mientos de comunidades y sectores sociales 
concretos. El hacer módulos formativos a 
medida, e/ tener como instrumento básico, 
un esquema prefabricado en laboratorio, pe
ro además, que puediese aparecer Ja expe
riencia viva de este sitio, el otro sitio, y e/ 
otro, a través de la radio, serla muchísimo 
más rico, a mi modo de ver. Entonces serla 
una enseñanza a distancia que tenga Feed
Back, que tenga retorno, que se mantenga 
en una constante interacción con realidades 
concretas, muy concretas. No solamente Ja 
realidad canaria, la murciana, sino la reali
dad de tal pueblo, de tal sitio, seria mucho 
más rico para todos. No entiendo, por ejem
plo, que por un lado haya ensel!anza en pre
sencia, y por otro lado, ensel!anza a distan 
cia como mundos separados. 

Para mi, la enseiJanza a distancia debería 
ser una producdón de medios, de nuevos ins
trumentos de aprendizaje, que al lado de la 
re/ación profesor-alumno saque más prove
cho al adulto. Si no, caemos en la tendencia 
actual, que es la enseiJanza llamada presen
cial, que tiende también a utilizar mecanis
mos de la llamada "ª distancia» y por otro 
lado, la propia Radio ECCA ha tenido que 
hacerlo, buscar monillOres, tutores en pr~n
cia. Eso está indicando que es imprescindi
ble que pensemos en redes de aprendizaje in
terconectadas entre sí. 



1 ENCUENTRO: 1e EL CONSUMIDOR Y 
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS» (Madrid, 
ul'I 6 al 9 de octubre de 1986) 

OrgamLado) \Ub,cnc1onado por el Mini'
teno ele Sanidad) Comumo )'el Instituto 
"<a.:1onal de Consumo. \e llevará a cabo C'>
tc encuentro, en el Salón de Actos del M1-
1mterio de Sanidad )'Consumo situado en 
el Pa.,co del Prado, 18 - 20. 

1 ª'jornadas de 1rabajo serán en hora'> de 
mañana y tarde y '>erán clausuradas por el 
\-lin1Mro de Sanidad y Comumo; siendo la 
in,.:ripción totalmente gratuita. 

Para más información dirigirse al Institu
to "lac1onal del Consumo, Paseo del Prado. 
IR 20. Tfnos.: 4675050 - 2397000 (e'<t 
2943). 28014 - MADRID. 

cc GENTE Y TECNOLOGIA» 
INVIRTIENDO EN LA FORMACION PA
RA EL FUTURO DE EUROPA (londm. 
.!5 _1 16 de no11embre de 1986) 

b1a Conferencia estará pa1rocinada por 
la Combión de las Comunidades Europea'> 
) por la Comisión Mampower Services en 
fhc Queen Elizabe1h 11 Conference Centre. 
\\c,tmmster, Londres. dirigida a educado
rc' ) creadores de empleo. 

Para información d1ng1rse a: Joyce Fer
r.andez. Coordinador de la Conferencia, 
Queensdale Exhibuiom Conferences Lid. 
Blenhe1m House 137. Blenheim Crescen1 
l ondres W l 12EQ. Tfno.: 01 - 727 1929. 

C URSOS CONVOCADOS POR 
C.l.E.S.P.A.L. (octubre y no1·icmbre 1986). 
QUITO. 

OrganiLados por el Centro Internacional 
de Es1udios Superiores de Comunicación pa
ra América Latina -C.I E.S. P.A.L.- se 
celebrarán una serie de cursos monográficos 
\Obre los siguientes temas: 

- Planificación de la comunicación: del 13 
de oc1ubre al 14 de noviembre. 

- Mantenimiento de Equipo: del 27 de oc-
1ubre al 21 de noviembre. 

- Asesoría, Planificación y Evaluación 
Curricular: del 27 al 28 de noviembre. 

-Seminario de Comunicación Popular: 
del 17 al 21 de noviembre. 

Para más información dirigirse a CIES
PAL. C . Almagro y Andrade Marin, Qui-
10 - Ecuador. Tfno\.: 545-381, 555-624. 
Apariado 584. 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO SO· 
BRE EDUCACION POPULAR, SOCIE· 
DAD CIVIL Y DESARROLLO ALTERNA· 
TIVO (Montevideo. Uruguay, del I al 6 <le 
diciembre de 1986) 

Es1a reunión es1á convocada por el Con 
se¡o de Educación de Adultos de América 
La1ina (CEAAL). Se organizarán seminarios 
sobre Coopera1ivismo, Paz y Derechos Hu
manos, Teatro Popular, Mujer y Educación 
Popular, entre olrO'>. Solicitar información 
a la Secretaria General de CEAAL C/. Dia
gonal Orieme, 1604. Casulla 6257. Santia
go 22. CHILE. 

1 CONFERENCIA EUROPEA DE EDUCA· 
CION PARA LA SALUD U.1.E.S. (Madrid. 
:!5, 16 y 27 de mayo de 1987) 

La Unión Internacional de Educación Sa· 
nuana -Región Europea- y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo de España organi
zarán esta Primera Conferencia Europea \O· 
bre Educación Sanuana que girará alrede
dor de dos lemas principales: 

- Educación para la salud y sis1emas \a 
11i1arios en Europa, con especial referencia 
a la a1ención primaria de salud. Y 

-Educación para la ~alud y promoción de 
la salud. 

Para más información e inscripción deben 
dirigirse a CIA Hispanoamericana de Turis
mo. Edificio España. Gran Vía, 88. Madrid 
28013. Tfnos.: 2475717 y 2486005. 

Los idiomas de lrabajo serán: france\. in 
gles y español. 

QUINTA CONFERENCIA EUROPEA DE 
LECTURA (Salamanca, del 27 al 11d~1u
lio de 1987) 

Organizada por el Comi1é Europeo para 
el Desarrollo de la lec1ura de la Asociación 
ln1ernacional de Lec1ura (IRA) en colabo· 
ración con la Fundación Germán Sánchet 
Ruipérez. 

El tema general de la Conferencia es «La 
lectura: un reto del futuro», con tres subte
mas: «Fomento de la lectura en la población 
infantil y juvenil>>; «La lectura y las nuevas 
lccnologías»; «Tendencias actuales de la en
señanza de la lectura». 

Los derechos de inscripción (sin aloja
miento) ascienden a 10.000 pesetas y si de
sea panicipar puede dirigirse al Secretaria
do de la 5• Conferencia Europea de Lec1u
ra, Fundación Germán Sánchez Ruipére1, 
Paseo de la Castellana 178 - 4° izq. 28046 
MADRID - España 

Durante la celebración de la Conferencia 
habrá interpre1ación Mmul tánea en castella
no, francés e inglés. 
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