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Editorial 3 

Culmina la Reforma 

El pasado mes de mayo, en la isla de Gran Canaria, se celebró 
el XII Seminario Regional del profesorado de Radio ECCA en 
Canarias. 

En la apertura del mismo se dijo: 

"El XII Seminario Regional viene marcado por la culminación de 
ese fenómeno que denominamos 'Reforma' en Radio ECCA: el 
DCBEA es por fin prescriptivo y nuestro Centro, según nos han 
indicado, uno de los autorizados para impartir el próximo curso las 
enseñanzas conducentes a la obtención de un nuevo título, el 
Graduado en Educación Secundaria. 

Este acontecimiento nos obliga a plantear medidas 
extraordinarias que posibiliten una impartición eficaz y con las 
debidas garantías de las mencionadas enseñanzas en toda 
Canarias; a reorganizar recursos humanos y técnicos para adaptarlos 
a las nuevas exigencias; y a aunar, en suma, las voluntades de 
todas las personas que constituímos Radio ECCA con el fin de 
afrontar con éxito los retos que conllevan las nuevas titulaciones". 

En este número informamos ampliamente de los aspectos más 
relevantes de este XII Seminario. 

• Informamos también de otros foros de encuentro e intercambio 
(Rabat, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria) en los que ECCA 
ha estado presente de una u otra forma, colaborando en la compleja 
tarea colectiva de formar a las personas adultas. 
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Pedro Barbero, 

paz y bien 

A mediados del mes de 
mayo recibíamos una car
ta del Perú comunicándo
nos el fallecimiento ines
perado de Pedro Barbe
ro, ocurrido al parecer el 
primero de abril pasado. 

Puede que a muchos 
les suene su nombre co
rno miembro de la "fami
lia" ECCA en América. 
Este buen franciscano 
nacido en Espana ha sido, 
en efecto, el alma y di
rector general de 
CECDEFAM (Centro Cul
tural para el Desarrollo 
Educativo y Familiar), ins
titución en la que se 
encuendra la veterana 
Escuela de padres ECCA 
de Urna. que viene fun
cionando hace diez años. 
Desde aquí nos unimos 
al vacío que su ausencia 
deja entre sus compañe
ros franciscanos y en el 
propio CECDEFAM. 

No tuvimos oportuni
dad de conocerle perso
nalmente. Pero el trato 
epistolar y los ecos reci 
bidos acá y allá nos ha
blan de un hombre bueno 
y entregado a su labor, 
en la que ha dejado su 
vida. Lejos de otros so
noros títulos. quizás sea 
el momento de recordar 
que esa bondad y gene
rosidad son los rasgos 
más valiosos y perennes 
de cualquier ser humano. 

Recordamos a Pedro 
como un digno heredero 
del "pobrecillo" de Asís, 
que realizó entre nosotros 
esa hermosa consigna 
que los franciscanos re
piten con asidua fidelidad 
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al desearnos "paz y bien•. 
Y como representante de 
esa legión de hombres y 
mujeres anónimas que 
(sin ruido, sin publicidad, 
sin premios) construyen 
en silencio una sociedad 
mejor. Y mueren por ello. 

Proyecto 
e11 Angola 

Carolina, José y 
Zhenzo, tres sanitarios 
angoleños, llevan unos 
meses en Radio ECCA de 
Gran Canaria preparando 
un proyecto ilusionante 
para desarrollarlo en Dan
de, zona deprimida del 
noroeste de su país. Allí 
las aguas empantanadas 
tras la crecida del río se 
convierten en focos de in
fección, y hay que des
plegar una amplia labor de 
sanidad preventiva. 

La iniciativa está aus
piciada por la ONG Médi
cos del Mundo, y finan
ciada por la Consejería de 
Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Canarias, 
el Ayuntamiento de Agüi
mes y el Cabildo Insular 
de Fuerteventura. Radio 
ECCA colabora aportan
do su método de enseñan
za por radio y formando a 
los responsables que ani
marán el proyecto. 

Carolina, José y Zhen
zo han ido asimilando el 
sistema pedagógico a gol
pe de encuentro con los 
diferentes encargados de 
área de ECCA: desde la 
campaña de promoción 
del proyecto y el diseño 

de los futuros esquemas 
impresos, hasta la modu
lación de la voz ante el 
micrófono o la planifica
ción de la red de centros 
para orientar a los parti
cipantes ... 

Con una duración de 
diez semanas, en las que 
se tratarán diez temas 
sucesivamente (paludis
mo, tratamiento del agua, 
tuberculosis, desnutrición 
infantil, enfermedades de 
transmisión sexual, etc.), 
el curso que empezará en 
febrero -probablemente 
a través de Radio Nacio
nal de Angola- se propo
ne atender a 54 grupos 
de personas en unos 35 
centros de orientación. 
Para satisfacción gene
ral la experiencia de 
nuestros compañeros 
angoleños promete ser un 
primer paso muy espe
ranzador en la mejora de 
la calidad de vida de 
aquella población. 

Co11ve11io 
ECCA-ANDE 

ANDE-Cananas es 
una asociación sin áni
mo de lucro con implan
tación regional cuya fina
lidad última es la integra
ción social del minusvá
lido y las personas ma
yores. Para ello se pro
pone corno objetivos es
pecíficos reivindicar di
cha integración median
te programas concretos; 
promover centros y ser-
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vicios en favor de estos 1 
colectivos; cooperar con 
organismos públicos y 
privados en la promoción 
de campañas de sensibi
lización y acción social; 
realizar publicaciones y 
actividades educativas 
con todo tipo de entida
des similares. 

Dada la coherencia de 
estas metas con los gran
des objetivos que se re
flejan en los Estatutos de 
la Fundación ECCA (de
dicación primordial a la 
cultura; atención a los 
sectores mayoritariamen
te necesitados; formación 
integral de las personas 
en sus aspectos indivi
duales, sociales y tras
cendentales), ANDE y 
ECCA han firmado un 
convenio de colaboración 
en junio pasado. En vir
tud de este acuerdo 
ECCA se compromete a 
prestar material didáctico 
y ayuda pedagógica para 
los usuarios de la Asocia
ción ANDE-Canarias, y 
participar en el perfeccio
namiento de su personal. 

Se materializa así de 
nuevo una constante pre
ocupación de ECCA por 
aunar voluntades y es
fuerzos con cuantas per
sonas e instituciones 
apuntan a objetivos co
munes. Sumar y aun mul
tiplicar, en vez de dividir. 

XXXII 

a11iversa~io de 

Radio ECCA 

Coincidiendo con el 
XXXII aniversario de Ra
dio ECCA en Canarias, el 
personal de la emisora se 
reunió en torno a cuatro 
compañeros para rendir
les un cálido homenaje. 
La ocasión vino dada por 
la despedida laboral de 
José Rubén González y 
las bodas de plata como 
miembros de la familia 
ECCA de Teodoro Alonso. 
lsodoro López y Antonio 
Pérez, a quienes se les 
impuso la insignia de oro 
de la institución por su la
bor ininterrumpida duran
te veinticinco años en 
Radio ECCA. 

En el transcurso del 
acto, que resultó emotivo 
en todo momento, el di
rector regional de la emi
sora, Rafael Arrocha, rea
lizó una breve semblanza 
de los cuatro homenajea
dos, destacando su entre
ga y su plena contribu
ción a lo que hoy es Ra
dño ECCA. En este senti
do destacó que todos ellos 
"tienen que sentirse orgu
llosos de lo realizado, de 
igual modo que Radio 
ECCA se siente orgullosa 
de ustedes". 

Sobre Teodoro Alonso, 
encargado de los equipos 
de alta frecuencia, se hizo 
especial mención a su ac
titud siempre vigilante y 
atenta desde las cumbres 
más altas de Gran Cana
ria, resolviendo siempre 
de modo eficaz cualquier 
inconveniente para que 
los alumnos no se que-

den sin clases. 
Isidoro López, que ha 

pasado por la práctica 
totalrdad de los departa
mentos que conforman 
Radio ECCA, es "el bom
bero de la casa", como él 
mismo, con la chispa que 
le caracteriza, suele de
cir. Y es que, en palabras 
de nuestro director, su 
especial talante y su pre
disposición a hacer lo que 
haga falta con profesio
nalidad, son sus caracte
rísticas más peculiares. 

De Antonio Pérez, que 
actualmente realiza sus 
tareas en el departamen
to de Administración de 
la emisora, se destacaron 
sus cualidades innatas 
para la labor, calificándo
le como hombre en el que 
se puede confiar plena
mente. 

Por último se indicó 
que "si fuera cierto que 
una imagen vale más que 
mil palabras, nuestro Pe
pe Rubén tendría que sen
tirse orgulloso, porque sus 
manos de artista han sido 
mensajeras para conec
tar con miles y miles de 
personas a través de tus 
creaciones para esque
mas y otros materiales". 
Pero si sus manos hablan, 
su boca no podría ser 
menos, porque un día qui
so ser "La voz de los poe
tas" y recibió nada me
nos que el Premio Ondas. 

Además de destacar 
las aportaciones de Teo
doro, Antonio, Isidoro y 
José Rubén a la labor de 
Radio ECCA, durante el 
acto quedó patente que 
todo el personal se con
gratulaba enormemente 
de poder arropar a los 
cuatro compañeros, por-
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que las experiencias com
partidas y el carácter afa
ble de todos ellos ha he
cho que, más que com
pañeros, sean amigos en 
los que se puede confiar. 

Jornadas de 
perfeccio11amie11to 

para profesores 

Como cierre de las 
actividades dirigidas a los 
profesionales de la do
cencia de todo el Archi
piélago el pasado curso, 
Radio ECCA en Canarias 
organizó a finales del mes 
de junio unas iornadas 
presenciales de perfec
cionamiento del profeso
rado, denominadas ·cu
rrículo y evaluación". 

Su desarrollo tuvo lu
gar de forma simultánea 
en Gran Canaria y Teneri
fe, y participaron como 
ponentes prestigiosos ca
tedráticos de las univer
sidades de Sevilla, Gra
nada y Tarragona, y re
presentantes de la Con
sejería de Educación del 
Gobierno de Canarias y 
de Radio ECCA. 

Los temas tratados en 
las citadas jornadas gira
ron en torno a "La eva
luación de la práctica cu
rricular en el aula", "Re
flexiones sobre la evalua
ción", "Reflexiones sobre 
alternativas para el dise
ño del currículo", "Desa
rrollo de currículo y pro
fesorado", "La formación 
del profesorado en Cana
rias• y "La formación del 1 
profesorado en ECCA •. 

En estas jornadas, que 

No ti e i as E C CA 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

contaron con un alto ni
vel de exposición y parti
cipación, también se pre
sentaron las actividades 
y cursos para docentes 
que organiza Radio ECCA 
para el curso 97/98. La 
formación del profesora
do ocupa una atención im
portante en la oferta del 
Aula Abierta de la Emiso
ra Cultural de Canarias. 
Continuando en esta línea 
y con la colaboración de 
la Consejería de Educa
ción del Gobierno de Ca
narias, para el curso que 
acaba de comenzar tene
mos programados ocho 
cursos para profesores, 
tres de los cuales son to
talmente nuevos. 

Durante el pasado cur
so más de cinco mil pro
fesores y profesoras de 
toda la Comunidad Autó
noma participaron en los 
diferentes cursos de for
mación docente que ha 
impartido Radio ECCA. 
Por ello la Emisora Cultu
ral de Canarias organizó 
estas jornadas de perfec
cionamiento que culmina
ron el programa formati
vo del pasado curso. 

XIV Jornadas de 
Escuela de padres 

y madres 

Con la participación de 
diferentes comunidades 
autónomas españolas, 
Radio ECCA en Canarias 
organizó, el pasado mes 
de junio, las XIV Jorna
das de Escuela de padres 
y madres. Entre los obje-

tivos de estas jornadas se 
encontraba el intercambio 
de experiencias entre los 
grupos que funcionan al
rededor del curso Escue
la de padres y madres en 
las comunidades partici
pantes. 

Además de otras po
nencias, se contó con la 
denominada "Programa 
de enriquecimiento expe
riencia! para padres y 
madres•, expuesta por 
María José Rodrigo, Car
men Capote y Maria Lui
sa Maiquez, destacadas 
representantes del Depar
tamento de Psicología de 
la Universidad de La La
guna y habituales aseso
ras del curso Escuela de 
padres y madres de Ra
dio ECCA. 

Asimismo, durante las 
jornadas se presentó la 
segunda parte de este 
curso, que se emitirá en 
Radio ECCA en la pre
sente temporada formati
va, y que está totalmente 
renovado, merced al con
venio establecido con el 
citado departamento uni
versitario. Entre las pro
puestas recogidas en el 
desarrollo de estas Jor
nadas de Escuela de pa
dres y madres merece la 
pena reseñar las que ha
cen alusión a llevar unas 
jornadas similares a la 
Península; renovar el cur
so de Animadores de gru
po, por la relación directa 
que tiene con la dinámica 
de Escuela de padres y 
madres; que estas iorna
das se implanten con pe
riodicidad, y que se ela
boren pautas que sirvan 
para formar a los monito
res del curso. 
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El XII Seminario Regional de ECCA en Canarias, celebrado en Santa Brígida (Gran Canaria) del 6 

al 8 del pasado mayo, gozó de una amplia participación del profesorado asistente así como de los 
diversos invitados representantes de la Administración de Canarias. Reproducimos en esta sección 

de Informes algunas de las intervenciones del Seminario. 

Por varios motivos no damos cuenta de todas las aportaciones. Unas veces porque se trata de 
temas que serán reflejados de modo monográfico en próximos números de este boletín. Otras, porque 
los temas eran de gran Interés para el funcionamiento interno de Radio ECCA, pero menos indicados 

para el lector externo. Otras veces, en fin, porque las exposiciones revistieron forma de ágiles diálo
gos más que de comunicaciones formales; su reproducción esquemática no haría justicia al interés 

suscitado de hecho en su momento. 

Educación de Adultos en Canarias: 
programas, respuestas y experiencias 

CARMEN DELIA BETHENCOURT FALERO 
Directora general de Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias 

SITUACIÓN ACTUAL 

En estos momentos, la Educación de Adul
tos en Canarias se articula en tomo a dos ejes 
esenciales: la oferta pública y la oferta priva
da. 

La oferta pública está representada por to
dos los servicios destinados a la formación 
de personas adultas de cada una de las ad
ministraciones públicas, es decir, municipios, 
cabildos y gobierno autónomo. 

La oferta privada está representada por to
dos aquellos servicios que ofrecen entidades 
particulares, entre las que destaca, en razón 
de su amplitud y antigüedad, la oferta de Ra
dio ECCA, pero que incluye también las acti
vidades organizadas por asociaciones de ve
cinos, asociaciones culturales, academias, 
etc. 

La coexistencia de una amplia oferta pú
blica y privada hacen que la Educación de 
Personas Adultas presente un panorama muy 
complejo en el que coexisten múltiples insti
tuciones, todas y cada una de las cuales par-

ticipa de algún modo en la tarea de forma
ción de personas adultas. 

Dentro de la oferta de las diferentes admi
nistraciones públicas se da una circunstancia 
curiosa: una diferenciación inicial que va con
fluyendo progresivamente en torno a una se
rie de actuaciones esenciales. 

Las administraciones municipales han cen
trado su actuación en el desarrollo de las Uni
versidades Populares, con el fin de promover 
el desarrollo cultural, y la participación social 
de todos los ciudadanos. 

Los Cabildos Insulares han centrado su ac
tuación en la formación ocupacional, y en tal 
sentido, han creado las populares Escuelas 
Taller y Casas de Oficios. 

Por último, la administración autonómica 
a través de la Dirección General de Promo
ción Educativa, ha venido centrando su ac
tuación en el desarrollo de todas aquellas en
señanzas que favorezcan la obtención de al
gún tipo de titulación académica, especial
mente el Graduado Escolar, pero también el 
Bachillerato. Paralelamente ha ido amplían-
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do la oferta de cursos de diversa índole 
englobados en las enseñanzas no regladas. 
A tal fin la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes cuenta en la actualidad con 32 
Centros de Educación de Adultos, en los que 
trabajan más de un millar de profesores, y a 
los que asisten unos treinta mil alumnos. 

Así pues, hablar de Educación de Perso
nas Adultas en Canarias, es hablar de Uni
versidades Populares, Casas de Oficios, y 
Centros de Educación de Adultos, y de otras 
muchas otras instituciones, entre las que des
taca Radio ECCA, tanto privadas como pú
blicas. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 
En relación con las perspectivas de futu

ro, comprenderán que me limite a definir al
gunas de las lineas sobre las que venimos 
trabajando en mi departamento, y que por 
tanto sólo comprometen las actuaciones pro
pias de la administración autonómica. 

En este contexto las actuaciones vienen 
marcadas por tres acontecimientos: uno in
ternacional, otro nacional y otro autonómico. 

En el plano internacional, el hecho más 
destacado es el reconocimiento por parte de 
la UNESCO de la tendencia cada vez más 
creciente en todos los países desarrollados a 
reestructurar todos los servicios educativos 
en favor de las personas adultas, debido, en
tre otras razones, a la reducción de la natali
dad y a la cada vez más creciente movilidad 
social y laboral. 

Esta tendencia, que se hacía sentir en toda 
Europa hace dos décadas, se empieza a vis
lumbrar ya en Canarias, y está propiciando 
que hagamos un amplio esfuerzo por definir 
un modelo de organización de la Educación 
de Personas Adultas que, teniendo en cuenta 
la fragmentación del territorio insular y sus 
peculiaridades socioculturales, nos permita 
llevar nuestras propuestas, actividades y en
señanzas a la mayor parte de esta población. 

El modelo de Educación de Personas Adul
tas al que me refiero aparecía definido en un 
Informe-Propuesta que se dio a conocer hace 
algunos años a todos los profesores y usua
rios. Esta propuesta ha sido discutida y expe
rimentada durante este tiempo, y se ha ido 
perfilando y definiendo cada vez más clara
mente, confirmándose en la mayoría de los 
aspectos recogidos. 

Junto al reconocimiento de la UNESCO 
hemos de situar la preocupación cada vez 
más intensa de la Unión Europea por definir 

un sistema de formación básica que permita 
a las personas adultas adquirir los conocimien
tos que éstas demandan, incluyendo una ade
cuada capacitación profesional. La expresión 
de esta tendencia se encuentra recogida en 
el documento uEnseñar y aprender. Hacia la 
sociedad del conocimiento. Libro Blanco so
bre la Educación y la Formación", de reciente 
publicación. 

Por el momento esta preocupación se ha 
traducido en una invitación a todos los esta
dos nacionales para que se trabaje en el de
sarrollo de modelos de formación básica que 
reúnan esas características. 

Debo añadir, con gran satisfacción, que en 
Canarias hace tiempo que estamos trabajan
do en esa línea. A tal fin hemos configurado 
una propuesta de Diseño Curricular para la 
Formación Básica de Educación de Adultos 
(DCBEA), que incluye la necesidad de alcan
zar objetivos relacionados con tres ámbitos 
de formación para cualquier persona que quie
ra obtener el título de Graduado en Educa
ción Secundaria. Estos ámbitos son: Forma
ción Instrumental, Formación Orientada al 
Trabajo y Formación Sociocultural. 

Este diseño curricular es equivalente a las 
enseñanzas de Primaria y Secundaria del ré
gimen ordinario, pero es también un diseño 
específico para las personas adultas, tal y 
como establece la LOGSE. 

En la elaboración de este diseño han ve
nido participando todos los profesores de edu
cación de adultos, merced a un proceso de 
experimentación curricular, en marcha des
de hace cinco cursos. 

También han sido tenidas en cuenta, en la 
elaboración de ese diseño curricular, las con
clusiones aportadas por el Equipo de Trabajo 
formado por el Ministerio de Educación y to
das las Comunidas Autonómas con compe
tencias. 

Estos trabajos han dado como resultado 
un documento que aparecerá publicado en for
ma de Decreto a finales del presente curso. 
Constituirá el instrumento clave para articu
lar los Proyectos Curriculares de los Centros 
de Adultos, así como la referencia obligada 
para todos aquellos centros, tanto públicos 
como privados, que deseen impartir las en
señanzas correspondientes a la Formación 
Básica de Personas Adultas que conduzcan 
a la obtención del nuevo Título de Graduado 
en Educación Secundaria. 

La publicación del Decreto llevará consi
go la necesidad de otorgar una nueva dimen
sión al trabajo de los docentes. Sus tareas ya 
no serán exclusivamente educativas: la nue-
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va concepción de la formación de perso
nas adultas va a demandar del profesora
do capacidad de gestión y organización, así 
como de orientación. Para todos los que 
trabajamos en la educación de personas 
adultas, esto significa que tendremos que 
realizar un esfuerzo de formación que nos 
capacite para llevar a cabo estas nuevas 
funciones. 

En este sentido, estoy convencida de 
que el equipo de docentes de Radio Ecca 
será capaz de afrontar el cambio con efi
cacia, desde su experiencia en educación 
a distancia y en la elaboración de materia
les didácticos específicos para esta moda
lidad de enseñanza. La implantación de la 
nueva formación básica supondrá un im
portante esfuerzo de acreditación de los 
materiales existentes, así como la elabo
ración de otros nuevos. 

La referencia al Diseño Curricular para 
la Formación Básica me permite conectar 
fácilmente con el tercer acontecimiento al 
que hacia referencia al principio de mi in
tervención. Este acontecimiento es de ca
rácter nacional. 

Éste no es otro que la amplia y profun
da reforma del Sistema Educativo promo
vida por la Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE). La LOGSE 
representa para la Educación de Personas 
Adultas la posibilidad de definir nuevas en
señanzas. Estas enseñanzas incluirán: la 
formación básica, la formación profesional, 
el bachillerato y la enseñanza de idiomas. 

Merced a esta ampliación de las ense
ñanzas, promovida por la LOGSE, es po
sible ahora en nuestro país lo que ya era 
posible en otros países europeos: que una 
persona adulta pueda iniciar sus estudios 
y llegar a la Universidad asistiendo sola
mente a Centros de Educación de Adultos. 

En este sentido, además del traba¡o 
sobre la formación básica ya referido, hace 
cuatro años que se imparte en Canarias la 
enseñanza de idiomas a distancia a través 
del «That's English!», así como tres módu
los de grado medio y superior de Forma
ción Profesional a Distancia. 

Por último, para concluir mi interven
ción, debo referirme al último aconteci
miento que está marcando los nuevos tra
bajos en la Educación de Personas Adul
tas. 

A nivel autonómico, el acontecimiento 
al que debo referirme es la firme voluntad 
y el convencimiento profundo, manifesta
do por el Gobierno Autónomo, de hacer de 

la Educación un factor esencial en el de
sarrollo cultural, social, y económico de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Desde la Educación de Personas Adul
tas ya estamos contribuyendo a hacer rea
lidad esa aspiración. Seguiremos trabajan
do, en colaboración con todos aquellos or
ganismos con intereses comunes, en la 
construcción de nuestra sociedad. 

Así pues, y para resumir, les diré que 
venimos trabajando en tres líneas esen
ciales: 

1) Facilitar acuerdos con todas las ad
ministraciones públicas, siguiendo el 
e¡emplo ya iniciado en la mayoria 
de las islas. 

2) Actualizar las enseñanzas que se im
parten en los Centros de Adultos, in
corporando una nueva Formación 
Básica, la Formación Profesional 
adaptada, y las Enseñanzas de Idio
mas. 

3) Definir un modelo de organización 
de la Educación de Adultos que fa
cilite el acceso de cualquier perso
na a todas las enseflanzas que pue
dan serle útiles. 

Éstas y otras actuaciones ponen de ma
nifiesto el dinamismo de la Educación de 
Adultos en Canarias, y nuestra firme vo
luntad de lograr que, a través de ella, po
damos hacer una Canarias más próspera. 

En este mismo sentido, la Consejería 
de Educación y Cultura inició, hace dos 
años, el proceso de desarrollo de una Ley 
para la Educación y Formación de las Per
sonas Adultas de Canarias. En estos mo
mentos, contamos ya con un texto articu
lado que ha sido sometido a un amplio 
debate social, recogiéndose las numero
sas aportaciones recibidas desde muchos 
de los sectores implicados en la forma
ción de personas adultas. 

Es nuestra intención que, a lo largo del 
próximo curso, la propuesta de Ley sea 
debatida y aprobada por el Parlamento de 
Canarias, de modo que en un futuro próxi
mo podamos contar con un marco legal 
que garantice a todas las personas adul
tas el ejercicio del derecho fundamental a 
la educación sin discriminación, que fo
mente procesos formativos basados en la 
comunicación y el diálogo y que impulse 
las iniciativas de la sociedad canaria en la 
búsqueda de un proyecto colectivo de pro
greso. 
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Valoración inicial del alumnado. 
La V.l.A. en ECCA 
ANNABELGONZÁLEZRODR~UEZ 

MARGARITA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Cualquier proyecto de intervención social 
pretende mejorar las características y condi
ciones de la realidad de la que se ocupa. 

Para que un proyecto sea válido deberá, 
entre otras cosas, partir de un estudio com
pleto y lo más exacto posible de la realidad 
sobre la que se quiere intervenir, detectando 
sus necesidades y carencias. Éstas darán las 
claves para plantear las modificaciones que 
se pretenden realizar con el fin de alcanzar 
unas metas predeterminadas. 

Sabiendo lo que existe (situación real) y 
teniendo claro lo que se desea que exista 
(metac), se elaboran los planes de interven
ción que, al ponerlos en práctica, se converti
rán en procesos de intervención. 

Parece lógico considerar que cualquier 
proyecto de estas características deberá con
templar los mecanismos de validación del 
mismo referidos a: 

• Valoración de la situación de partida: 
información fundamental para el 
prediseño y posterior diseño del proyec
to. 

• Valoración de la continua adecuación 
del proceso de intervención. 

• Valoración de los resultados obtenidos 
Los proyectos educativos son proyectos de 

intervención social en los que la realidad la 
constituye la situación formativa de la pobla
ción y las metas apuntan a la mejora indivi
dual y colectiva de dicha población, de ma
nera que se potencie el desarrollo personal a 
la vez que se posibilita la integración social y 

laboral del individuo en la comunidad a la 
que pertenece. Se entenderá la "comunidad" 
en sentido amplio o restrictivo, según el plan
teamiento educativo de cada profesor o ni
vel formativo en el que se está desarrollan
do la enseñanza. 

Como tales proyectos de intervención so
cial deberán contemplar sus mecanismos de 
validación, que es lo que en educación lla
mamos el Sistema de Evaluación de dicho 
proyecto que debe comprender, al menos: 

• Evaluación inicial: valoración de la si
tuación formativa del sujeto o sujetos 
y sus condicionantes. 

• Evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

• Evaluación de resultados finales obte
nidos. 

Hasta ahora -salvando los casos excep
cionales de pequeños colectivos que han lle
vado a cabo proyectos específicos de inno
vación educativa- nos hemos regido por pro
gramas educativos cerrados de carácter 
prescriptivo para todo el territorio nacional. 
La toma de decisiones del docente se ha li
mitado a la organización y distribución de 
los objetivos y contenidos que le venían im
puestos, y la evaluación inicial se reducía -
en los casos en que se aplicaba- a medí r, 
con pruebas de rendimiento, el nivel de ad
quisición del alumno de esos objetivos y con
tenidos. 

La nueva Reforma educativa supone un 
cambio importante en la concepción y prác-

PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN 

- SITUACIÓN~_ r 
l:,?CIAL ACTUAL -

PROMSO DE --, 
INTERVENCIÓN ==> 

SITUACIÓN 
SOCIAL DESEADA 
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tica de la enseñanza, cambio que se consta· 
ta tanto en la modificación terminológica (se 
sustituyen algunos términos por otros y se in· 
troducen otros nuevos) como por el reconocí· 
miento de la heterogeneidad. Desde es1a óp· 
tica se potencia el diseño y puesta en prácti
ca de proyectos educativos (ahora proyectos 
curriculares) que den respuesta a las necesi· 
dades de la población a la que van dirigidos, 
de tal forma que cada zona, centro, e incluso 
aula, deberá elaborar su propio diseño cum· 
cular -contemplando, eso sí, unos mínimos 
comunes a todos- según sean las caracterís
ticas formativas de la comunidad donde se 
va a poner en práctica. 

De este planteamiento se deduce que esa 
evaluación inicial, que nos dará las claves 
para elaborar el diseño curricular, ya no será 
competencia exclusiva de la Administración 
Educativa, sino que cada centro tendrá que 
plantearse su evaluación inicial, que es lo que 
con la nueva terminología se denomina "Va· 
loración Inicial del Alumno• (V.l.A.) que si bien 
es factible y necesaria en una oferta de ense· 
ñanza presencial, cuánto más lo será en un 
centro con oferta educativa a distancia, don· 
de el contacto directo con el alumnado es 
mucho menos frecuente. 

INTRODUCCIÓN 
Desde hace algunos cursos, el Centro 

ECCA puso de manifiesto su intención de ade· 
cuar su oferta de educación básica para adul
tos a las nuevas tendencias que en este cam
po se recogen en la reciente reforma educah· 
va; intención que en su momento se tradujo 
en la puesta en marcha de dos cursos 
(Pregraduado y Graduado Escolar) con es
tructura modular, lo que supuso un primer 
paso hacia el nuevo sistema de educación de 
adultos que se está gestando a nivel nacional 
y autonómico. 

Posteriormente, ECCA dio el segundo 
paso sumándose al proyecto de experimen· 
tación del Diseño Curricular Base de Educa
ción de Adultos (DCBEA) de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, e iniciando el proce· 
so de prediseño de una nueva oferta más ajus
tada a la nueva concepción de E.P.A. para 
los niveles básicos, concepción que en resu
men se caracteriza así: 

• La oferta debe ser abierta y flexible. 
• Se debe reconocer y valorar el bagaje 

formativo que ya posee el alumno/a adulto/a. 
• Se deben posibilitar distintos itinerarios 

formativos para el alumnado, en función de 

sus intereses, necesidades, posibilidades, 
expectativas, etc. 

• Se debe desarrollar tanto la formación 
personal como la sociocultural y la orientada 
al trabajo. 

• La nueva oferta debe permitir cubrir la
gunas formativas en cortos espacios de tiem
po (oferta modular). 

• Se debe garantizar la posibilidad de 
acceder a la titulación de Graduado en Edu
cación Secundaria. 

Y esto pensado para dar respuesta 
formativa a un alumnado adulto que se acer
ca a la formación de manera voluntaria, bus
cando respuestas concretas a sus necesida· 
des o inquietudes, al que se le reconoce el 
derecho a: 

• Incorporarse directamente en cualquier 
nivel o módulo de la oferta formativa. 

• Incorporarse en cualquier momento a la 
oferta formativa. 

• Conocer cuál es la respuesta ECCA a 
sus demandas. 

• Participar en la configuración de su iti· 
nerario formativo (tanto en el caso de la for· 
mación básica como en el de acceso a la ofer· 
ta de formación permanente). 

Por todo esto, en ECCA se hace necesa
rio diseñar un proyecto de V.l.A. adaptada a 
las características del Centro (organización, 
oferta formativa, alumnado ... ), proyecto que 
recoja las posibles opciones o modelos, los 
instrumentos para la recogida de información, 
los criterios para la toma de decisiones y la 
emisión de propuestas formativas específicas 
para el alumnado (itinerario formativo). 

Dado el carácter de estudio de la tarea 
encomendada para el presente documento, 
hablaremos de distintas opciones a seguir, de 
manera que se posibilite el debate y posterior 
elección del diseño definitivo de la V.LA.· 
ECCA. 

Para ello, se han utilizado como referen
tes: 

- Fundamentos metodológicos de la 
V.l.A., estudio comparativo entre la pro· 
puesta de V.LA. del MEC y la Valora
ción Inicial en ECCA. 

- Oferta formativa ECCA para el 39 Ciclo 
de la Formación Básica en ECCA. 

- Modelo de V.l.A. de Educación de Adul· 
tos en León. 

- Propuesta de modelo de V.l.A., reali· 
zada por los responsables de zona del 
Centro ECCA. 



FUNCIONES 
a) Recoger información sobre el alumnado y 

su contexto. 
b) Acreditar saberes adquiridos. 
c) Orientar a cada alumno/a sobre las nece

sidades formativas que debe cubrir y los 
itinerarios obligatorios para cubrirlas (mó
dulos de obligada realización por el alum
no). 

d) Orientar al alumnado en su toma de deci
siones sobre la configuración de su itine
rario formativo. 

e) Orientar a cada alumno/a sobre las dife
rentes maneras de desarrollar su itinera
rio (simultaneidad, espaciaclón tempo
ral. .. ). 

f) Rentabilizar el tiempo del alumno. 
g) Ubicar adecuadamente al alumno/a para 

evitar fracasos (y abandonos). 

CARACTERÍSTICAS 
La V.LA. es una fase del proceso educati

vo que responde a la necesidad de recogida, 
análisis y valoración de información sobre 
cada alumno/a y su contexto, para ofertar el 
itinerario formativo más adecuado a cada 
caso. Debe: 

- Evitar exámenes masivos del alumna
do. 

- Aplicarse desde el primer encuentro con 
el alumno. 

- Ser corta y rápida. 
- Ser de fácil aplicación. 
- Ser susceptible de fragmentación. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
a) Datos de identificación. 
b) Datos psicológicos: actitudinales, inte

reses, motivaciones, necesidades de apren
diza¡e y disponibilidad (tiempo). 

c) Datos sociológicos: realidad personal, 
laboral y social del alumno/a. 

d) Datos formativos: baga¡e formativo del 
alumno/a, en enseñanza reglada y no regla
da, áreas preferentes de formación, dificulta
des detectadas, dominio de objetivos 
formativos para la obtención del GES. 

e) Acreditaciones de saberes adquiridos 
(títulos, certificaciones, contratos laborales, 
etc.). 

INSTRUMENTOS 
Para recoger la información pertinente y 

emitir la propuesta formativa, podríamos uti
lizar· 

1) Cuestionario (Anexo 1), a completar 
por el alumnado en el momento de matrícu
la, donde se recogerá toda la información que 
no se refiera a la demostración directa del 
dominio de conocimientos disciplinares. Se 
estructuraría en diferentes apartados: 

- Datos personales (incluiría los datos de 
identificación y los psicológicos). 

- Datos sociolaborales (sobre realidad la
boral y social del alumnado). 

- Datos formativos (sobre bagaje formati
vo del alumno/a en enseñanza reglada o no 
reglada, áreas preferentes de formación, au
toevaluación de necesidades formativas). 

2) Pruebas de evaluación de los objeti
vos formativos de los diferentes módulos de 
la oferta ECCA, lo más breves y rigurosas 
posibles (de 2 ó 3 items por módulo). Debe
mos tener preparada una pequeña prueba 
referida a cada uno de los módulos del 3•• 
Ciclo de la Formación Básica ECCA. A la hora 
de presentar estas pruebas, podríamos ha
cerlo de dos maneras: 

• Opción A: pruebas de evaluación de los 
módulos coincidentes en fechas de emisión, 
en las tres franjas horarias. De aplicación en 
el primer encuentro con los alumnos y en 
momentos posteriores según la emisión de 
los módulos. 

• Opción B: pruebas de evaluación de 
módulos por áreas o por bloques de conteni
dos; de algunos bloques o áreas (Comunica
ción verbal y Comunicación numérica) o de 
todos. 

3) Tablas de equivalencia, a consultar por 
el profesor/a orientador/a, donde se recoja: 

- La homologación directa de módulos 1en 
función del nivel formativo certificado. 

- Equivalencia de cursos a franjas hora
rias, o bien la equivalencia del currículo reali
zado por el alumno/a (Formación reglada y 
no reglada, cursos completos o asignaturas) 
y los módulos del 3•• Ciclo de la Formación 
Básica ECCA. 

¿PARA QUÉ ALUMNADO? 
a) Cuestionario: todo el alumnado de nue

va incorporación, para el 3"' Ciclo de la For
mación Básica. De la información recogida 
podremos tomar decisiones para la homolo
gación de módulos de la oferta formativa. 

b) Pruebas de evaluación: esto significa 
que en cuanto a su aplicación, nos enfrenta
mos a distintas posibilidades argumentadas 
(Anexo 2). 
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POSIBILIDAD 1 

Argumentos: 
a) Dada las diferencias entre los diseños cu

rriculares de los centros educativos, no 
podemos equiparar niveles escolares a 
franjas horarias completas (a módulos de 
una misma franja). 

b) Los alumnos/as que han conseguido el 
Graduado Escolar hace mucho tiempo, no 
tendrán dominados todos los módulos de 
las franjas horarias 1 y 11. 
Todo el alumnado que se incorpore alcen

tro, deberá realizar las pruebas de todos los 
módulos. 

POSIBILIDAD 11 
Argumentos: 

a) No parece razonable que, cualquiera que 
sea el nivel académico del alumnado ten
ga que enfrentarse a la totalidad de la ofer
ta del 3" Ciclo de la Formación Básica. 

b) La aplicación de todas las pruebas a la to
talidad del nuevo alumnado puede supo
ner una excesiva complejidad a la hora de 
ponerla en práctica, así como un motivo 
de rechazo por el alumnado. 

c) Desde la Administración Educativa se es
tablecen niveles de equivalencia entre cur
sos académicos superados y el nuevo sis
tema educativo (Ejemplo: los de 82 de EGB 
pasan a 32 de E.S.O.). 
En esta opción se plantea una posibilidad 

de equivalencia entre ambos sistemas. 

POSIBILIDAD DE EQUIVALENCIA 
ENTRE AMBOS SISTEMAS 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

ACCESO 3" CICLO DE 
FORMACIÓN BÁSICA ECCA 

Certificado escolar ~ Módulos franja horaria 1 
Cultura popular 

• __ 
7
_!1_E_._G_.s_. _ _.I~ Módulos franja horaria 11 

_ 12 E.S.O. . 

G.E., 2º E.S.O~~ Módulos franja horaria 111 
12 y 22 B.U.P. 

Los alumnos con acreditación académica 
tendrán directamente superada parte de la 
oferta. 

Además de la certificación académica, ha
brá que tener en cuenta: 
a) Cursos de formación no reglada (a la hora 

de analizarlo, se podrfa aplicar el criterio 
de un mínimo de horas requeridas para 

acreditar un curso). 
b) Cursos de formación profesional específi

ca u ocupacional. 
c) Experiencia laboral. 
d) Participación social: pertenencia activa a 

proyectos o asociaciones, grupos ... (con 
fines ecológicos, sociales, culturales ... ). 
Así pues, sólo tendrían que realizar las 

pruebas de evaluación aquellos alumnos o 
alumnas que soliciten la acreditación directa 
de módulos de las franjas horarias 1, 11o111 de 
su itinerario formativo, y no tengan certifica
ción acreditativa (académica, social o labo
ral) que permita la homologación directa de 
la misma. 

Con el fin de facilitar aún más la tarea, se 
tendrán en cuenta las respuestas del alum
nado en la parte del cuestionario destinado a 
la autoevaluación de dificultades de aprendi
zaje. Se puede decidir con el alumno/a sin 
tener que pasar la prueba, la necesidad de 
realizar aquellos módulos que cubren las difi
cultades reconocidas por él (los tenga o no 
acreditados). 

POSIBILIDAD 111 
Argumento: 
Es imprescindible que el alumno/a tenga 

dominados los objetivos básicos de Comuni
cación verbal y numérica. 

Que todo el alumnado haga las pruebas 
de Comunicación verbal y Comunicación nu
mérica. 

Que sólo se puedan acreditar los módulos 
que no sean de Comunicación verbal y Co
municación numérica. 

Hacer las pruebas de evaluación para la 
11.1.A. de los módulos que no se tengan acre
ditados y el alumno no quiera realizar. 

POSIBILIDAD IV 
Argumento: 
El alumno adulto acude voluntariamente 

a matricularse y debe ser responsable de su 
propia formación. 

Ningún alumno hace pruebas de evalua
ción para la 11.1.A. 

El itinerario formativo se elabora en fun
ción de las acreditaciones y sus respuestas 
al cuestionario. 

En función de su rendimiento en el itinera
rio que siga, lfemos acreditando módulos o 
ampliando su itinerario formativo en función 
de las carencias detectadas. 

En situaciones de desacuerdo con el alum
no, se pueden utilizar las pruebas de evalua
ción para la 11.1.A. 
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LA APLICACIÓN DE LA V. l .A. 
Instrumentos de los que debe disponer el 

profesor/a: 
- Cuestionario V.1.A. 
- Pruebas de evaluación para la V.LA. 
- Tabla de equivalencias. 
- Cuaderno de la oferta modular por áreas 

(DCBEA). 
- Hoja informativa para el alumnado de 

la distribución de módulos por franjas 
horarias (no por niveles). 

Los instrumentos deberá aplicarlos el pro
fesor/a orientador/a o tutor/a. 

Primer encuentro con el alumno/a. 
1. Plantear la oferta ECCA para el 3•• Ciclo 

de Formación Básica (módulos organiza
dos por áreas). 

2. Preguntar directamente por el último cur
so académico realizado (si optamos por la 
posibilidad 11). 

3. Entregar el cuestionario al alumno para 
que lo rellene. 

4. Comprobar el dominio de los primeros 
módulos que se emiten en las franjas ho
rarias 1 y 11. Para ello nos fijaremos en: 
a) Respuestas dadas a la autoevaluación 

de dificultades formativas (Datos 
formativos), de manera que lo que el 
alumno reconozca que no sabe nos in
forme sobre los módulos que deberá 
realizar (aunque los tenga homologa
dos). 

b) Tabla de equivalencias. 
c) Respuestas dadas en "Datos sociola

borales" (pendientes de acreditación). 
5. Presentar la oferta de los primeros módu

los a emitir en las tres franjas horarias in
dicándole los que debe realizar. 

6. Opción A. 81 aceptar realizar los módulos 
indicados. 
- Matricularlo/a de los módulos iniciales 

correspondientes. 
- Comunicarle lo que tiene pendiente de 

acreditación (mediante certificaciones). 
Opción B. Si no acepta los módulos mdt-

cados (punto n11 5). 
- Pasar las pruebas específicas de V.LA. 

de los primeros módulos de las franjas 1 
y 11 que no tenga homologados y quiere 
que se le acrediten (esto está en fun
ción de la posibilidad que decidamos 
poner en marcha). 

- Matricularlo según los resultados obte
nidos. 

- Comunicarle lo que tiene pendiente de 
acreditación. 

Segundo momento. 
¿Quién lo debe realizar? Orientador, Co-

misión orientadora, Informática. 
¿Cuánto? Lo antes posible. 
¿Cómo? 
- Valorar las respuestas de los datos 

sociolaborales y formativos. 
- Valorar las respuestas dadas por el 

alumno en la autoevaluación sobre sus difi
cultades formativas. 

- Valorar las respuestas en cuanto a sus 
necesidades de tiempo de estudio, motivos 
para continuar estudiando, gustos, etc. 

- Marcar en la hoja informativa del alum
no (oferta modular) la propuesta de itinerario 
formativo obligatorio. 

- Indicarle (en la hoja informativa) la pro
puesta de itinerario formativo recomendable 
(es el que posteriormente se negocia con el 
alumno/a). 

Tercer momento (segundo encuentro). 
1) Cerrar las propuestas de itinerarios 

formativos en función de las acreditaciones. 
2) Presentar al alumno las propuestas de 

itinerarios, tratando de negociar el recomen
dable. 

3) Entregar al alumno el itinerario formati
vo que va a seguir y quedarnos con copia. 

NOTA: sería bueno que en el primer mes 
cada alumno/a conociera su itinerario forma
tivo. 
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ANEXO 1: MODELO DE CUESTIONARIO V.l.A. 

l.· DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos ----------------------------------------
Edad: __ año~ Fecha de nacimienio: --------- D.N.1.: ------------
Escado civil Sexo: Hombre O 
Dirección ( cal le o plaza, número, bloque, ponal, piso, le1ra o número: 

Localidad o barrio: ___________________________________________ _ 
MuC11:1p10: ____________________________ _ Distrito po\lal:. ______ _ 

¡,Qué tipo de ac1iv1dades reali1.a en su 1iempo libre?: 
Actividad Aiio.1 de realiZ1Jciá11 

Depon1vru.: _______ _____ ____________ _ 

Culturale~:-------------------------
Lúd1cas. ________________________ _ _ 
01ras: __________________________ _ 

¿Qué 01ro tipo de ac11v1dades le gustaría realizar en su 1iempo libre? _____ _____________________ _ 

¿Panicipa en algún colec1ivo, asociación, ... ? En caso afirmaiivo mdíquelos a conlinuación: 
Nombre del colec1i1•0 Acuvidad que desarrolla 

¿Cuáles son los motivos por los que se ha decidido a continuar estudiando? lndfquelos a coniinuación, poniendo un número en el par~ntesis 
según el orden de imponancia (ponga un 1 al más imponanie para us1ed, un 2 al sigu1en1e, y así sucesivamenle): 

( ) Ampliar rru cultura. 
( ) Obtener el título de Graduado en Educación Secundaria (GES). 
( ) Realizar el Bachillera!<>. 
( ) Cursar un ciclo fomiauvo de Formación Profesional. 
( } Desarrollar mi personalidad. 
( } Ayudar a mis hijos e hlJilS. 
( ) Ocupar el tiempo lihre. 
( ) Encontrar gente nueva con la que relacionarme. 
( ) Otros. 

e.Cuánto tiempo cree que le puede dedicar al estudio?: 
Diariamenle: ___ horas Semanalmenic: __ horas 

l.· DATOS SOCIOLABORALES 

Estado civil: Soltero/a O Casado/a O Conviviendo O Separado/a o 
Número de hijos/as : _ _ 
Número de miembros de la unidad familiar __ 
Número de persona\ que aponan ingresos a la unidad familiar: __ 

Si111aci611 laboral: (Señale con una cruz) 

Autonómo/a O 

Asalariado/a: Si1uación ac1ual 

Fljt1/a 

Evenlual 

Parado/a 

Jornada laboral:_ horru. diarias 

horas semanales 

o 
o 
o Tumo 

Sólo mañana 

Mañana y tarde 

Sólo tarde 

Noche 

Roi:itorio 

Viudo/a O 

o 
o 
o 
D 
D 

R. I» ÑJIJltO$ I .l5 
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En caso de estar parado/a indicar el tiempo que llevan en esta situación: __ meses 

Sector de la acuvidad. (Señale con una cruz) 

O Agricultura O Pesca 

O Comercio O Turismo 

O lndustna 

O Otros servicios 

O Construcción 

O O!J'a actividad 

No asalariado/a 

Trabajador/a de su hogar O Jubilado/a D Estudiante O Rentista O 
Experie11cia profesional: 

Trpo de trabajo Cemro de trabajo Duraci611 

¡,Le gustaña desempeñar otro upo de trabajo?, ¿cuál/es?: _______________________________ _ 

3.- DATOS FORMATIVOS 

Úlumo curso escolar superado en su totalidad: ___ ______________ _ Fecha de tenmnación: ---------
En el centro escolar.------------------------------------------
En el centro para personas adultas: ____________________________________ _ 

Último curso escolar realizado: _______________________ _ Fecha de tenninación: ---------
Asignaturas superadas=--------------------------------------------

En el centro escolar------------------------------------------
En el centro para personas adultas. ____________________________________ _ 

Otros cursos realizados: 
Nomhrt• dt'i curso Nombre del cefllro Duración (horas) 

¿Con qué dificultades cree usted que se va a encont rar? 
Lea cada una de l;1s siguientes expresiones y escriba SI o NO pensando en su situación personal. 

Módulo Dificultades 

Comunicación <Jral O Tengo facilidad para exponer mis ideas oralmente. 

Técnicas de estudrn O Cuando estudio subrayo. hago resúmenes. esquemas.etc. 

Nosotros y nuestro entorno OS~ decir cuáles son las causas y consecuencias de los pnncipnlcs problemas de la sociedad canaria. 

O Soy capaz de 1den11ficar los pnnc1pales estcreoupos que aparecen en los medios de comunicación. 

El cuerpo humano O Cono1co cómo funcionan las distintas partes de mi organismo y cómo cuidarlas para evitar trastornos y enfennc-

dadcs. 

Educ. para el consumo O Conozco mis derechos y deberes como consumidor. 

O Sé explicar la diferencia entre con\um1smo y consumerismo 

Ortografía O facnbo sin faltas de ortografía. 

Figuras pinnas O Sé calcular superficies de figuras planas. tales como rectángulo, triángulo. pentágono, trapecio ... 

Letras y números O Sé resolver problemas matemáucos con ecuaciones. 

España, unión de eulruras O Sé cuáles son los momentos históricos más relevantes de la historia de fapaila y la problemática de cada sector 

de la economía. 

Cnnarias. una cultura O Sé cuáles son los ínctores que determinan el clima de Canarias y cuáles 111íluyen en la variedad de especies 

vegetales. 
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Educ para la salud O Conozco la influencia de los factores sociales que repercuten 

en mi estado de salud. 

Mntem. Comcrc1alcs O Sé resolver problemas de cálculo de porcentajes, de interés y descuento. de repartos proporcionales ... 

Documentos O Sé elaborar mi currículum o una instancia 

Ecología O Soy capaz de analizar y evaluar los nesgo~ y problemas med1oamb1entales más graves del planeta 

Los libros O Sé elaborar un pequeño comentario de texto. 

Matem. Básicas O Sé realizar operaciones con números decimales o con fracciones. 

Taller de Lengua 1 O Comprendo sin dilicultad lo que leo o lo que me explican. 

Your f. sent. 1 y 11 O Sé expresanne en: 

(Francés o alemán) Inglés_ Francés_ Alemán_ Otros_ 
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Imp. Your sent. 1 O Soy capaz de intercambiar mfonnación, en el idioma inJi.:ado. con otra persona sobre nuestros datos personales 

(nombre, edad. dirección. teléfono ... ) 

Imp. Your sent 11 O Sé hacer una redacción de cinco o seis líneas en el idioma indicado antenonnente. 

H1stona de Cananas O Conozco sufic1entemenie la ll istoria de Canarias desde la conquista 

V1v1r en sociedad O Me desenvuelvo bien en un grupo. 

Tecnología 1 O Sé representar el plano de m1 vivienda a escala. 

Tecnología 11 O Sé diseñar la instalación eléctrica de una vivienda. 

La mfor. y el ordenador O Sé ut ilizar un ordenador. 

Igualdad de oportunidades O Conozco las consecuencms personales y sociales de la discriminación en función del \exo. 

El mundo actual O Sé explicar la relación que existe entre la pobreza. el crec1m1en10 de la población y la degradación del medio 

ambiente en los países más pobres del planeta. 

O Sé cuáles son los indicadores bási.:os de de\arrollo de un país cualquiera del mundo y cuáles son las causas del 

subdesarrollo. 

Educ. p. la p;11 y solidar. O Conozco los principales problemas y conílictos derivados de 

la violación de los derechos humanos. 

Siglo XX O Puedo citar los grandes acontecimientos mundiales del siglo XX y sus consecuencias políticas, económicas y 

sociales. 

Cuerpos geométricos O Sé calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos (prismas, pirámides. cilindros y conos). 

Búsqueda de empleo O Sé utilizar la~ técnicas y c~trategias adecuadas para bu\car empleo y conozco el funcionamiento del mercado 

laboral, las prestaciones y los derechos y deberes laborales. 

ITINERARIO OBLIGATORIO: --------------------------------

ITINERARIO ACONSEJABLE. ------ ------------- ---- ---- -----

ITINERARIO A SEGUIR:---------------------------------
(Opción del a/u11111o/a) ----- --------------------------------------



ANEXO 2: POSIBILIDADES DE EVALUACIÓN 

POSIBILIDAD 1 

Todo el alumnado que se incorpore al 

centro deberá realizar 

las pruebas de evaluación de todos los 

módulos 

INSTRUMENTOS 

a) CUESTIONARIO (sin autoevaluación). 

b) PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

b.1 Todas en el primer momento. 

b.2 Fragmentadas 

POSIBILIDAD 111 

• Todo el alumnado, pruebas de evalua

ción de Comunicación verbal y Comu

nicación numérica. 

• Posibilidad de acreditación del resto. 

INSTRUMENTOS 

a) CUESTIONARIO 

b) TABLA DE EQUIVALENCIAS 

e) PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

l 
c.1 De Comunicación verbal y Comuni-J 

cación numérica (para todos/as). 

c.2 Del resto, para lo no acreditado. 

' r E <l<>AmA!as 

POSIBILIDAD 11 

• Homologación directa de lo ya acredi

tado. 

• Prueba/s de evaluación para lo no 

acreditado. 

INSTRUMENTOS 

a) CUESTIONARIO 

b) TABLA DE EQUIVALENCIAS 

e) PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

c.1 Específicas V.LA. 

Todas al principio 

Fragmentadas 

c.2 Finales de cada módulo 

POSIBILIDAD IV 

Ningún alumno/a tiene que hacer 

pruebas de evaluación en un 

primer momento 

INSTRUMENTOS 

a) CUESTIONARIO 

b) TABLA DE EQUIVALENCIAS 

e) OBSERVACIÓN Y/O PRUEBAS EVA

LUACIÓN 
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El control de calidad 
en Radio ECCA 
MARGARITA LÓPEZ SÁNCHEZ 

1. ¿Qué es calidad? 
Según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, calidad es la propiedad o con
junto de propiedades inherentes a urna cosa, 
que permite apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie. 

En la literatura del marketing, la calidad 
se define como el conjunto de características 
de un producto o servicio que el cliente valora 
y que guarda relación con la satisfacción de 
sus necesidades. 

En el ámbito de la educación, según el 
Equipo de Investigación Didáctica del CIDEAD 
(Centro para la Innovación y Desarrollo de la 
Educación a Distancia), la calidad educativa 
es una tendencia de mejora para ofrecer un 
producto o un servicio, en nuestro caso edu
cativo, que llegue a proporcionar las más ele
vadas cotas de satisfacción a sus destinata
rios, en la medida en que les ofrezca la res
puesta más adecuada a sus necesidades y 
expectativas. En este sentido la calidad es un 
proyecto interminable, casi una utopía. 

2. La calidad en Radio ECCA 
La inquietud por la calidad en RADIO 

ECCA no es algo reciente; desde siempre, la 
preocupación por el traba10 bien hecho ha sido 
una constante y desde hace bastante tiempo 
el control de la calidad ha ido irrumpiendo, pro
gresivamente, en nuestro quehacer diario, a 
través de: 

- Reuniones entre compañeros y compa
ñeras de distintos departamentos para 
comentar la adecuación del material 
impreso a la clase radiofónica y a la 
orientación presencial. 

- Cuestionarios dirigidos al profesorado y 
al alumnado para conocer su grado de 
satisfacción con los distintos elementos 
que integran el acto didáctico (material 
impreso, clase radiofónica y acción 
tutorial). 

- Visitas a los centros de orientación y es
cuchas de clases con los alumnos y 
alumnas para constatar in situ hasta qué 
punto nuestros servicios y productos 
están adecuados a sus ritmos de apren
dizaje y a los diferentes niveles de 
madurez intelectual. 

- Escuchas de clases realizadas en el de
partamento de grabación con la partici
pación de los autores o autoras de los 
esquemas. Esta actividad desde hace 
algunos años se desarrolla siguiendo las 
pautas de los instrumentos elaborados 
para el análisis de las clases. 

- Asistencia a cursos, congresos, jorna
das ... de actualización y perfecciona
miento. 

- Etc. 

3. El control de calidad en el mate
rial didáctico impreso. 

En el departamento de producción es don
de se concibe y elabora el material impreso. 
Este proceso se convierte en una tarea ar
dua y compleja que precisa de todos los re
cursos posibles para que pueda desarrollar
se con un alto nivel de calidad. 

El material didáctico impreso, al igual que 
el resto de los elementos de nuestro Siste
ma, siempre ha estado sometido al análisis 
critico, tanto dentro del propio departamento 
como fuera del mismo, con el objetivo de que 
sus características respondan mejor a la fi
nalidad para la que ha sido producido. 

En estos momentos nos hemos propues
to una mayor sistematización de esta tarea. 
Por ello, con el objetivo fundamental de ele
var la calidad de los materiales didácticos im
presos que producimos, tratando de unificar 
criterios, compartiendo la experiencia de cada 
uno y, en definitiva, aprendiendo todos de 
todos, en el departamento de producción 
estamos desarrollando dos tareas paralelas 
a nuestro trabajo cotidiano: 
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3. 1. Elaboración de instrumentos para 
el análisis del material impreso. 

Un amplio grupo de profesores/as del de
partamento de producción, nos reunimos, con 
carácter quincenal, para reflexionar sobre los 
elementos que integran el material didáctico 
impreso del Sistema ECCA y analizarlo. A 
partir de la reflexión sobre nuestra experien
cia. el análisis de documentos y el intercam
bio de ideas, estamos tratando de elaborar 
referentes teóricos para la producción de ma
teriales: Esquema, Guías metodológicas para 
la grabación y orientación, Notas, Documen
tos, Prácticas, Cuestionarios o Evaluaciones ... 

Los objetivos que perseguimos con esta 
tarea son los siguientes: 
a) Recopilar todo el saber que cada uno de 

los compañeros y compañeras que inte
gramos este grupo de trabajo hemos ido 
acumulando a lo largo de nuestra expenen
cia en la producción de materiales y po
nerlo por escrito con la mayor precisión y 
objetividad posible. 

b) Unificar criterios en torno a la producción 
de los diferentes materiales didácticos im
presos que integran nuestros cursos o mó
dulos con la finalidad de elevar el nivel de 
calidad que ofrecemos a nuestros alum
nos y alumnas 

c) Elaborar instrumentos para el análisis de la 
calidad de los materiales didácticos impre
sos que producimos. 

d) Disponer de un dossier con toda la infor
mación relativa a la producción de mate
riales para que las personas que en el fu
turo pasen a formar parte de este departa
mento o simplemente de modo ocasional 
vayan a producir un módulo, conozcan el 
marco referencial. 

e) Facilitar la futura elaboración de un curso 
sobre producción de materiales que, jun
to a los de grabación y acción tutoría/, 
formaría el currículo de un posible "Máster" 
sobre el Sistema de enseñanza ECCA. 

Para hacer un seguimiento de la calidad 
de los materiales que producimos hemos ele
gido un método que incluye los siguiente pa
sos: 
a) Seleccionar el elemento del material im

preso para el que vamos a definir los es
tándares de calidad. 

b) Definir un conjunto de cualidades desea
bles o indicadores de calidad para el ele
mento a analizar. 

c) Elaborar un instrumento que nos permita 
aplicar los indicadores definidos a los ma-

teriales elaborados o en proceso de elabo
ración. 
En estos momentos disponemos de los ins

trumentos para analizar los Esquemas las 
Guías metodológicas para la grabación y es
tamos en el segundo de los pasos antes des
critos en lo que respecta a las Notas, para lue
go continuar con los Documentos, Prácticas, 
Evaluaciones ... 

3. 2. Análisis de material impreso. 
En esta tarea estamos involucrados todos 

los compañeros y compañeras que constitui
mos el departamento de producción. 

Concebida como una actividad de forma
ción, a través de ella pretendemos contribuir 
a la consecución de los siguientes objetivos: 
a) Reflexionar sobre la práctica profesional que 

desarrollamos día a día. 
b) Mejorar la calidad del material impreso. 
c) Unificar criterios para la elaboración del 

mismo. 
Para ello celebramos, a lo largo del curso, 

sesiones quincenales de noventa minutos de 
duración, en las que analizamos el material 
impreso que estamos produciendo. En estos 
momentos dicho análisis está centrado en el 
esquema. 

En cada sesión participan cuatro profeso
res/as del departamento de producción, entre 
los que se encuentra el autor o autora del es
quema a analizar, y un profesor/a del depar
tamento de grabación. La participación del pro
fesorado de producción es rotativa, de tal 
modo que a lo largo de cada trimestre cada 
profesor/a asiste a una o dos sesiones de tra
bajo. 

El instrumento utilizado para analizar cada 
esquema ha sido fruto de la comisión de tra
bajo encargada de la "Elaboración de instru
mentos para el análisis del material impreso• 

Las sesiones de trabajo se desarrollan del 
siguiente modo: cada componente del equipo 
de trabajo dispone de una fotocopia rellena 
del esquema a analizar, la Guía metodoló
gica para la grabación que, en ese momen
to, utilizamos -fundamentalmente- para co
nocer los objetivos y contenidos que se abor
dan en el esquema a tratar, y el instrumento 
para el análisis. Este último contiene las ca
racterísticas que debe tener un esquema, cla
sificadas en cuatro grandes bloques; vamos 
leyendo dichas características, una a una, y 
comentando hasta qué punto se han tenido 
en cuenta en el esquema en cuestión; de este 
modo vamos analizando el esquema minucio
samente y reflejando nuestras opiniones en 
el instrumento para el análisis. Pero lo real-



mente importante no es que cumplimentemos 
este documento, que sin duda lo es, sino el 
proceso de aprendizaje que estamos experi
mentando a través de las aportaciones que 
cada uno/a hace, basadas-fundamentalmen
te- en su experiencia profesional. Con ello 
estamos desarrollando un proceso de forma
ción en la acción, pues al volver a nuestra 
mesa de trabajo ya podemos tener en cuenta 
determinados aspectos a los que hasta el mo
mento no le habíamos prestado tanta impor
tancia y, que, sin embargo, contribuyen a que 
nuestros materiales didácticos cumplan me
jor el fin para el que han sido concebidos. Con 
esta metodología de trabajo estamos contras
tando continuamente los referentes teóricos 
que nosotros mismos hemos ido elaborando 
y/o asumiendo con la práctica cotidiana de 
cada uno/a, por lo que hay una actualización 
continua en ambos sentidos (de los referen
tes teóricos a la práctica y viceversa) y, por 
supuesto, actualización, también, de los com
ponentes del departamento, no sólo a nivel 
individual, que nos permite sentimos más se
guros al realizar nuestro trabajo, sino también 
como equipo de trabajo que poco a poco va
mos compartiendo los mismos criterios. 

Al mismo tiempo que analizamos los ma
teriales con el instrumento elaborado para tal 
fin, analizamos también el propio instrumento 
y comprobamos su validez en la medida en 
que nos es útil para lo que ha sido concebido. 
En este sentido, el instrumento está sujeto a 

21 
continuos cambios por los distintos miembros 
que van rotando por el grupo de traba¡o para 
el •Análisis de material impreso #, y finalmente 
será retomado en la comisión para la "Elabo
ración de instrumentos para el análisis del 
material impreso•. 

Estas tareas resultan muy enriquecedoras 
ya que a través de ellas compartimos nues
tros puntos de vista alimentados, sobre todo, 
por la reflexión sobre nuestra propia expe
riencia contrastada con las publicaciones a las 
que podamos tener acceso. 

Seguiremos trabajando para satisfacer 
mejor las necesidades de las personas adul
tas que se acercan a Radio ECCA, tratando 
de ofrecerles la respuesta más adecuada a 
sus expectativas. 

ANEXOS: 
• El Esquema: definición, justificación y 

características. 
• Instrumento para el análisis del esque

ma. 
• La Guía metodológica para la grabación: 

definición y características. 
• Instrumento para el análisis de la Guía 

metolólog1ca para la grabación. 



ANEXO 1: EL ESQUEMA 

• DEFINICIÓN: 
"El esq11e111a e.\ t>I c/ementu central e impresc111d1ble del material 1111pre.w. Es el soparte de la clase radiofónica. Cumple la fimc1ón de pizarra 
.1· llexa a c1111vertirse en libro de texto". 

•JUSTIFICACIÓN: 
1. Es el e/emenw central e 1111¡1resc111dible del material impreso. 

a) Elemento central: de entre todo el materiul impreso: esquemas. hojas de prácticas. documentos. notas, etc., es el fundamental y todos los 
demás lo tienen como referencia. 

b) lmpre\c:indible: sin él no se aprovecharía en toda su riqueza la clase radiofónica en el Sistema ECCA 

2. Es el .wpm te de la clase radiofónica. 
El esquema es el hilo conductor de la clase radiofónica. Se desarrolla y completa durante la misma 

3. Cumple la j1111ció11 de pizarra. 
Los esquemas presentan dibujos, textos, gráficos, espacios. etc. para desarrollar las explicaciones que se realizan durante las clases 

4. S(· c11111·w1w t•11 libro dt· te\t<J. 
Una vc1 el alumno o alumna ha seguido la cla\e radiofónica con el esquema. lo ha rellenado, tomado notas. etc .. le queda una información 
4ue ¡xNh1l 1ta el estudio posterior. 

• CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA: 
A El esq11emt1 como p1ew 1/e 1111 conpmto que desarrolla 1111 programa para alcanzar unos obje11vos. 

1. Se 1tlent1tlcan fácilmente los contenidos que se tratan en él. 
2. Se relaciona fácilmente con el esquema anlenor y pcrrnne predecir el que le va a seguir. 
3. Es un instrumento v:'ilido para conseguir que el alumnado alcance los objetivos previstos. 
4. Su organización es la mds apropiada para el área que se explica. 

B. El esquema como soporte de 1ma clase radiof<í111ca. 
1. Sirve para la explicación 
2. Sirve al alumnado para escuchar activamente la clase. Contiene espacios en blanco, textos incompletos, etc. 
3. Presenta 1extos incompletos. Las palabras (generalmente entre 7 y 12) han sido sustituidas por espacios en blanco que se completarán 

durante In clase. 
4. Cumple la función de pitarra. 
5 lienc elementos (lelras, números, símbolos. recuadros. ) que usados adecuadamente (tamaño. forma. color, cantidad, distribución .. 

permiten situar al alumno o alumna en él 
6. Permite resaltar las ideas fundamentales contenidas en él. 

Permllc rcahLar rcsúmene~ parciales. 7. 
8. 
9. 

Contiene gráficos y d1bu1os que facilitan la comprensión de los contenidos. 
Fac1li1a un lenguaje d1recio y sencillo. 

10. Se UjU\ta a la duración de la clase. 

C El esquema ,.,, relación c1m las leyes del a¡m•111liw1e. 
1. Está adaptado a las personas adultas. 
2. Favorece la motivación a aprender. 
3. Sirve al alumnado para cs1udiar y aprender. 
4. Se adccúa al área que se explica y al nivel. 
5. Recoge los contenidos fundamentales. 
6 Ajusta \us contenidos a los objetivos. 
7 Sus contenidos son potencialmente s1gnihcat1vos. 
8 Pcrmllc la conexión con los contenidos v1\tos anteriormente. 
9. licnc coherencia interna. 

10. Relaciona sus elementos 

D. El e.1q11ema e11 relación co11 las leyes de la pncep<:1ón. 
1 Permite que los contenidos se observen de un solo golpe de v1\ta. 
2. Los colores están correctamente empleados. 
3. Los espacios están bien distribuidos. 
4. La prescmación 1ienc una cierta estética que lo hace atractivo. 

11. Destaca lo principal de lo sccundano. 
12. Procura la acuvidad del alumnado. 
13. Empica un lenguaje claro y preciso. 
14. Sus 1extos no contienen párrafos e11ces1vamcnte largos ni com

plicados. 
15. Contiene un número reducido de térrnmos nuevos (se aconseja 

alrededor del 5% en cada página). 
16. Sus 1lustrac1ones atraen la atención de los estudiantes y de5p1er

tan la mot1vac1ón para aprender, facilitan la comprensión y me
joran la memorización del contenido. 

17. Su presentación facilita el estudio. 

5. El tamaño y tipo de le1ra facilitan la lectura y están adaptados al nivel. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO A 

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA SÍ NO NO MUCHO OBSERVACIONES 

A. El esquema como pieza de 1111 co11ju1110 que desarrolla un programa 
para alcanwr 1mns objetfros. 
l. Se identifican fácilmente los contemdos que se lratan en él. 
2. Se relaciona fácilmente con el esquema anterior y permite p:redecir 

el que le va a seguir 
3. Es un instrumento válido para conseguir que el alumnado alcance 

los Objetivos previstos. 
4. Su organización es la más apropiada para el área que se exphc~ -- ~--

B El esquema como soporte de u11a clase radiof611ira. 
l. Sirve para la explicación. 
2. Sirve al alumnado para escuchar activamente la clase. Contiene 

espacios en blanco. textos incompletos, etc. 
3. Presenta textos incompletos. Las palabras claves han sido sustituí-

das por espacios en blanco que se completarán durante la clase. 
4. Cumple la función de pitarra. 
5. Tiene elementos (letras, números. símbolos, recuadros ... ) que usa-

dos adecuadamente (tamaño, forma, color, cantidad, distribución ... ) 
permiten situar al alumno o alumna en él. 

6. Pcrmuc resaltar las ideas fundamentales contcmdas en él. 
7 Permuc realizar resúmenes parciales. 
8. Contiene grálicos y <.hbujos que facilitan la comprensión de los con-

tenidos. 
9. Facilita un lenguaje directo y sencillo. 

10. Se a1usta a la duración de la clase. 
- -- - -

C. El esquema en relación con las leyes de apre11diw1e. 
l. Está adaptado a las personas adultas 
2. Favorece la motivación a aprender 
3. Sirve al alumnado para estudiar y aprender. 
4. Se aúccúa al área que se explica y al nivel. 
5. Recoge los contenidos fundamentales. 
6. Ajusta sus contenidos a los objetivos. 
7. Sus contenidos son potencialmente signilicauvos. 
8. Permite la conexión con los contemdos vistos antcnonnente. 
9. Tiene coherencia mtcrna. 
10. Relaciona sus elementos. 
11. Destaca lo principal de lo secundario. 
12. Procura la actividad del alumnado. 
13. Empica un lenguaje claro y preciso. 
14. Sus textos no conllencn párrafos excesivamente largos ni compli-

cados. 
15. Contiene un número reducido de tém1inos nuevos (se aconseja al-

rededor del 5% en cada página) 
16. Sus 1lu~traciones atraen la atención de los estudiantes y despiertan 

la motivación para aprender, fucilitan la comprensión y mejoran la 
memor11ación del contenido. 

17. Su presentación fac1hta el estudio. 
-- -- 1~ ---
D. El esquema en relaci611 con las le)'es de la percepci611. 

l. Penmte que los contenidos se observen de un solo golpe de vista. 
2. Los colores están correctamente empicados. 
3. Los espacios están bien distnbu1dos. 
4. La presentación uene una c1ena estéuca que lo hace atracuvo. 
5. El tamaño y upo de letra facilitan la lectura y están adaptados al 

mvel. 
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ANEXO 3: LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GRABACIÓN 

• DEFINICIÓN: 
La GtJía metodol6gica para la grabación es un documento elaborado por eVla autor/a del e~;q11ema que se concibe como 
ayuda para la preparación de la clase radiof6nica .. 

• CARACTERfSTICAS: 
A. De los elememos de la Guía metodol6gica. 

1 Se identifican fácilmente los apartados que se tratan en ella: objetivos específicos, contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales) y sugerencias metodológicas. 

2. Contiene los objetivos específicos que se espera conseguir con el esquema. 
3. Recoge los contenidos (conceptuales, procedimentales y/o actitudinales) que se han volcado en el esquema. 

B. Del desarrollo de las s11gere11cias metodológicas. 
1. Utiliza un lenguaje directo y sencillo. 
2. Contiene información sobre las líneas metodológicas empleadas y sugerencias para la grabación de la clase. 
3 Indica las ide;u; fundamentales contenidas en el esquema. 
4 Contiene información que facilita el tratamiento de los contenidos nuevos o de difíci l accesibilidad. 
5 Indica la procedencia de la información uulizada para la elaboración del esquema, cuando sea necesario. 
6. Hace referencia a notas, documentos. prácticas y demás material cuando es preciso. 
7. Contempla la secuencia de la clase radiofónica. 
8. Indica los momentos en que conviene reah1ar resúmenes parciales. 

ANEXO 4: ANÁLISIS DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GRABACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA SÍ NO NO MUCHO OBSERVACIONES 

A Dl• los elementos de lll Guía metodológica. 
1 Se iden11f1can fácilmente los apartados que se tratan en ella: obJell-

vos específicos. contenidos (conceptuules, procedimentales. 
actitudinales) y sugerencias metodológicas. 

2. Contiene los objeuvos específicos que se espera conseguir con el 
esquema. 

3. Recoge los contenidos (conceptuales. procedimentales y/o 
actitudinales) que se han volcado en el esquema 

--- -- --- -
B. Del desarrollo de la.f .111gere11cias 111etodológ1cas .. 

l. Utiliza el lenguaje directo y sencillo. 
2. Conlienc información sobre las líneas metodológicas empicadas y 

sugerencias para la grabación de la clase. 
'\ lndica las líneas fundamentales contenidas en el esquema. 
4. Contiene información que facilita el tratamiento de los contenidos 

nuevos o de difícil accesibilidad. 
5 Indica la procedencia de la información uulizada para la elabora-

ción del esquema. cuando sea necesario. 
6. Hace referencia a notas.documentos, prácticas y demás material 

impreso cuando es preciso. 
7 Contempla la secuencia de la clase radiofónica. 
8. Indica los momentos en que conviene reali1.ar resúmenes parciales. 
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El Bachillerato en ECCA 
LUIS A. OJEDA VARGAS 

La primera experiencia de bachillerato en 
Radio ECCA se remonta al curso 79-80 en el 
que por primera vez se oferta 11! de B.U.P. en 
un curso piloto impartido mediante cassette. 
Esta experiencia se limitó a la isla de Gran 
Canaria y fue seguida por 49 alumnos y alum
nas. 

En el curso siguiente se impartió nueva
mente este nivel utilizándose el medio radio; 
la oferta se extendió en esta ocasión a toda la 
provincia de Las Palmas junto a la isla de 
Tenerife. El número de alumnos/as que siguie
ron este primer curso fue de 782. 

Los niveles de 22 y 311 de B.U.P. se fueron 
implantando sucesivamente en los cursos 81 • 
82 y 82-83 con cifras totales de 890 y 1.026 
alumnos/as respectivamente. La moderada 
subida alcanzada en estos dos cursos con res· 
pecto al año inicial viene justificada por la li
mitación de la matrícula al alumnado mayor 
de 18 años, en lugar de los 16 años que se 
exigió en el primer año. No obstante, la cifra 
de 1.026 alumnos/as matriculados se encuen
tra muy próxima a lo que fue la máxima de 
esta primera época (1.061 ). 

A lo largo de estos 18 años de historia de 
bachillerato en ECCA cabe distinguir tres épo
cas claramente diferenciadas: 

Primera época (del 79-80 al 88-89). 
La dependencia administrativa del Institu

to Nacional de Bachillerato a Distancia 
(l.N.B.A.D.) ubicado en Madrid provocó que 
los primeros equipos de producción y graba· 
ción fueran creados en esta ciudad. Fue éste 
el equipo responsable de la puesta en mar
cha de la oferta de bachillerato. 

A lo largo de este período los distintos cur
sos de B.U.P. se van extendiendo paulatina
mente a las distintas islas (ver tabla 1) consi
guiéndose una implantación casi total. 

Los materiales utilizados durante esta épo
ca se caracterizaron por presentarse en cua
dernillos de entrega quincenal. La información 
para el seguimiento de las clases se encon
traba en la delantera del esquema, reserván
dose la trasera para los ejercicios que el alum
nado debla realizar posteriormente a la clase 

radiofónica. Los contenidos debían ser am
pliados en textos de distintas editoriales y en 
los apuntes técnicos facilitados junto a los es
quemas. 

La creación en Canarias en el curso 86-
87 de los Institutos de Bachillerato a Distan
cia (1.B.A.D.) de Las Palmas y Sta. Cruz de 
Tenerife propició el cierre de esta etapa en el 
curso 88-89. 

A lo largo de esta primera época se alcan
zó la mínima histórica de alumnado (859) des
de que se implantaron los tres cursos de 
B.U.P., en el curso 86-87. La máxima de este 
período fue alcanzada en el 88-89 con 1.061 
alumnos/as. 

Segunda época (del 89-90 al 94-95). 
Comienza con la creación en el curso 89-

90 de los equipos de producción y grabación 
en Gran Canaria. 

Esta etapa vino claramente marcada por 
la dependencia de los dos LB.A.O .. que no 
siempre actuaron con criterios coincidentes 
en la evaluación del alumnado, y se caracte
rizó por la remodelación del anterior material 
pedagógico, adaptándolo a la programación 
de los LB.A.O. En los cursos 90-91, 91-92 y 

IMPl.,\:-.ITACIÓN DEL H.\CHll.LER,\TO 
f,.'( J.AS DISTINTA~ ISl.AS 

Islas Curso ---
Gran Cana ria 79-80 ( 1) 

Lanza rote 80-81 

Fuerteventura 80-81 

Te ne rife 80-81 
La Palma 85-86 

La Gomera 86-87 

El Hierro 82-83 y 87-88 (2) 

( 1) Primer año experimental por cassette 
(2)Experiencias sin continuidad hasta el cur- I 

so 95-96 

Tabla l . Comienzo del Bachillerato. 



92-93 se fueron presentando sucesivamente 
los tres años de B.U.P. plenamente remo
delados y por primera vez se grabaron estos 
cursos en Canarias. 

La presentación de los materiales se reali
zó en cuadernillos de entrega mensual conte
niendo información en ambas caras y por pri
mera vez se utilizaron colores, pero sólo en la 
delantera del esquema. El material se com
plementó con algunos anexos que ampliaban 
la información dada en la clase y como mate
rial de apoyo se usaron los mismos textos que 
los LB.A.O. recibían desde Madrid. 

Esta reforma de materiales junto con las 
nuevas grabaciones, propició la consecución 
de tres máximas históricas en los cursos 90-
91 (1.093), 91-92 (1.236) y 93·94 (1.331 ). La 
matricula más baja de esta segunda etapa se 
alcanzó justo el año de su inicio (89-90) con 
861 alumnos/as. 

Este período se cerró en el curso 94-95 con 
el anuncio de la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes de su intención de homologar 
nuestro bachillerato. 

Tercera época (del 95·96 ... ) 
Se inició el curso pasado con la publica

ción de la Orden 4 de diciembre de 1.995 por 
la que se autorizaba a Radio ECCA a impartir 
estudios de B.U.P. como Centro Homologa
do. 

La etapa recién estrenada se caracteriza 
por la plena autonomía del centro en la eva
luación del alumnado, garantizándose de esta 
forma el pleno cumplimiento de los temarios. 
Esta situación se había visto agravada en los 
últimos años con la aparición de extensiones 
de los LB.A.O. en distintas islas (La Palma, 
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera) que 
vinieron a aumentar las variaciones de tema
rio que ya existía entre los dos LB.A.O. pro
vinciales. Por otro lado, se consigue que el 
alumnado sea evaluado por los profesores y 
profesoras que siguen desde el centro de 
orientación su proceso de aprendizaje. 

Igualmente, hemos conseguido la incorpo
ración de la isla de El Hierro a la oferta de 
bachillerato, posibilitándose de esta forma una 
oferta plenamente regional. La anterior situa
ción administrativa no lo había permitido dada 
la negativa del l.B.A.D. de S.C. de Tenerife a 
desplazarse a esta isla para realizar las eva
luaciones. 

A lo largo del transcurso de estos dos cur
sos se ha realizado la reforma de los materia
les de 19 y 211 de B.U.P., que siguen teniendo 
periodicidad mensual pero su presentación es 
ahora en revista, identificándose los distintos 

niveles por el uso de los colores. La informa
ción sigue estando contenida en ambas caras 
pero los libros de texto del l.N.B.A.D. han sido 
sustituidos por nuestros cuadernos de notas 
que complementan el material haciéndolo ple
namente autónomo. Se dispone también de 
algunos materiales complementarios como 
puede ser el vocabulario de latín. 

Los aspectos anteriormente reseñados han 
permitido un aumento de matrícula del 44% 
en el curso pasado, a pesar de que la tardan
za en la publicación de la ley impidió basar la 
campaña de matrícula en la nueva situación 
del centro. En el presente curso se ha mante
nido esta tendencia al alza con un aumento 
del 10,3% que nos sitúa en una nue-va máxi
ma histórica de 1.448 alumnos/as. No obstan
te, hay que destacar que la matrícula del pre
sente curso ha tenido un comportamiento anó
malo produciéndose un descenso del 111 de 
B.U.P. y aumentos significativos del 211 y 311 

curso. Esta situación suponemos que puede 
venir propiciada por los siguientes aspectos: 

- una mejora de los resultados académi
cos que posibilita la progresión del alum
nado desde los cursos inferiores a los 
superiores. 

- el aumento efectuado en la red de cen
tros de orientación de 22 de B.U.P. en 
Gran Canaria que ha propiciado una 
mejor matrícula de este curso en los dis
tintos centros. 

- la situación actual de la reforma educa
tiva que está propiciando que aquellas 
personas que dejaron sin concluir sus 
estudios de B.U.P. se planteen la posi
bilidad de terminarlos bajo el temor de 
la desaparición de éstos. 

Este último aspecto es probablemente el 
de mayor repercusión en el comportamiento 
de la matrícula y, de confirmarse, seguirá in
fluyendo en la de los cursos venideros. No en 
vano existe un interés de la Consejería en que 
los Centros de Adultos continúen ofertando es
tudios de bachillerato para recoger a los alum
nos y alumnas que queden descolgados de la 
reforma educativa. 

Proyectos de futuro. 
En la actualidad ya nos encontramos tra

bajando en la remodelación del 311 de B.U.P. 
para completar en el próximo curso la refor
ma de todos los materiales de nuestro bachi
llerato. 

Sin embargo, el aumento en el número de 
asignaturas, así como la cantidad y diversi
dad de contenidos exigidos en este tercer cur
so, sin duda alguna convierte a este nivel en 
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el de más difícil realización de todo el bachi
llerato. Esta situación se ve agravada por la 
incorporación de un buen numero de alum
nos/as que llevan años apartados del sistema 
educativo y que por tanto recuerdan muy poco 
de los contenidos previos de 211 de B.U.P. im
prescindibles para un buen seguimiento de 
este curso. Además, los nuevos graduados en 
educación secundaria tienen posibilidad legal 
de acceso a este último curso de B.U.P. De 
esta forma nos vemos en la nada fácil necesi
dad de diseñar un curso que no defraude al 
alumnado que promociona desde segundo, 
que permita un fácil acceso de los alum
nos/as que lleva años sin estudiar y que reco
ja a un público que no ha pasado previamen
te por 111 y 211• 

Igualmente pretendemos con esta reforma 
acercarnos, aunque sea someramente, a la 
nueva filosofía emanada de los bachilleratos 
de la L.O.G.S.E., y más próxima a las formas 
de actuación de Radio ECCA, dando un senti
do más practico a los vetustos contenidos de 
la ley del 70. 

Por otro lado hemos comenzado a acer
carnos al estudio de los bachilleratos 

L.O.G.S.E. que deberán en un futuro no muy 
lejano sustituir a nuestra actual oferta de B.U.P. 
No obstante, la diversidad de ellos (cuatro mo
dalidades) junto con los distintos tipos de asig
naturas (comunes. propias de la modalidad y 
optativas) presentan serias dificultades para 
un centro de nuestras características que de
berán ser salvadas para conseguir una ade
cuada implantación de esta nueva oferta edu
cativa. En cualquier caso la diversidad de iti
nerarios que se abre al alumnado nos obliga a 
presentar un proyecto coherente y estrecha
mente ligado al resto de los cursos impartidos 
por Radio ECCA. 

Por último trabajamos también en la hipó
tesis de ofertar la preparación de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 
años, tal como hemos realizado anteriormen
te en Andalucía. No obstante, los primeros 
datos recogidos apuntan a que la legislación 
existente en nuestra comunidad autónoma es 
mucho más ambigua que la andaluza. Esto 
da lugar a tal variedad de contenidos y plan
teamientos de exámenes que hacen difícil 
realizar una oferta que pueda ser seguida por 
un amplio número de adultos/as. 



La promoción del voluntariado. 
Una experiencia de coordinación 

JOSÉ SUÁREZ CASTRO 

Esta hístoria tíene sus comienzos allá por 
el año 92, a raíz de la celebración, un 5 de 
dicíembre, del •Día Mundial del Voluntaríado 
Social". Un programa de radio preparado por 
un grupo de voluntarios/as de ECCA, emitido 
por nuestra emisora con el propósito de con
memorar ese día, apoyando la promoción del 
voluntariado y dando a conocer los díversos 
proyectos y tareas que realízan las organiza
ciones que partíciparon: Cruz Roja, Cáritas. 
AFAES, ADSIS, ECCA. 

Después del programa de radío hablamos 
de lo poco que recogían los medíos de difu
sión las actividades de estas organizaciones, 
y sobre todo del voluntariado, como expre
sión de la entrega gratuíta a los demás. Esto 
hízo que concluyéramos con la fírme convic
ción de favorecer esos encuentros para alen
tar el trabajo voluntario. 

De aquella intención volvíamos a hablar 
cada vez que nos encontrábamos para cele
brar los "5 de diciembre", pero no "pasába
mos a mayores". 

En enero del 95, se celebraron las "11 Jor
nadas del Voluntariado en Canarias· promo
vidas desde la Dirección General de Servi
cios Sociales. En estas Jornadas nos volvi
mos a encontrar todas tas organizaciones de 
voluntariado, y retomamos los compromisos 
que anteriormente nos habíamos fijado. 

Un año y medio de sistemáticos encuen
tros (veintisiete reuniones), en las que hemos 
participado: Cáritas. Cruz Roja, Asociación S. 
Vicente de Paut. Asociación Síndrome de 
Down, AFAES, Asociación Voluntas. ADEPSI, 
ADSIS. Federación Voluntarios 31 Edad, 
ONCE. ASCAN, Opto. Promoción del Volun
tariado Juvenil de ta Dirección General de 
Juventud, Opto. de Trabajo Socíal del Ayto. 
de Telde y Voluntariado del Arciprestazgo de 
ta Isleta. 

De estos encuentros tendríamos que dis
tinguir dos etapas. La primera se caracterizó 
por una asistencia masiva de personas que, 
aunque vinculadas a organizaciones, venían 

a título personal, creándose unos largos y 
poco efectivos debates sobre las perspecti
vas de estos encuentros. En estos primeros 
diálogos se le dio importancia a la comunica
ción entre tos participantes, generándose un 
mayor conocimiento de tas organizaciones 
asistentes. Al lograr que cada una de tas or
ganizaciones delegara en una o dos perso
nas su representación. entramos en un se
gundo momento caracterizado por la fluidez 
y la mayor profundización en el debate, lo
grando responder a los diversos retos que se 
iban planteando. 

Uno de ellos, "la potenciación y consoli
dación del trabajo voluntario, requiere desa
rrollar esfuerzos tendentes a incentivar la co
municación, el intercambio de experiencias y 
en general, la coordinación entre las organi
zaciones que basan su trabajo en el 
voluntariado para permitir, partiendo de los 
princípios de independencía asociativa y de 
búsqueda de consenso, aunar esfuerzos para 
promover y potenciar el desarrollo del 
voluntariado en Canarias•. fue el que requirió 
mayores y denodados esfuerzos a la hora de 
su desarrollo y proyeccíón. 

Con este horizonte nos propusimos la crea
ción de una Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado en Canarias. 

Seis meses nos llevó la redacción de los 
Estatutos (Anexo 1) que se han ofrecido como 
borrador al resto de organizaciones para su 
debate interno. (Ver cronograma de fechas, 
Anexo 2). 

Entre otros aspectos de los Estatutos. ten
dríamos que reseñar el ámbito territorial que 
circunscribimos solamente a la provincia de 
Las Palmas. puesto que sabemos que en la 
de Santa Cruz de Tenerife también se está 
consolidando la misma idea, aunque con 
matices y "paternidades· diferentes. 

Por su importancia, queremos referimos 
a los fines de la Plataforma, elementos que 
representan la máxima expresíón del consen
so al que hemos llegado las organizaciones 



---------------------1ntor111es 
impulsoras de este proyecto. 

Las finalidades son las siguientes: 

1. Promover y concienciar la acción volun
taria en la sociedad, así como sensibilizar 
a ésta de su aportación. 

2. Intercambiar experiencias de trabajo y fa
cilitar la colaboración y elaboración de pro
gramas conjuntos. 

3. Estudiar la realidad jurídica existente y pro
mover en consecuencia las actuaciones 
que permitan potenciar el voluntariado en 
la provincia de Las Palmas. 

4. Participar de modo permanente en la ela
boración de propuestas sobre poi íticas y 
programas de voluntariado que desarrolle 
la Administración en sus diferentes nive
les. 

5. Servir de marco para la defensa de los in
tereses y de la independencia de las enti
dades en su labor de promoción del 
voluntariado. 

6. Servir de portavoz de sus planteamientos 
ante los foros autonómicos y estatales. Im
pulsar y consolidar las Plataformas Insu
lares y Asociaciones de Voluntariado a to
dos los niveles para que se dé respuesta 
a las necesidades sociales que se plan
teen. 

7. Así como cualquier otra finalidad de fo
mento, desarrollo y fortalecimiento del 
voluntariado. Para conseguir estos objeti-
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vos la Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado en la provincia de Las Pal
mas promoverá y realízará todas aquellas 
actividades tendentes al mejor desarrollo 
de los mismos. 

Como se podrá observar, estos fines com
portan un proyecto de una gran magnitud al 
que estamos dispuestos a responder, pues 
sabemos que las organizaciones de 
voluntariado estamos siendo llamadas a ser 
uno de los agentes plurales constructores de 
solidaridad, y construir solidaridad en este 
contexto de creciente dualización social no 
es tarea fácil. 

Estas dificultades debemos transformar
las en oportunidades. Somos conscientes de 
ser instrumento idóneo para promover la ayu
da, la dinamización social, el desarrollo co
munitario y mejorar la calidad de vida. Au
nando esfuerzos para coordinar y generar 
acciones comunes, siendo también una me
diación social privilegiada para que sean aten
didas las necesidades de las personas y gru
pos menos favorecidos. 

La solidaridad que nos impulsa nos lleva 
a comprometemos activamente para reivin
dicar, denunciar y describir las causas de los 
problemas sociales y culturales, e intervenir 
en una solución equitativa y eficaz a través 
de esta Plataforma de organizaciones de 
voluntariado. 

ANEXO 1: BORRADOR DE ESTATUTOS 
(25 de febrero de 1997) 

PREÁMBULO 

La Plataforma para la Promoción del Vo
luntario en la provincia de Las Palmas (Gran 
Canaria, Fuenevcntura. Lanzarote), llene por 
finalidad promover y potenciar el Voluntariado 
en la sociedad canana, conc1enciando sobre 
su 1mponancia. intercambiando experiencias 
y facilitando mecanismos de colaboración 
entre sus miembros. eMud1ando la realidad 
JUrfd1ca eiostcnte, panicipando de modo per
manente en la elaboración de propueMas SO· 

bre políucas de voluntanado y buscando me
canismos de an1culac16n con la Administra· 
c16n, s1rv1endo como portavoz de sus miem
bros ante foros nacionales e 1nternacionales y 
defendiendo los intereses y la independencia 
del Voluntariado organ11ado. 

Para lograr estos objetivos, propondrá y/ 
o llevará a cabo campañas de sensibilización 

sobre el Voluntariado. trabajos de difusión e 
información de las ac11vidades propias y de 
\US miembros. seminarios y cursos de forma
ción en matena de trabajo voluntario. inves11-
gac1ones y estudios sobre la realidad del 
voluntanado en la provincia de Las Palmas. 
publicaciones periódicas de las experiencias 
del trabajo voluntario, programas de colaba· 
ración entre sus miembros y. en general, to· 
das las acciones que tiendan a la promoción y 
potenciación del trabajo voluntario en la pro· 
vmcia de Las Palmas. 

La Plataforma para la promoción del 
'A>luntariado en la provincia de Las Palmas se 
regirá en sus actuaciones por los principios 
recogidos en la ConstiLución Española, artí
culo 14, en cuanto a la no discriminación por 
ra1ón de nacimiento. ran. sexo, religión, opi· 
nión o cualquier otra condición o circunstan
cia personal o social. 

Artículo l. Natura/na 
La Plataforma para la Promoc16n del 

Voluntariado en la provincia de Las Palmas es 
una enlldad privada sin ánimo de lucro, que 
eltcluye de ~us fines los propios de las orgam
,.aciones \ind1cales, con personalidad JUñd1-
ca propia, mdepend1cntc de la de sus asocia
dos y con plena capacidad para el cumplimien
to de sus fines, que se nge por los presentes 
Estatutos, al amparo de la Constitución. leyes 
y reglamentos aplicables. 

Artículo 2. De11omi11ació11, ámbito y d11ra
ci6r1 

Su denom1ac1ón será "Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado en la provincia 
de Las Palmas". 

So ámb110 territorial es la provincia de Las 
Palmas. 

Su duración será indefinida. a excepción 
de lo desarrollado en el anículo nº 24. 
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Artículo 3. Domicilio 
El domicilio social de la Plataforma para 

la PromO<'ión del Voluntariado en la provincia 
de Las Palmas se establece en 

Artículo 4. FÍ11es 
Son sus fines: 
- Promover y concienciar la acción volun

taria en la sociedad. así como sensibilizar a 
ésta de su aportación. 

- lntercambrnr experienc1ru. de trabajo y 
facilitar la colaboración y elaboración de pro
gramas conjuntos. 

- Estudiar la realidad Jurídica existente y 
promover en consecuencia las acluaciones que 
permnan potenciar el Voluntariado en la pro
vincia de Las Palmas 

- Participar de modo permanente en la ela
boración de propuestas sobre políticas y pro
grama..' de Voluntariado que desarrolle la Ad
minislrnc1ón en sus diferentes niveles. 

- Servir de marco para la defensa de los 
mlereses y de la independencia de las enuda
des en su labor de promoción del Voluntariado. 

- Servir de portaVOl de sus planleamien
tos ante los foros autonómicos y estatablcs. 

- Impulsar y cunsohdar las Plataformas 
insulares y asociaciones de voluntariado a lO· 
dos los niveles parn que se dé respucsla a las 
necesidades sociales que se planteen. 

Así como cualquier otra finalidad de fo. 
menlo. desarrollo y fortalecimiento del 
Voluntariado. Para conseguir es1os objetivos 
la Plataforma para la Promoción del 
Volunlanado en la provincia de Las Palmas 
promoverá y rcaluará todas ¡¡quellas ac11v1-
dadcs tendentes al me1or desarrollo de los 
mismos. 

Artículo S. Composici611 
Lit Plataforma para la Promoción del 

Volunwnado en la prov1nc1a de Las Palmas 
está consinuida por las personas físicas y ju
rídicas que sean i1dm11tdas por la Asamblea 
General de Miembros. 

Para :idqumr la condición de miembro 
numernrin o activo. con derecho a voz y voto 
y .i ser elegible para cargos directtvos se re
quiere ser persona JUridica sm ánimo de lu
cro. 

MIEMBROS DE LA PLATAFORMA 

Articulo 6. Claus dt miembros 
M11'111bros Numerarios. 
Podrán ser Miembros Numerarios: 
Las entidades de trabajo voluntario con 

personalidad Jurídica propia que siendo de 
ámbllo provincial. y que puedan acreditar. se
gún se regula en el Reglamento de Régimen 
lntemo, la exislcncia pcrmancllle en ellas de 
servicios realizados por voluntarios. 

En caso de presencia de Asociación y/o la 
de sus miembros en tu Plataforma, la coexis
tencia deberá garanuzar la no duplicidad del 
trabajo voluntario 

Podrán ser Miembros Colctb"radoru. 
Aquellas personas físicru. o jUrídicru. que 

participen t:n la rcah.rnc1ón de algunos objCll· 

vos. pero no quieran o no puedan, pertenecer 
como miembros numerarios, lendrán derecho 
a vo1. pero no a vo10, no pudiendo ostenlar 
cargos de represcnlación. 

Podrán ser Mitmbros dt Ho1UJr: 
Aquellas personas físicas o jurídicas que 

por su labor en la promoción del Voluntariado 
o en atención a servicios prestados a la Plala
forma sean reconocidos como tales por la 
Asamblea General. no pudiendo ostentar car
gos de rcprescnt:rnc1ón. 

Articulo 7. Dertcltos de los Miembros 
Son derechos de los Miembros Numera

rios: 
- Part1c1par en la.~ Aclividadcs que orga

nice la Plataforma. 
- Participar en los Órganos de Gobierno 

con vo1 y voto. de acuerdo con las especifica
ciones de los Estatulos y el Reglamento de 
Régimen Interno. 

Expresar sus opiniones, sugerencias y 
críucas ante los Órganos de Gobierno de la 
Plataforma. 

- Beneficiarse de los Servicios que pudie
ra prestar la Plataforma. 

Oblener el apoyo y el respaldo de la Pla
laforma siempre que así lo acuerde la Asam
blea General de la misma. 

- Ser elector y elegible para los cargos de 
representación. 

Son derechos de los Miembros Colabora
dores y de Honor: 

Participar en la Asamblea General y en 
otras actividades de la Platafornla, con vo1 y 
sin ,·oto. 

Artículo 8. Deberes de los Miembros. 
Son deberes de los Miembros Numerarios: 

Participar en las Actividades y en los 
Órganos de Gobierno de la Plalaforma 

Ahonar lru. cuotas que esupule la Asam
blea General. 

- Cumplir lo dispuesto en los presentes 
Estalulos, el Reglamenlo de Réguncn lnlemo 
y los acuerdos adoptados por los Órganos de 
Gobierno de la Plataforma. 

- Comunicar a los Órganos de Gobierno 
de la Pl:uaforma cualquier cambio estatutario, 
de composición de órganos d1rcc11vos, de 1m
plantac1ón. así como los proyectos de trabajo 
anuales de sus respectivas entidades de Lraba
jo volunlario. 

Son deberes de los Miembros Colabora
dores y de Honor: 

Cumplir los acuerdos a los que hubiera lle
gado con la Plataforma. 

Artículo 9. Pérdida de la condici6n de Mum
bro 

La condición de Miembro Numerario se 
perderá: 

- Por disolución de la Enudad Miembro. 
- Por decisión de la Enudad Miembro 

(baJa volunlaria). 
- Por impago de las Cuotas que esupule 

la Asamble General 
- Por incumphm1ento grave de los fata

tulos o Reglamcnlos Internos. 
- Por cualquier incumplimienlo grave de 

los deberes de los Miembros. 

Artículo 10. E11umtraci611 de Órganos Di
rectivos 

Los órganos d1recl1vos de la Plataforma 
para la Promoción del Voluntariado en la pro
vincia de Las Palmas son: 

- La Asamblea General. 
- La Comisión Permanenle. 

Artículo 11. Competencias de la Asamblea 
Ge11eral 

- Definir la política general de la Plata
forma. 

- Marcar los objelivos a cumplir en el pe
ríodo entre Asambleas, efectuando mandatos 
a los demás Órganos de la Pla1aforma para el 
cumplimiento de los objetivos marcados y ela
borar el programa anual. 

- Aprobar, s1 procede, la Memoria Anual, 
Estado de Cuentas, Balance de SilUación y 
proyectos de Presupuestos presentados por la 
Comisión Permancnle. 

- Aprobar, s1 procede, la gestión de la 
Comisión Permanente. 

Fijar las cuolas de los miembros. 
Aprobar, s1 procede, la admisión y ex

pulsión de todas las clases de Miembros 
- Elegir y cesar a los Miembros de la Co· 

misión Permanente. 
Fijar los objellvos cnlre las Asambleas 

de las Comisiones de Trabajo con carácler 
permanente. debatir, aprobar y evaluar la ges
tión de estos órganos. 

- Aprobar o modificar los reglamenlos que 
se d1~pongan. 

- Modificar los Estatutos. 
- Acordar la disolución de la Plataforma 

y designar la Comisión Liquidadora. 
- Aprobar la conslituc1ón o inclusión en 

otras cnudades de ámb110 autonómico y esta
tal. 

- Solicilar la declaración de enhdad de 
utilidad pública 

- Fijar la polfuca general de conlratación 
de personal. 

- Deliberar, s1 procede, sobre cuantas cucs
lioncs someta a su consideración el Presiden
te, la Comisión Permanente o un tercio de los 
Miembros. 

- Rauficar, s1 procede, la designación del 
Gerente realizada por la Comisión Permancn
le. cuyo régimen de funcionamiento y com
petencias se regularán reglamentariamente. 

- Cualquier otro asunto que por su impor
tancia sea preciso someter a la Asamblea. 

Artículo 12. Composici611 de la Asamblea 
Gt11tral 

La Asamblea General estará compuesta 
por lodos los miembros de la Plataforma. los 
miembros de honor y colaboradores partici
parán con voz pero sin voto. 

Cada miembro Numerario tendrá derecho 
a un voto. 

Artículo 13. Clases de Asamblea y Co11voca
toria 

- La Asamblea General puede reunirse con 
caráclcr ordinario y exlraordmariu. 

La Asamblea General Ordinaria se re-



unirá. previa convocatoria del Presidente. una 
vez al año. quedando constituida en pnmera 
convocatona con la asistencia de al menos 21 
3 de los Miembros numerarios En segunda 
convocatona será preciso la asistencia al me
nos de 1/3 de los Miembros Numeranos. 

- La Asamblea General Extraordinaria se 
reunirá por convocatona del Presidente. a pro
puesta de la Comisión Permanente cuando lo 
solicite un tercio de Jos Miembros Numera
rios señalando los asuntos a tratar en ambos 
casos. quedando constituida en primera con
vocatona con la asistencia de al menos ']}3 de 
los Miembros Numerarios y con la mitad mas 
uno de los mismos en segunda convocatoria, 
que se llevará a efecto una hora después en 
caso de no conseguirse quorum en la pnmera 
convocatoria 

- Las convocatorias se realizarán por car
ta d1rig1da nominalmente a cada uno de los 
miembros. 

- Los asuntos a tratar se especificarán en 
el orden del día que se acompañará a la con
vocatoria. 

- Las reuniones deberán convocarse al 
menos con tremta días de antelación. s1 son 
Convocatorias Ordinanas y 15 días s1 son E:1:
traordinanas 

- La segunda convocatona deber(i celebrar
se una hora después de la primera 

- Cuando los asuntos a tratar contengan el 
examen y aprobación de cuentas o la fl1ac16n 
de Presupuestos. los informes relativos a los 
mismos deberán estar a disposición de los 
miembros con al menos treinta días de antela
ción a la reunión en la sede de la Plataforma 

Artículo 14. Co111pete11cias de fa Co111isi611 
Per111a11ente 

- La Com1s1ón Permanente es el órgano 
encargado de ejecutar los acuerdos de laAsam
hlca Genernl. promueve la coordinación y asu
me la dirección y representación de la Plata
torma. cuando la Asamblea General no está 
reunida, ;1 pmpu~ta de sus organi1ac1ones. 

Sus mtegrantcs serán personas físicas, 
miembros de pleno derecho de la Asamblea 
General. nombrados y cesados por dicha 
Asamblea El tiempo de mandato será de dos 
;1ños. pudiendo ser reelcg1do(s) alguno(s) de 
sus miembros haMa completar un plato máxi
mo de dos mandatos consecutivos. 

La cleccuin de la Com1s1ón Permanente 
se regulará en Reglamento de Régimen lnter-
no. 

Se reunirá mensualmente. siendo necesa
ria la prcsen"a de al menos la mitad más uno 
de sus miembros. 

- La Coml\1611 Permanente delegará la 
rcprcscntac:1tín en quien considere oportuno. 

- Corresponden a la Comisión Permanen
te las siguientes funrnmes 

• Velar } eiecuiar los acuerdos tomados 
por la Asamblea 

• Elevar a la aprobuc1ón de la Asamblea 
el Informe de Geswín. la Memona y el Pro
grama anual. así como el Estado dc Cuentas. 
B;llances de S1tuac1ón y el Presupuesto. 

· Presentar los informes sobre las Enuda· 

Informes 

des para que la Asamblea General pueda ad
mitirles o separarles. 

* Coordinar los traba1os de las Comisio
nes de Trabajo permanente de acuerdo con las 
resoluciones de la Asamblea. 

• Establecer grupos de trabajo para cues
tiones concretas y coordmalos. 

* Designar al Gerente de la Plataforma y 
contratar al personal según la política marca
da por la Asamblea General. 

• Emiur los informes y dictámenes que le 
sean solicitados o acuerde por propia m1ciati-

• Informar sobre la in terpretación. en cada 
caso. del Reglamento de Régimen Interno. que 
deberá ser ratificado por la Asamblea Gene
ral. 

• Recibir y supervisar los informes tnmes
trales de la secretaña. 

" Velar porque todos los miembros de la 
Plataforma cumplan los E:statutos y Reglamen
tos Internos. 

• Dictar resoluciones entre Asamblea y 
Asamblea que se consideren necesanas para 
el buen funcionamiento y adm101Mrac1ón de 
la Plataforma y no se contradigan con los Es
tatutos m los Reglamentos Internos 

Artículo 15. Composici611 de fa Co111isi611 
Perma11e11te 

La Com1Món Permanente estará compues
ta por Presidente. Vicepresidente. Secretario. 
Tesorero y vocales Los vocales se 
responsab1hlarán de las Comisiones de Trn
bajo Permanente. y su número será como mí
nimo de 3 y como máximo de 7 

Artículo 16. Funciones del Preside11te 
Son funciones del Presidente: 
- Presidir la Asamblea General y las re

uniones de la Com1S1ón Permanente. 
- Representar a la Plataforma ante todo 

tipo de organismos públicos y sociales dentro 
y fuera del Ámbito provincial. 

- La presidencia podrá delegar cuando lo 
considere convemente su representab1hdad 

- Ejecutar los acuerdos adoptados por la 
Com1s1ón Permanente. 

- Convocar y levantar las reuniones que 
celebren tanto la Asamblea General como la 
Comisión Permanente. 

- Dar el visto bueno a las Actas y certifi
caciones levantadas por el Secretario. 

- Ordenas los pagos 
- Impulsar. dmgir y coordmar los traba-

¡os de la Com1s1ón Pcrmanente. 
- Otorgar en nombre de la Plataforma toda 

clas.: de escnturas. documentos púhhcos y 
pnvados. comprar. grav;ir e hipote,ar bienes 
e mmuebles y cederlos o tomarlos en arrenda
nucnto; practicar segregaciones .• 1grupac1oncs. 
descripciones de lineas y de restos y declara
cmnes de obra nueva. cons111uir servidumbres. 
permutar. transferir o comprometer. abnr o 
cerrar cuentas y de créditos. 

Disponer de sus saldos y rcahn1r opera
ciones en el Banco de España o en cualquier 
otro eMahlcc1m1ento de crédito o mercanul. 
consllluir y cancelar hipoteca.~ y prenda.~ so
bre toda cl,1se de bienes y valores. orgamlar y 
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disponer el func1onam1ento diano de la Plata
forma en la totalidad de sus ac11v1dades, tam
bién podrá emitir y despedir personal. cons11-
1uir y retirar depósitos y fianzas. reahlllf co
bros, pagos. libramientos. endosos. negocia
ciones y aceptaciones de toda clase de opera
ciones de giro y crédito; cobrar giros postales 
y cuantas cantidades se adeuden a la Platafor
ma por cualquier concepto que sea, incluso de 
la Hacienda Pública; aceptar donaciones. le
gados y herencias. recibir y realizar subven
ciones y cualquier otro ;1c10 equivalente. Po
dría otorgar y revocar poderes de todas clases. 
tanto 1ud1c1ales como e'tra1udic1ales. conr1 
nendo las facultades que estime conveniente. 
Esta reser1a de atnbucmnes no es hm11a11va 
sino explicativa de la función ejecutiva. y ha
brán de reahlatSe dando cuenta a la Asam
blea General y la Coml\1ón Permanente. En 
las actuacwnes con carácter económico que 
correspondan actuará con otros miembros de 
la Comisión Permanente según establezca el 
Reglamento de Régimen Interno. 

- Adoptar las medidas de carácter urgente 
que considere necesanas para el buen gobier
no y administración de la Platafo1 ma dando 
cuenta a la Comisi6n Pcrmanentc } obtenien· 
do su rat1ficac1ón por la misma a posterion 

- Aquellas otras que le atribuya el Regla· 
mento de R~gimen Interno. 

Artículo 17. Fu11cio11es del Vicepresidente 
Son tunc1ones del V1cepres1dente. 
- Sust11u1r al Pre\ldcnte en caso de dele

gación, ausencia. cnlermcdad. abMcnc1ón o 
vacante. 

- Coordmar los equipos de trabajo de la 
Comisión Permanente. 

- Asumir las funciones 4ue cxprc,Jmentc 
le delegue el Presidente. 

En caso de cese o \,!cante del Presidente. 
el V1ceprcs1dente asumira sus tun.:ioncs) con 
vucará Asamblea General en el plato máximo 
de tres meses. 

Articulo 18. F1111cio11e.f dt!l Secretario 
Corrcsr<mdcn al Secrctano la' \lgu1entcs 

funciones : 
- Intervenir como tal e11 todos los actos de 

la Plataforma. Asamblea General y C'omís16n 
Permanente. formulando las comocatonas e 
mstándolas. 

- Redac1.1r con el 'isto hucno del Presi
dente la documentaciún social. asi como las 
actas de las reuniones de la Asamblea Gene
ral y de la Comisión Permanente y suscribir· 
las. 

- Llevar y custodiar lm. archivos. en el h· 
hro Registro de Entidades Miembro' y el h· 
bro de Actas 

- Supcf\ isar la Secretaria Administrall\a 
- Expedir con el visto bueno del Presidente 

las ccrtihcacwnes que se sohc1tc11 por los in· 
tcresados 

Artículo 19. F1111cio11e.f del Tesorero 
- CuModiar los lonclos de la Platalnnna y 

cuidar del orden y buena marcha de la cap 
social 

- Pag.1r los libram1cntos que .1utonce el 
Presidente. 
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- lnlormar periódicamente a la Comisión 
Pennancn1c de la s11uación económica de la 
Plataforma. 

- Elahorar el Proyecto de Presupuestos. 
Supervisar la contabilidad; el inventa

rio. lm mtormes de estado de cuenlas, y todo 
aquello que sea necesario para cumplir con 
sus anteriores funciones. 

- Recaudar los fondos de la Asociación 
1ndu1das l<1s canudades concedidas por las 
ms111uc1ones del Es1<1do. de la.o. Comunidades 
Aul<ínoma\ o de las Administraciones locales 
o cualquier olril que se concediera. 

Artículo 20. Fu11cio11es de los Vocaüs 
Son elegidos por la Asamblea Ejercerán 

la función para la que han sido elegidos y aque
llas 01rns encomendadas por la Com1Stón Per
manente o por la propia Asamblea. 

Articulo 21. Comisiones de Trabajo Perma-
1umtes 

L:1s Com1s1ones de Trabajo son órganos 
consuluvos de la Plataforma. Su formación 
scnl dec1d1da por la Asamblea General y po
drün el.ilxirar los documentos y propuestas de 
actu;1c16n rnncrews que servirán de base a las 
decl\111ne' de la misma. Cada Com1s1ón de 
1rabaJO d1s110ne de autonomía para establecer 
sus pnondadcs y métodos de trabajo. 

l.as Com1s10nes de Trabajo serán presHJ1-

da.\ por un Vocal elegido en Asamblea. 
El funcionamiento de las com1s1ones de 

Traba.Jo Permanente, se establecerá reglamen
tariamente. 

Artículo 22. Régime11 eco11ómico 
El patrimonio fundacional de la Platafor

ma para la Promoción del Voluntariado en la 
provincia de Las Palmas es de ........ pias. 

Los recursos económicos de la Platafor
ma están cons111u1dos por: 

- Las cuotas que sattsfacen los miembros. 
- Las subvenciones. donaciones. donati-

vos, legados y herencia.o. que se hagan en fa
vor de la misma. 

- Los bienes propios. muebles e inmue
bles. 

El rendim1en10 de su pa1nmon10. 
- Cualquier otra aportación que se obten

ga para ser destinada al cumphmiento de sus 
fines. 

El presupuesto se ajustará a la financia
ción de las acliv1dades. según los acuerdos 
tomados en Asamblea General. 

Artículo 23. Modificación de Estatutos 
Los presentes Estatutos sólo podrán ser 

modificados en virtud de acuerdo de la Asam
blea General Extraordtnana que deberá ser 
adoptado por dos tercios de los delegados de 
las Entidades Miembros de Pleno Derecho 
presentes. 

La propuesta de modificación será reali 
zada por la Com1s1ón Permanente o por un 
tercio de las entidades Miembros de Pleno 
Derecho de la Plataforma. 

Artículo 24. Disolució11 y liquidació11 
La Plataforma se disolverá por las siguien

tes causas: 
- Voluntad de sus miembros. 
- Por las causas generales de disolución 

de cualqwer asociación recogida en el artícu
lo 39 del Código Civil. 

- Por sentencia Judicial. 
Cuando la dec1s1ón corresponde a la Asam

blea General. convocada a tal fin, el acuerdo 
deberá ser adoptado por los dos tercios de los 
delegados de las Enttdades Miembros. 

Artículo 25. Uquidació11 del Patrimo11io 
l. Aprobada lu disolución de la Platafor

ma o decidida en su caso por la autoridad ju
dicial se procederá a elegir por la Asamblea 
una Comisión liquidadora del patrimonio. 

2. La Asamblea General conservará duran
te el periodo de liqu1dac1ón la plenitud de po
deres y facultades que tenía con anterioridad 
al acuerdo de tltsolución. 

3. Concluida la liqu1dac1ón. los bienes re
sultantes se desunarán donde disponga la 
Asamblea General. 

ANEXO 2: PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS 

A LOS ESTATUTOS 

CALENDARIO 

• Del 26 de lebrero al 29 de abnl: Trabajo del borrador de Estatutos en las organ1.wcioncs. (Real izac ión de enmiendas). 

• El 29 de abril: Ftnahza el plazo de entrega de enmiendas. 

Lt~ enmiendas 'e harán llegar a Crul Roja Provincial (c/ León y Ca.o.tillo. 231 • 35005 La.~ Palmas de Gran Canaria, dirigidas a la atención de 
Angeles Cacereño o José Carlos) 

• Del 29 de abnl al 6 de mayo: Estudio de l;L\ enmiendas por la Comisión. 

• El 2J de mayo: Asamblea de pre,en1<11:16n y discusión de enmienda.~ al h<>rrador de Estatutos. 



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ /nfor111es ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 33 

Centros de orientación 
V.V.A.A. 

En la constante inquietud por adaptarnos a un alumnado heterogéneo, se perfilan para el futuro 
inmediato dos tipos de centros de orientación que se llamarán "específicos" y "tu toría/es". 

El objetivo último es obviamente el mismo en ambos casos. Pero su concreta ubicación en una 
aglomeración urbana o en puntos geográficos más lejanos, así como la imposibilidad práctica de 
disponer de abundantes medios humanos y materiales en todas partes, nos llevan a concentrar 
más fuerzas allí donde pueden ser más aprovechadas (centros específicos), sin descuidar por ello 
una orientación suficiente allí donde el profesorado invierta menos tiempo y dedicación semanal 
(centros tutoría/es). 

El proceso de reflexión mantenido durante el curso 96-97 en este tema, especialmente por el 
conjunto del profesorado que atiende primordialmente las orientaciones, ha servido para ir asimi
lando el próximo modelo de funcionamiento. En este Seminario Regional se presentaron algunas 
reflexiones sobre los centros específicos y tutoría/es, a modo de collages construidos por dos gru
pos de profesores/as implicados en esta dinámica. De ellos, y a modo de muestra, recogemos algu
nas sugerencias parciales. 

A) Centros específicos. 
M• José Díaz Rodríguez, Emma Estévez 
Ferrera, Francisca Eugenio Hernández, 
José Lozano Valido, Juan M. Quintana 

Patón, Dolores Santana Caraballo 

Ante una nueva realidad educativa y una 
nueva estructura del centro ECCA, creemos 
que la orientación en un centro específico 
debe tener en cuenta los siguientes factores: 

- Autonomía y flexibilidad. 
- Acción tutorial. 
- Programación de actividades trimestra-

les. 
- Horarios definidos de la orientación. 
- No simultaneidad de profesores. 
Teniendo en cuenta estas pautas se púe

de rentabilizar el tiempo y llevar a cabo una 
orientación con eficacia y calidad. 

La orientación que proponemos debe es-
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tar encaminada a lograr y reforzar los objeti
vos mínimos exigibles, enriqueciéndola con 
actividades complementarias que atiendan a 
las propias características de la zona, a los 
diferentes perfiles del alumnado y a la deman
da especifica que podamos encontrar. Asl lo
graremos los objetivos establecidos en el pro
yecto curricular de Centro. 

ACílVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA 
CULTURA POPULAR 

TALLER DE LENGUA 
A) Objetivos: 

Mejorar la comprensión lectora. 
- Estimular al alumno a leer. 
- Desarrollar la creatividad. 

8 ) Período: 
Todo el curso. Una vez al mes. 

C) Proceso y características: 
1. Se realizaban lecturas cortas de poe

mas y se comentaban oralmente. 
2. Eiercic1os donde el alumno inventaba 

las terminaciones de poesías conocidas, en
tre ellas: isas, malagueñas, boleros. 

3. Por grupos hacían poesías de recetas 
de cocina. 

4. Lecturas de textos cortos, cuentos, fá
bulas. Se resumían oralmente y después por 
escrito. 

s. Invención de historias a partir de tres 
palabras sin relación aparente. 

6. Lecturas de obras de teatro. 
7. Escenificaciones breves de teatro 
8. Visitas al teatro. 
9. Visitas a la biblioteca ... 
Éstas, entre otras actividades, eran las que 

se proponían al alumnado, para conseguir los 
objetivos propuestos 

REVISTA TRIMESTRAL 
Entre los alumnos de Cultura Popular, rea

lizábamos una revista trimestral donde cada 
alumno desempeñaba un papel. 

Primero observamos todas las revistas a 
su alcance y valoramos y estructuramos una 
guía de cómo va a ser nuestra revista. 

Una vez la tenemos estructurada, cada 
alumno asume la parte que le toca realizar y 
se encarga de investigar y redactar la mis
ma. 

La revista tenía el siguiente sumario: 
1. Pasatiempos. 6. Cocina. 
2. Editorial. 7. Estética. 
3. Noticias del bamo. 8. Nuevos inventos. 
4. Moda. 9 .Opiniones. 
5 Poesía. 

El orden quizás no era ése, pero los con
tenidos que se trataban están enumerados. 

Hay que decir que cada alumno asumía 
su papel correctamente y el profesor/a orien
tador/a en este caso sólo aportaba la correc
ción ortográfica del mismo. 

.... 
M• Concepción Díaz López, Francisco 

García Correa, M1 José Gutiérrez 
Rodríguez, Maria León Cabrera, Reinalda 

Pérez Rivero, Rosa M1 Rivero 
Domínguez, M1 Isabel Sosa Guerra 

Nos hemos reunido un grupo de compa
ñeras y un compañero de las distintas zonas 
de la isla de Gran Canaria, para reflexionar 
sobre los cambios que se están produciendo 
en la Educación de las Personas Adultas. 

Se han adaptado a la nueva Ley materia
les y contenidos, pero el tema de los centros 
de orientación ha quedado, por ahora, sin re
formar. 

Según las directrices que nos han sido 
dadas, la red de centros para el nuevo curso 
quedará dividida en dos grandes bloques: 

- Centros específicos. 
- Centros tutoriales. 
Nos ha tocado hablar sobre los centros 

tutoriales, que abarcarán el 90% de la red. 
Al exponer esta comunicación, intentamos 

transmitir nuestra experiencia, sin que ello 
implique obligatonedad alguna; por el contra
rio, sólo pretendemos facilitar la organización 
del centro 

Dado que los centros tutonales serán aten
didos por un solo profesor/a en un tiempo que 
oscilará entre 30 y 90 minU1os, según el nú
mero de alumnos/as (25 como máximo), el 
profesor/a será un especialista en la Educa
ción de las Personas Adultas, conocedor de 
los intereses y motivaciones de las mismas y 
un correcto organizador de sus tareas, donde 
desempeñe el rol o roles del tutor/a-orienta
dor/a, para dar éxito a la enseñanza a distan
cia. 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
En este apartado, la tutoría en estos cen

tros se desarrollaría con una organización efi
caz y positiva que a continuación pasamos a 
detallar. 

Sabemos que nuestro método ECCA po
see en la rama de Básica (término en perma
nente reforma) una complejidad de cursos 
tanto en la oferta formal como en la no for-
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mal, cursos que van desde la Primaria, co
rrespondiente a la Alfabetización y a la Cultu
ra Popular, así como a los tres años del G.E.S. 

Ante tal afluencia se hace necesaria una 
organización del centro en donde se tenga 
que: 
1. Abrir y cerrar el centro tutorial con el co

rrespondiente encargo de dejar todo el cen
tro como estaba. 

2. El profesor/a llevará el material, en fun
ción del alumnado, separado por niveles. 

3. Control en un listado de todos los pagos 
que realizan los alumnos/as (material) ano
tando en él lo que lleva con notas breves. 

4. Recogida del material por parte del alum
no/a de la mano del profesor/a. De esta 
forma, el profesor/a sabe en cada momen
to el material que poseía anteriormente y 
cuál será el próximo, informando al alum
no/a. 

s. Entrega en mano al alumno/a (o represen
tante) del material corregido, haciendo las 
oportunas observaciones sobre su desa
rrollo en el curso. 

6. Se atenderá a las personas que acudan al 
centro para pedir información y se forma
lizará la matrícula de los cursos de Aula 
Abierta de entrega única o periódica (idio
mas, Contabilidad, Escuela de padres y 
madres ... ). 
Además se atenderán las solicitudes ad
ministrativas que nos pidan (títulos, diplo
mas ... ). 

TAREAS DEL TUTOR 
Gran parte del éxito de nuestra enseñan

za a distancia radica en el apoyo semanal del 
profesor/a tutor/a. Es obvio que la diferencia 
con los alumnos/as que asisten a una clase 
presencial es grande. 

La tarea del profesor/a tutor/a se centra 
en ayudar al alumno/a a comprender las pe
culiaridades de la enseñanza a distancia, en 
reforzar su confianza en el sistema, en orien
tarle ante las primeras dudas de manejo del 
material. 

Puesto que el tiempo en los centros 
tutoriales es mínimo en atención, la clase por 
radio debe facilitar al alumno/a el manejo de 
su material. La complejidad, a veces, hace 
que el tutor/a vea en su alumnos/as esta ex
periencia negativa al llegar a este modo de 
aprendizaje; por lo tanto, la labor de la clase 
radiofónica será también la de explicar las di
ficultades que impiden gravemente el estu
dio. 
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De esta manera, el profesor/a se hace pro

motor del aprendizaje reforzando desde el 
principio de su acción su confianza en el sis
tema. 

De todas formas, el profesor/a tutor/a rea
lizará entre otras, las siguientes funciones: 

- Dado que conoce en todo momento, y 
facilitado por la emisora, los objetivos, conte
nidos, criterios metodológicos, etc. a través 
del Manual del Profesor, éste dará una opor
tuna explicación de las características del 
curso matriculado, diciéndole qué objetivos 
alcanzará al final del curso y qué hace falta 
para cubrir este objetivo. Todo esto a princi
pio de curso. y por qué no, a medida que trans
curre el mismo, y siempre en un diálogo (oral 
o escrito) con el alumno/a. 

- El diálogo, importante arma tutorial, se 
desarrollará siempre y en todos los canales 
(teléfono y carta si fuera preciso) facilitando 
al alumnado la integración en el aprendizaje. 
El profesor/tutor le animará escribiéndole en 
el apartado "su profesor le dice" de los cues
tionarios, frases como: "Estupendo, ha pro
gresado muchísimo". "Ánimo, Vd. es capaz 
de conseguirlo" ... 

- En los centros tutoriales, se animará 
también a los alumnos/as para que partici
pen en las actividades extraacadémicas, ta
les como excursiones, visitas culturales, via
jes, cenas de fin de curso, talleres ... , así como 
darles información sobre los nuevos cursos 
de Aula Abierta. 

- Las dudas se aclararán en el momento 
en que el alumno/a retira el material corregi
do, pero si demanda una orientación comple
ta será remitido al centro específico más próxi
mo, recordándole que él ha elegido un siste
ma de enseñanza a distancia. Los alumnos/ 
as de secundaria deberán realizar los exáme
nes presenciales en centros específicos. 

- Naturalmente y como siempre se ha 
hecho, nuestra actitud ante el alumnado ha 
de ser serena, amabla y cordial para no trans
mitirle sensaciones estresantes que pudieran 
interferir en las relaciones profesor-alumno. 

Debemos animarles haciéndoles sentir que 
somos conscientes de sus problemas perso
nales. 

También cuando las condiciones sean las 
adecuadas (grupos de alumnos/as en un cur
so o por motivos de lejanía) se les reunirá 
para hacerles llegar de una forma más efecti
va aquellas sugerencias, aclaraciones de du
das, etc. que les ayuden a adaptarse positi
vamente al curso. 
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Reforma de los cursos de 
Contabilidad y Cálculo Comercial 

de Radio ECCA 
FERNANDO RIVERO DÉNIZ 

1.- INTRODUCCIÓN 
Con la incorporación de España a la CEE 

y la implantación del Mercado Único Euro
peo, han surgido una serie de cambios en 
nuestra sociedad, que se han llevado a cabo 
mediante una adaptación progresiva de las 
leyes nacionales a las europeas. 

Estos cambios han llegado al ámbito de la 
Contabilidad y al ámbito de las Finanzas. 

A) En el ámbito de la Contabilidad, en 
1990 se aprobó mediante Real Decreto un 
nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), 
que está basado en el PGC de 1973 y se adap
ta a las normas de la 41 y 71 Directrices del 
Consejo de las Comunidades Europeas, que 
ya habían sido asumidas por nuestra legisla
ción mercantil en la reforma de la Ley de 
Sociedades Anónimas y otras Leyes. 

Uno de los objetivos del Plan es conse
guir que la información económico-financie
ra de las empresas sea transparente, fiable y 
comparable. Un marco común que exprese 
la imagen fiel, por encima de todo, incluso 
con carácter preferente sobre los principios 
contables obligatorios. 

En definitiva los objetivos a grandes ras
gos que se persiguen con el nuevo PGC son: 

- Adaptación del texto vigente a la IV Di
rectriz de la CEE. 

- Modernización de dicho texto para do
tarlo de un sentido más económico. 

Sobre las Directrices de la CEE. La CEE 
(hoy Unión Europea) viene dictando una se
rie de directrices para equiparar el derecho 
sobre sociedades de los estados miembros. 
Hasta el momento han aparecido ocho direc
trices, dos de ellas, la IV sobre Armonización 
de las Cuentas Anuales de las Sociedades, y 
la VII sobre Información Contable Consolida
da de los Grupos de Sociedades. inciden de 
lleno en la parcela específica del derecho 
contable. 

Así pues el PGC se ajusta a la IV Direc
triz, cumpliendo de esta manera el 1 !I de los 
dos grandes objetivos que motivaron la re
visión del Plan. 

El 2ll objetivo de la revisión, moderniza
ción y actualización del texto del Plan de 
1973 resulta inmediato teniendo en cuenta 
que en los diecisiete años transcurridos des
de la aprobación del Plan anterior, el progre
so contable ha experimentado notables avan
ces. 

Por otra parte, la investigación y el desa
rrollo han originado cambios profundos no 
sólo en los procesos productivos, sino tam
bién en la propia gestión de la empresa y 
desde la aprobación del nuevo PGC hasta 
hoy, han surgido numerosas normas conta
bles y fiscales que establecen el marco jurí
dico a aplicar. 

B) En el ámbito de las Finanzas estos 
cambios se han traducido en que cada día 
adquiere mayor importancia el conocimien
to de las operaciones bancarias para cual
quier ciudadano, máxime si tenemos en 
cuenta la gran bancarización de nuestra so
ciedad y la futura moneda única si España 
forma parte del Sistema Monetario Europeo, 
SME. 

Si cualquier persona puede tener interés 
en estos temas. más aún aquéllas que por 
su actividad cotidiana viven estas realida
des de cerca como son los alumnos cuyo 
perfil profesional pretendemos formar: Em
pleados de oficina, Administrativos, Técni
cos en Gestión Administrativa, etc. 

Por eso, hemos pretendido ofrecer un 
curso que satisfaga las necesidades prima
rias de información sobre el sistema finan
ciero español y europeo, las operaciones 
bancarias más tradicionales así como de la 
bolsa y las entidades de seguros. 

Por otra parte era necesaria la adecua-
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ción a las numerosas normas bancarias apa
recidas, que establecen el marco jurídico a 
aplicar en el campo de las finanzas. 

2 
- Adaptar los contenidos a las nuevas exi

gencias normativas y pedagógicas. 
- Equiparar los contenidos a los exigidos 

para los módulos del título de Gestión Admi
nistrativa de F. P. 

- Equiparar los contenidos a los exigidos 
para los módulos de los Certificados de Pro
fesionalidad de las Ocupaciones de Emplea
do de Oficina y Administrativo-Contable de 
F.P.O. 

3 ,,,,... 
La Contabilidad General y Tesorería (CGT) 

y Productos y Servicios Financieros y de Se
guros Básico (PSF) se constituyen como 
módulos profesionales, dentro de las ense
ñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio, 
que capacitan para obtener el título de for
mación profesional de Técnico en Gestión Ad
ministrativa. 

Esta iniciación profesional a la Contabili
dad General y Tesorería y a los Productos y 
Servicios Financieros y de Seguros, preten
de contribuir al desarrollo de capacidades y 
destrezas intelectuales y de resolución de pro
blemas reales que aportan una formación de 
base para el mundo del trabajo. 

4.- FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL 

El R.O. 676/1993, de 7 de mayo regula las 
directrices generales sobre los títulos y lasco
rrespondientes enseñanzas mínimas de for
mación profesional, que conducen a títulos 
de formación profesional reglada con validez 
académica y profesional en todo el territorio 
nacional. El presente Real Decreto contem
pla la certificación de profesionalidad, como 
forma de acreditación de las competencias 
adquiridas a través de la formación profesio
nal ocupacional y de la experiencia laboral, y 
prevé las correspondencias de los módulos 
profesionales de los ciclos forrnativos a efec
tos de expedición de certificados de profesio
nalidad y las convalidaciones de los módulos 
profesionales de formación profesional ocu
pacional para completar los ciclos formativos 
de la formación profesional reglada. 
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La certificación de profesionalidad cons

tituye, pues, un elemento clave de la refor
ma de la formación profesional ocupacional, 
con un triple objetivo. 

En primer lugar, identificar las competen
cias profesionales características de una ocu
pación, y por lo tanto acreditables, haciendo 
más visibles los recursos humanos y la enti
dad real de la oferta de empleo. 

En segundo término, articular la forma
ción profesional ocupacional para garantizar 
la más sólida adquisición de esas competen
cias profesionales. 

Por último, dotar a la certificación profe
sional de validez nacional, para facilitar la 
transparencia del mercado de trabajo y la 
movilidad laboral, a la par que mantener un 
nivel uniforme en la calidad de la formación 
profesional ocupacional. 

5.- FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
r 

La Formación Profesional Ocupacional 
ocupa ya un espacio importante en Radio 
Ecca. 

En estos últimos años Radio ECCA ha 
apostado por la formación para el empleo 
como una necesidad básica a cubrir en la 
educación de adultos de Canarias. 

Por ello la reforma de la Contabilidad y el 
Cálculo Comercial, que se viene impartien
do desde los inicios de esta emisora y que 
forma parte de los currículos de la nueva F.P. 
y F.P.O, es necesaria para adaptarse a las 
nuevas exigencias por un lado normativas y 
por otro lado pedagógicas. 

En cuanto a las exigencias normativas los 
cursos de Contabilidad y Cálculo Comercial 
se van a adaptar: 

1) A las numerosas normas mercantiles, 
fiscales y financieras que se han aprobado 
en estos últimos años. 

2) A los Certificados de profesionalidad 
de la familia "Administración y Oficinasn co
rrespondientes a las ocupaciones de "Admi
nistrativo Contable" y "Empleado de Ofici
na" aprobados según R.O. 307/1996 y R.O. 
311/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 5 de 
abril y 23 de abril respectivamente). 

3) Por otro lado van a responder a la nor
mativa de la Formación Profesional reglada 
concretamente dentro de la familia de "Ad
ministración" al Ciclo de Grado Medio "Téc
nico en Gestión Administrativa" aprobado 
según R.O. 1662/1994 (B.O.E. del 30 de sep
tiembre). 

El otro aspecto en el que se va a susten-



tar la revisión es el pedagógico, por el cual 
se ha efectuado una nueva división en mó
dulos, si bien con un carácter de continuidad, 
con una opción más flexible a fin de adaptar 
estos cursos a las diferentes necesidades de 
nuestro alumnado y a los módulos de F.P. re
glada conducentes a la obtención del Título 
de "Técnico en Gestión Administrativa• y a 
los módulos de F.P. Ocupacional correspon
dientes a los Certificados de Profesionalidad 
de las Ocupaciones de "Empleado de Ofici
na" y de "Administrativo Contable". 

6.- EQUIVALENCIA ENTRE LOS 
CURSOS DE CONTABILIDAD GENE
RAL Y TESORERÍA Y PRODUCTOS 
Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS BÁSICO DE RADIO ECCA 

Se pretende ver qué módulos de los cur
sos de Contabilidad General y Tesorería 
(CGT) y Productos y Servicios Financieros y 
de Seguros (PSF) de Radio ECCA coinciden 
con los contenidos de los módulos de la F.P. 
y/o F.P.O.: 

Los módulos del 1 al 15 de CGT equiva
len al módulo de Contabilidad General y Te
sorería del título de Técnico en Gestión Ad
ministrativa de F.P. 

Los módulos del 1 al 15 de PSF equivalen 
al módulo de PSF del título de Técnico en 
Gestión Administrativa de F.P. 

Los módulos del 1 al 14 y el 16 de CGT 
equivalen al módulo de Técnicas de Admón. 
Contable del Certificado de Profesionalidad 
de la Ocupación (C.P.O.) de Administrativo
Contable. 

El módulo 2 de CGT y los módulos 3 a 7 
de PSF equivalen al módulo de Técnicas de 
Admón. de Tesorería del C.P.O. Administrati
vo-Contable. 

El módulo 14 de PSF equivale al módulo 
de Aplicaciones administrativas y financieras 
de la hoja de cálculo del C.P.O. Administrati
vo-Contable. 

El módulo 15 de PSF equivale al módulo 
Aplicaciones Informáticas de gestión financie
ro-contable del C.P.O. Administrativo-Conta
ble. 

Los módulos del 1 al 11 de CGT y del 3 al 
7 de PSF equivalen a una parte del módulo 
de Aspectos administrativos de la gestión em
presarial del C.P.O. Empleado de Oficina que 
deberá completar con contenidos de Régimen 
Fiscal y Administración de Personal. 

El módulo 15 de CGT equivale a una par-
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te del módulo de Aplicaciones Informáticas 
de Gestión Empresarial del C.P.O. Emplea
do de Oficina, que deberá completar con 
Aplicaciones Informáticas de Gestión de Per
sonal y Aplicaciones Informáticas de Ges
tión Comercial y de Existencias. 

NOTA: Estos cursos no están homologa
dos con la F.P. y/o F.P.O. pero sí que se han 
adaptado los contenidos a fin de que res
pondan a los nuevos currículos. 

7.- ASPECTOS MAS DESTACADOS 
D n 

Los nuevos cursos de Contabilidad Ge
neral y Tesorería y Productos y Servicios Fi
nancieros están estructurados en módutos y 
éstos a su vez en Unidades Didácticas, que 
se impartirán en tres, cuatro o cinco sema
nas a fin de adaptar los contenidos a los di
ferentes módulos de F.P. y F.P.O. 

NUEVA DENOMINACIÓN DE LOS CURSOS 

ANTES AHORA 

CONTABIUDAD CONT ABD.JDAD GENERAL Y TESORER(i\ 

CÁLCULO PRODUCTOS Y SERVICIOS ANANOEROS Y DE SEGUROS 
COMERCIAL BÁSICO 

CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS 

CONTABlLlDAO GENERAL Y TESORERÍA ·CURSO 1· 

DESAPARECE SE AÑADE 

Explicación de la cuenta úruca de mercaderías Ocstt6n admirustrauva de tesorería 
por el proccdmueoto admllllStrativo y se 
explica sólo en una semana el smcma de 
cuenta única de mercaiJerías por el 
proccd~111cnto cspeculauvo. 

Errorc.' en lo• libros de CnniabiliJad y su ('1Jculo de result.ldo por la variación de 
com:c<:ión custencías de acucnlo ni POC 

Contabil.iz.ación de ~ ciustencias y 
operaciones de compr.i·vcnt.i de acuerdo al 
POC. por el sistema de cuenta desdoblada. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y OE SEGUROS BÁSICO . 
CURSO I• 

oESAPARECE SEAÑAOE 

Tara.~ y transportes Sistema finW>cicro espallol 

Seguros se pasa a 2° Entidades de crédito y ahorro 

Pérdidas y Ganancias Opcrac1onc.s banc:uus acuvas. pasnr.is y de 
serw:ios 

Repanos proporcionales Negocw:ión de efectos 

Prorrnteu de facturas Cuenta.\ conicntcs 

Meu:las Intcrts compuesto 

Renta.' y Prtstamos 
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CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA • CURSO 2• 

DESAPARECE SE AÑADE 

Se pasa a 1• contenidos relacionados con'. Legislación mercanul y fiscal que regula la 
contabilidad 

Contab1hdaJ de Lis existencia.\ de acuenlo al Cuenta.. anuales. Modelo Normal 
PGC 

Contabilidad de la compra-venta de acuerdo Contabilidad mlormau.zada 
al POC 

PRODUCTOS Y SERVTCJOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICO . 
CURSO 2" 

DESAPARECE SE AÑADE 

l..a compra-venta de mercanc!ns La Organi7.ac16n de una oficina bancana 

Cambio nacmnal Procesos ndminLmativos operaciones upo. 

Se pasa u ler curi;o: La Bolsa de Comercio 

Factura de descuento y ncgoc1ac1ón Los Valores Mobil1anos 

Cuentas corrientes 

Cuentas comentes bancanas 

Interés compuesto 

Operacmncs de compra-venta de valores 
mobilianos 

Entidades de seguros 

Orgaruzación de una oficina de seguros. 

Procesos admimstrativos de ~guros. 

Markeung financiero y de seguros Etapas y 
tt<:nicas de negociación con clientes 

Aplic.lcioncs financieras y de seguros con 
hoja de cálculo Exccl 

El curso de Contabilidad General y Teso
rería está estructurado en 16 módulos, 7 de 
los cuales se impartirán en el primer curso, 7 
en el segundo curso y los dos módulos res
tantes se impartirán en el tercer trimestre del 
segundo curso o bien una vez finalizado éste. 

El curso de Productos y Servicios Finan
cieros está estructurado en 15 módulos, 7 de 
los cuales se impartirán en el primer curso, 7 
en el segundo curso y el módulo restante se 
impartirá en el tercer trimestre del segundo 
curso o bien una vez finalizado éste. 

La novedad más importante es la incorpo
ración de las Aplicaciones Informáticas en 
ambos cursos. 

8.- DESTINATARIOS DE LOS CUR
SOS 

Estos cursos están diseñados para aque
llas personas que deseen formarse en un cam· 
po profesional de gran importancia como es 
el mundo de la gestión empresarial y dentro 
de éste la Contabilidad General (principal 
medidor de una buena gestión empresarial) y 
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las finanzas, y deseen aprender las técnicas, 
los recursos y las leyes de este sector tan 
importante y para aquellos alum-nos/as que 
estudian algún Ciclo de la familia de "Admi
nistración" de Formación Profesional, o al
gún curso de la familia de "Administración y 
Oficinas" de Formación Profesional Ocupa
cional y deseen completar su formación. 

l ID/\' i ~or-'""SIONALES 
a) Sector Financiero 

Bancos privados y públicos 
Cajas de Ahorr0s 
Corporaciones e instituciones de cré
dito y financiación. 
Compañías de seguros 
Otros servicios financieros prestados a 
las empresas. 

b) En la Administración Pública 
Central 

- Autonómica 
- Local 

c) En la empresa privada 
En cualquier empresa privada que rea
liza su actividad en cualquíera de los 
tres sectores económicos, dentro de la 
función de administración y gestión. 
Oficinas y despachos profesionales, 
aserorías, gestorías, ... 
PYME 
Gran empresa. 

d) Ocupaciones, puestos de trabajo tipo 
más relevantes: 

Auxiliar de contabilidad 
- Ayudante de oficina 

Gestor de cobros y pagos 
- Cajero 
- Auxiliar de Banca e instituciones finan-

cieras 
Empleado de tesorería 
Empleado de cartera 

Esperamos que el esfuerzo realizado ob
tenga como premio el mantenimiento de la 
confianza demostrada por profesores y alum
nos a lo largo de los años transcurridos des
de la aparicición de estos cursos. 

Por último, quisiera expresar mi agrade
cimiento de forma anticipada por las posi
bles sugerencias y comentarios que crean 
conveniente realizar a la presente edíción. 
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ANEXOS 

MÓDULOS 1 CONTABlLIDAD GENERAL YTBSORERfA UNlDAD F.SQUEMAS CURSOS CURSOS 
(CGT) DIDÁCTICA F.P.O. F.P. 

1 LA CONTABfUOAD: SUS NORMAS Y MÉTODOS 1·3 l ...S EO·AC CGT 

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA 4 6°9 EO·AC CGT 

3 LIBROS CONTABLES s 10-14 EO-AC CGT 

4 DF.SARROLLO DEL CICLO CONTABLE BÁSICO 6 15-19 EO·AC CGT 

s TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS. INTRODUCCIÓN PGC. 7.9 20.22 EO-AC CGT 

11 OPERACIONES DE COMPRA-VENTA 10 23-27 EO·AC CGT 

7 CICLO CONTABLE BÁSICO 11 U-3% EO.AC CGT 

11 TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE COMPRA· VEN!' A 1 l ...S EO·AC CGT 

9 ACREEDORES Y DEUDORES Y VALORES MOBILIARIOS 4.5 6-12 EO·AC CGT 

JO EL INMOVILIZADO 6 13-17 EO·AC CGT 

11 MÚ:STAMOS Y CRÉDITOS. GASTOS E INGRESOS 7-S 18·22 EO·AC CGT 

12 LEGl SLACIÓN MERCANTIL Y FlSCAL QUE REGULA LA COl'írABILlDAD. 9 23.25 AC CGT 

13 OPERACIONES DE FJN DE EJERCICIO 10·11 26-21 AC CGT 

14 DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE 11 29-Jl AC CGT 

15 CONTABILIDAD lNFORMATIZADA 1·18 EO·AC CGT 

16 AUDITORÍA. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CONTABLE 1.10 AC 

EO = Empleado de oficina; AC = Administrativo Cont2ble; CGT =Contabilidad GenenJ y Tesorería 

MÓDULOS PRO DUCTOS Y SERVICIOS FJNANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICO. UNIDAD ESQUEMAS CURSOS CURSOS 
(PS•) DIDÁCTICA F.P.O. F.P. 

INTRODUCCIÓN MA TE.MÁ TICA o 1·2 PSF 

1 EL SISTEMA Fl:NANCTERO F.SPAÑOL 1 J.5 PSF 

1 PRODUCTOS Y OPERACIONES BANCARIAS 2-S 6-9 l'SF 

J CAPITALIZACIÓN SIMPLE 6·1 10-13 EO·AC PSF 

4 EL DESCUENTO DE EFECTOS. EQUIVALENCIA FINANCIERA. 8·9 14-17 EO·AC PSF 

s CUENTAS CORRIENTES. 10.11 18-22 EO-AC PSF 

6 CAPITALIZACIÓN COMPUESTA. 11 23-2& EO·AC PSF 

7 RENTAS Y PRÉSTAMOS. 13-14 27-32 EO-AC PSF 

8 LA O FICINA RANCARIA. PROCESOS ADMINISTRA nvos DE BABCA (1) 1·1 J.s PSF 

9 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE BANCA (JI) J 6-9 PSF 

JO EL MERCADO DE VALORES 4-6 JO.Jl PSF 

11 ENTIDADES DE SEGUROS. LA OFICINA DE SEGUROS 7-11 14-17 PSF 

12 PROCESOS ADMI:NlSTRA TIVOS DE SEGUROS (1) 9 18·22 PSF 

13 PROCESOS ADMI:NISTRATIVOS DE SEGUROS (U) 10 23-27 PSF 

14 TtCNICAS DE NEGOCIACIÓN CON CLIENTES 11· 12 28-32 PSF 

15 APWCACIONES l NFORMÁ TICAS DE BANCA Y SEGUROS 13-14 EO·AC PSF 

EO =Empleado de Oficina; AC =Administrativo Contable; PSF =Productos y Servicios l'lnancieros y de Seguros Básico 
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MÓDULOS ECCA 

MÓDULOS DE F.P. Y F.P.O. CONTABILIDAD PRODUCTOS Y 
CENERAL Y TESORERlA SERVlClOS 

(CCT) FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS (PSF) 

TÉCNlCO EN CESTIÓN ADl'>flNISTRATIVA 

Contabilidad Cu.eral y Tesoruia 1-15 

Productos y Servidos Financieros y de Seguros Bisico l·IS 

C.P.O. ADMINISTRA TlVO-CONTABLE 

Ticnlcat de Admi.nístrad6n contabk 1-14 7 16 

Técnicas de Adminlnrad6n de Tesoreria 2 J.7 

Apllcadona Admtvas. y nnancleras de la hoja de cálculo IS 

Aplicadona infonmticas de cestión flnandero-<:0ntabl< IS 

c.P.O. EMPLEADO DE onclNA 
Aspectot Admlnístrathos de la Catión empresarial w 1-11 J.7 

Aplicaclona informáticas de Gestión empruarlal m IS 

(1) Par11 completar ate módulo debe cursar e) Régimen Fis<al y 
d) Administncióndepersonal. 

(2) Pa.r11 completar este m6dulo debe cunar e) Aplicad6n de &ostión de 
personal y d) ApliCJ>Ción de ¡:r.sti6n comen:lal y de existencias. 

CURSO: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERfA 1 Iº 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

\t6dolol Contrnklo t:.q,.._ Eqol...._. Eq111...imda 
lrúdo<I \f6'WN MU-

l)jdocllca f'.P.O. f'.P. 

Rl.OQUK 11 LA CO!llTABll.IOA.O: sus NORMAS V Mtrooos 

MÓDUl.01 LA CONTA81LIDAD: ~'llS NORMAS y ~ttrooos M EO-AC CGT 

1 U.acthkbd•.,raariolrla-laWllclad 1 

l El~ .. p .... rtal l 

.1 M odfnc»<lonu palri.mcm.t.lf1 3-5 

BLOQUE 1l CESTIÓS ADMINISTRA TI YA D& Tt:SOllERfA 

MÓDULO? GESTIÓN ADM lNISTllATIV A D& TESORERf A '"' &0-AC CGT 

• G....U. A ...... tntl .. • de: euerufll "' 
BLOQUE3: LIBROS CONTABLES 

MÓDVL03 LlllRO.~ CONTABLES ...... &0-AC CCT 

s r..,,..- r <_......la<Uoo ck Ub""' J"°"" 111-1• 
¡..tlllaulla 

MODULO• D&SAJlllOl. LO DEL CICLO CONTA.BL& IÁ."IC:O IS.lf &0-AC CCT 

6 Modlnc.adonC'.J JMllrlmonialu. DearroUo dt.I ddo IS.IJ 
c-vn&ahk búlco 

81,0Ql.F.li llECHOS C01''TAIU:SY TllATAJ\llENTODELA.~ C.'UENTAS ES ELPCC. 

MÓDULOS TllA TA.\! 1 t.'ff<> CO''T AB LF. DE LAS CVEl>'T AS. lt.ll EO-AC CGT 
INTRODUCCIÓN AL P.G.C. 

' El pl•n ic~nuaJ dt c:onu.hillclad. fnlrodtKd6'1 lO 

• El rcclslro con\8Wc de" .., -tHf'KMn Wdaau d• a. ll ..., ..... 
• Tratuninlto c .. e:aw.. 4- la.I •xblmdu 111 d PCC ll 

MÓDUl.06 OPEllACIONllS DE COMPRA·YRll....,.A 13-11 &0-AC CGT 

10 Tntan•ltnlo cunlllblc dt l:u optndont• dt compra·•mta 13-17 
mdPC:c 

BL0Ql.E4· OP&RACION~ DEFL'I D& EJERCICIO. CICLO CONTABLE BÁSICO 

MÓDl.101 ctct.O CONTABL&BÁSICO :IS-ll E().AC L"'CT 

11 l>esarrollo prk&Jc&t dr uu c~tahlUdad. 11-Jl 

F.O = t"mpleado d• oOdna: A<:= Admblratho Conlllble; C<:T • Conlllbllid•d G•n•nl y T_,....la 
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1 CURSO• CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 

CONTENIDOS CONCEP11JALFS 

Móctulol Contenido Esquema. !Equlvalenc:hu Equlvalcnd"" 
Unld.nd Módulos Módulos 

Didáctka r.r.o. F.P. 

BLOQUES: EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. ESTUDIO DE LAS CUJ::NTAS 

MÓDULOS TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES t-S EO-AC CGT 
DE COMPRA-VENTA 

1 EJ Plan G6enl ele Contabilidad t-2 

l Trutamlcnlo c:ontable de w compra.• de imrcadtrlas en el ;}-4 

PGC 

J TntJimlcnto contable de las ventas de rulll'Caderias m el s 
PGC 

MÓDULO!> ACREEDORES Y DEUDORES Y VALORF~c; 6-12 EO·AC CGT 
MOBll,JARlOS 

4 Acrccdoru y deudoru por opcradonu de llilJlco 6-7 

s Valoru mobilbrios 8-12 

MÓDULO 10 EL INMOVILIZADO 13-17 EO-AC CGT 

6 El Inmovilizado 13-17 

MÓDULOl l PRf:.<.'T AMOS Y CRÉDITOS. GASTOS E INGRESOS 18-22 EO-AC CGT 

7 Prfa1an1os y criditos 18-21 

ll Cagtos e Ingresos de caracter ordinario 22 

BLOQUE 6: LEGISLACIÓN MERCANTIL Y FISCAL QUE RECULA LA CONTABILIDAD 

MÓDULO 12 LEGISLACIÓN MERCANTIL Y FISCAL QUE 23-25 AC CGT 
REGULA LA CONTABILIDAD 

9 Lcghlad6n mercantil y llscaJ que ngula la ContabWdad lJ-lS 

Bl.OQUE 7: OPERACIONF.S DE FIN DE EJERCICIO 

MÓDULO IJ OPERACIONES DE FLN DE EJERCICIO 26-23 AC CGT 

10 Procuo de rcgularluóón contable 26 

11 Las cuenta.• anwalu: modelo normal y abreviado 27-28 

BLOQUE 8: CICLO CONTABLE 

MÓDULO 14 DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE 29-Jl AC CGT 

12 Realb::icl6n de supvutos que desarrollen delos contables 29-Jl 
b:úlcos 

BLOQUE 9: APLICAClONF.S INFORMÁTICAS DE GF.S'nÓN FINANCIERO-CONTABLE 

MÓDULO IS CONTABILIDAD INFOR.."1A TIZADA 1-18 EO-AC CGT 

Ou:arrollo de un procuo contable lntormatlzado 1-18 

BLOQUE 10: AUDITORfA. JNTRODUCIÓN AL ANÁLISIS CONTABLE 

MÓDUL016 AUDITORÍA. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 1-10 
CONTABLE 

An:Wsls Conbble 1-10 AC 

EO = Empleado de oficina; AC = Admistrativo Contable; CGT =Contabilidad General y Tesorería 

" Y e 
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CURSO: PTOS. Y SBRVICIOS FINANCIEROS YDESEGUROS BÁSICO 1 1ª 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

M6dulol Conlmlclo Esquml&S Equhalmela Equhalmda 
Unidad Módulo• Módulos 

DldllcOca F..J>.O. F..J>. 

MÓDUl.O: INTRODUCCIÓN MATEMÁTICA 

Razones y propordonu. R•&la de tres. Fracciona. 1-l 
El porcenlaje.. Ruargos y ducU<:nloJ 

BLOQUE 1: EL SISTEMA FTNANCIERO ESPAÑOL. PRODUCTOS Y OPERACIONES BANCARIAS 

MÓDULOl SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 3-S PSI' 

1 Slsttma Onandtro e.<plliiol J..S 

MÓDUL02 BANCA L PRODUCTOS Y OPERACIONES BANCARJAS 6-9 PSF 

2 EnOdadu de cttdlto y ahomi 6 

3 Operado11es pulva. 7 

4 Opendones actlYU 11 

s Optradones bancarlu de servido• 9 

BLOQUE 2: BANCA 11. APLICACIÓN DEL CÁLCULO MERCANTIL Y FINANCIERO A LAS OPERACIONES 
BANCARIAS. INERf.S SIMPLE. 

MÓDUL03 CAPITALIZACIÓN SIMPLE 10.13 EO-/\C PSF 

6 Capilalizad6n simple 10-12 

7 Acluallzación simple 13 

MÓDUL04 EL DE'.5CUENTO DE EFECTOS. EQUIVALENCIA 14-17 •:O-/\C PSF 
FINANCIERA. 

a El descuento de eítrlos 14-IS 

9 F.qulvalmcla rlna11dera 16-17 

MÓDULOS CUENTAS CORRIENTES 18-22 EO·AC PSF 

10 Cutnla.t corrientes 18-20 

11 Cu~nw corrlenttJ bancaria.• 21-21 

BLOQUE 3: BANCA llL APLICACIÓN DEL CÁLCULO llfERCANTJL Y FINANCIERO A LAS OPERACIONES 
BANCARIAS. INTERE:s COMPUESTO. 

MÓDUL06 CAPITALIZACIÓN COMPUESTA 23·26 EO·AC PSF 

l l C.pltalimdún compucsb 23-ló 

MÓDULO? RENTAS Y P.RtsT AMOS 27-32 EO-AC PSF 

13 Rtnlas 27·28 

14 Pmlamos 29-32 
.. 

EO =Empleado de oficma; AC = Admmistratavo-Contable; PSF =Productos y Servicios Financieros y de 
Seguros Básico. 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL , 
DE EDUCACION FAMILIAR 

CRISTINA GORDILLO RODRÍGUEZ 

Este congreso se celebró en Benalmádena 
(Málaga) durante los días 30 de abril, 1, 2, 3 y 4 
de mayo de 1997, organizado por la Asociación 
Internacional de Formación e Investigación en 
Educación Familiar (A.l.F.R.E.F.) y el Grupo de 
investigación de Educación Infantil y Formación 
de educadores de la Universidad de Andalucía. 
Asistieron unas novecientas personas aproxi
madamente: miembros de distintas un1vers1da
des: Sevilla, Almería, Cádiz, Granada, Córdo
ba, Canadá, Bélgica, Portugal, Italia, Suiza, 
Francia, etc. 

Cinco congresos han sido realizados: Mons 
(1987), Montreal (1989), París (1991 ), Friburgo 
(1993), Oporto (1995) y este último en España. 

Tres eran los objetivos que se pretendían: 
1. Conocer, en profundidad, el papel edu

cativo de la familia: sus estructuras, funcio
nes, valores y adaptación a los continuos 
cambios sociales, así como los trabajos reali
zados a nivel internacional. 

2. Impulsar el desarrollo de la Formación 
e Investigación en Educación Familiar. 

3. Intercambiar investigaciones y expe
riencias con diferentes países y fomentar la 
colaboración entre universidades y centros o 
lugares de intervención en Educación Fami
liar. 

El congreso se desarrolló a través de con
ferencias, panel de expertos, mesa redonda 
y hay que destacar la importancia de los talle
res en los que participamos, con el Programa 
Experimental de Escuela de padres y madres 
de Radio ECCA, iunto a un equipo de la Uni
versidad de La Laguna. 

En este Congreso se abordaron los siguien
tes temas: 

• Importancia del papel educativo de la fa
milia en la actualidad. 

La prevención y el tratamiento de niños 
con carencias. Necesidad de apoyo a la 
familia. 

• La educación familiar. 
Familia y creatividad 

• La familia y los escenarios de construc
ción de valores. 

• El conflicto de valores en la educación 
familiar. 

• Las redes de apoyo familiar a lo largo 
del ciclo vital. 

• Educación intercultural y dinámica fami
liar. 

• Asociaciones de padres: importancia, fi
nalidad, funciones ... 

• Familia y medios de comunicación. 

• Influencia del trabajo de la mujer en la 
familia. 

• El desarrollo de la competencia de los 
padres. 

• ¿Existen modelos lannos de intervención 
entre padres con graves dificultades? 

• ¿Cómo trabajar con la familia en tiempo 
de crisis? 

• Experiencias en intervención familiar. 

• La formación de profesores en educación 
familiar. 

• Acción comunicativa y partenariado. 

• Familia-valores: perspectivas intercultu
rales e intervención. 

En el congreso se expusieron numerosas 
investigaciones y programas de actuación en 
educación familiar. Quizás podría ser interesan
te señalar algunas ideas básicas de todas las 
comunicaciones: 

1. Las familias monoparenterales: los nuevos 
interrogantes que plantean para la educa
ción familiar. 

2. Líneas de trabajo y nuevos modelos de 
intervención social. Mejora de las políticas 
sociales para que puedan ser más efecti
vas las experiencias en intervención fami
liar. 

3. La importancia de la construcción de valo
res en la educación familiar. 



Encuentros 45 
, 

EVALUACION DE PROVECTOS 
Proyecto STELLA (M3P) 

RAQUEL HERNÁNDEZ ZARZUELO 

Los días 5 y 6 de junío pasados, tuvo lugar 
en Valladolid el Seminario Internacional "Eva
luación de proyectos" en el Marco de la Iniciati
va Comunitaria Empleo y RR.HH organizado 
por Radio ECCA de Valladolid. 

El seminario surge en las acciones 
transnacionales de un proyecto europeo que 
Radio ECCA desarrolla en Castilla y León, en 
Valladolid y Salamanca: el proyecto STELLA, 
dentro del programa YOUTHSTART que es el 
dirigido a propiciar la inserción laboral de los 
jóvenes sin cualificación mediante acciones 
formativas y de orientación. 

El celebrado en España es el último de los 
tres seminarios previstos en el proyecto 
transnacional, y ha sido precedido por el de 
Portugal (octubre) sobre la Exclusión social de 
los jóvenes, y el de Francia (diciembre) que 
versó sobre la orientación profesional, organi
zados respectivamente por las entidades por
tuguesa y francesa, socios transnacionales de 
la Fundación ECCA en el proyecto M3P- nom
bre transnacional del proyecto STELLA- . 

Tal como se relata a continuación, el semi
nario ha reunido a gran parte de los que en este 
momento se dedican en España al desarrollo 

de proyectos que se incluyen en los distintos 
programas de la Iniciativa Comunitaria Empleo. 
Pero si esta convocatoria masiva ha sido posi
ble, sin duda se debe al apoyo económico que 
la Junta de Castilla y León, a través de la Con
sejería de Industria, Comercio y Turismo, y más 
concretamente de la Dirección General de Tra
bajo, y su proyecto ALBA, ha aportado a la rea
lización del seminario, permitiendo así que este 
no se ciñera a los que traba¡amos en el tema 
en tierras castellanas sino a toda España y paí
ses comunitarios. 

Objetivo principal del seminario era el de 
promover una reflexión conjunta sobre la eva-
1 u ación de los proyectos, desde las 
metodologías pasando por los principios que 
la definen o los instrumentos evaluadores, dan
do luz en un tema que es objeto de desorier.ta
ción en muchas ocasiones, debido a la escasa 
sistematización de la información que existe 
en tomo a la evaluación de los proyectos. 

Se invita a participar en el seminario a en
tidades públicas y privadas de todo el ámbito 
nacional que son organismos públicos respon
sables o promotoras de proyectos dentro del 
programa YOUTHSTART; entidades públicas 
y privadas de Castilla y León que son organis
mo público responsable y/o promotores de pro
yectos NOW y HORIZON; entidades públicas 
del ámbito nacional que son organismos públi
cos responsables o promotoras de proyectos 
dentro del programa NOW y HORIZON; enti
dades colaboradoras con la Consejería de In
dustria, Comercio y Turismo en el área de la 
formación ocupacional; entidades colaborado
ras con la Consejería de Sanidad y Bienestar 
social; Centros ECCA de la Península, Cana
rias y Baleares; otros organismos y entidades 
relacionados con el campo de la formación y 
el empleo. 

Además de este elenco en el ámbito nacio
nal, se invita a los socios transnacionales que 
la Fundación ECCA tiene en los distintos pro
yectos que desarrolla. En total 434 entidades 
españolas y extranjeras reciben invitación al 
seminario. 
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El número máximo de participantes en el 
seminario venía condicionado por motivos de 
aforo en el hotel donde tuvo lugar, que no podía 
rebasar los 200. El 30 de mayo se cierra el pla
zo de inscripción, acudiendo finalmente al se
minario 174 personas. 

Los lugares de los que proceden los asisten
tes se sitúan por toda la geografía española tanto 
peninsular como insular: Galicia, Aragón, País 
Vasco, Asturias, Extremadura, Cataluña, 
Cantabria, Andalucía, La Rioja, Madnd, Murcia, 
Canarias Baleares y Castilla y León. 

De fuera de nuestras fronteras pudimos con
tar con representantes de entidades portugue
sas, francesas e italianas. 

Participaron tambien todos los Centros ECCA 
tanto de la Península como de Canarias y Ba
leares. 

El encuentro se inicia el día 5, corriendo la 
inauguración a cargo de D. Alberto Ambrós, di
rector general de Trabajo de la Junta de Castilla 
y León y de D. Juan Luis Veza. director general 
de la Fundación ECCA. Ambos resaltaron en 
sus intervenciones la necesidad de que prolife
ren encuentros que favorezcan el intercambio y 
la reflexión de las personas que trabajan en un 
mismo campo de acción, pues servirán para el 
enriquecimiento de ese trabajo. 

La primera de las ponencias era la de Dña 
Aurora Romera, jefe del Servicio de Formación 
de la Dirección General de Trabajo, que bajo el 
título "Orientaciones para la evaluación de los 
proyectos o actividades de formación con car
go al proyecto ALBA" explicó las pautas 
evaluadoras de la Dirección General de Traba
jo en el proceso de selección de los proyectos 
que optan a ser cofinanciados por la Junta de 
Castilla y León dentro de la Iniciativa Comuni
taria Empleo. 

Tras el descanso tiene lugar la intervención 
que sin duda causó más aceptación en el semi
nario "La evaluación de los programas de for
mación ocupacional" de D. Daniel Jover, direc
tor de formación de Promocion, empresa de 
Servicios Avanzados para el Desarrollo, que 
cuenta con extensa experiencia en la evalua
ción de proyectos de intervención socio-educa
tiva. Jover destacó que la evaluación "será ex
presión de la creatividad social y madurez de
mocrática del entorno del proyecto" siendo ne
cesario resaltar la " función anticipativa y pre
ventiva que tiene n. Jover abogó por la calidad 
como meta de todo proceso de evaluación: la 
mejora del proyecto ha de ser el fin a perseguir 
con la evaluación. 

La excelente exposición hecha por Daniel 
Jover es seguida por la de D. Joseph Figueras, 
presidente de ARCHIMED. Esta Agrupación Eu-
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ropea de Interés Económico con sede en Niza, 
reúne a diferentes Centros de Educación de 
Adultos de la Europa Comunitaria. La interven
ción del Sr. Figueras se centró en la presenta
ción de ARCHIMED por un lado, y un ánalisis 
de la transnacionalidad en los proyectos por 
otro, instando a los participantes a promover 
acciones transnacionales operativas y no simu
ladas que produzcan verdaderos resultados del 
quehacer conjunto. 

Tras compartir el almuerzo en el mismo ho
tel, la tarde ofrecía grupos de trabajo en tomo 
a cuatro temas distintos, correspondiendo a 
otros tantos aspectos de la evaluación: Eva
luación de la ocupabilidad; del proceso forma
tivo; de los objetivos emergentes en los bene
ficiarios; y de la transnacionalidad. 

Los grupos de trabajo compuestos por un 
promedio de treinta personas eran dirigidos por 
un moderador, y servían para situar el tema, 
unas breves comunicaciones de participantes 
del Seminario que o bien habían solicitado ha
cerla o se les había pedido desde la organiza
ción. Una vez más, los grupos de trabajo con
tribuyen no sólo a la reflexión sobre el tema 
planteado sino también y sobre todo al inter
cambio de experiencias de los participantes. 

Con los grupos de trabajo se cierra la pri
mera jornada, dando inicio el día 6 la segunda 
y última con otra de las ponencias que más 
interés despertó en los asistentes, la de Enri
que del Olmo sobre " La evaluación de los pro
yectos desde el Marco de la Iniciativa Comuni
taria Empleo y RR.HH". Enrique del Olmo es 
director del Consulting G.P.I. en Madrid, con
sulting con una amplia trayectoria en traba1os 
de evaluación siendo el más reciente la eva
luación de las Estructuras de Apoyo en Espa
fía a los distintos programas de la Iniciativa 
Empleo. 
Desde una exposición eminentemente prácti
ca, Del Olmo destacó los diferentes niveles de 
evaluación así como las herramientas 
evaluadoras entendiendo que ªen los proyec
tos de desarrollo social lo más aconsejable es 
combinar la evaluación cuantitativa y cualitati
va en porcenta¡es adaptados a las característi
cas de los proyectos, por lo que es esencial 
conocer los Indicadores Objetivamente Verifi
ca-bles en cuanto descripciones operativas". 

Antes del descanso, se dió paso a las inter
venciones de los evaluadores de los tres pro
yectos socios que configuran el proyecto M3P. 
Bajo el título "Propuestas evaluadoras desde 
el proyecto M3P" se recogieron las exposicio
nes de los evaluadores del Proyecto en Portu
gal, en Francia y en España. En este último 
caso fue D. Vicente Matra, evaluador de los 
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proyectos europeos de Formación de la Fun
dación ECCA, el encargado de hacer una pro
puesta de evaluación que basa en la globalidad 
del proceso evaluador, la flexibilidad y apertu
ra del mismo, y la participación de todos aque
llos que de una u otra forma intervienen en el 
proyecto de intervención. 

Sirvió para clausurar el Seminario una mesa 
redonda en la que se expusieron las conclusio
nes de los grupos de trabajo, y se realizaron 
las últimas preguntas a los ponentes que a lo 
largo del encuentro habían participado. Tras 
esta, la entrega de certificados y un pequeño 
obsequio recuerdo de la tierra castellana. 
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Como no podía ser de otra manera en un 
Seminario sobre la evaluación, en los días si
guientes a aquél se remitió a los asistentes un 
cuestionario en el que valorar y comentar el 
desarrollo del mismo. Al margen, de la gran 
satisfacción que demuestran las puntuaciones 
dadas a aspectos como organización, inter
cambio de experiencias, aportaciones de los 
ponentes o documentación recibida, hay que 
destacar el interés suscitado ante este tipo de 
foros que, en las mismas palabras de un asis
tente "contribuyen a realizar mejor nuestro tra
bajo "pues, al fin y al cabo, de eso se trata. 

XIX CONGRESO FIEP en RABAT 

Mundialización y Migración 
Una juventud desarraigada 

JESÚS COPA MOTA 
M!! CARMEN GARCIA GARCÍA 

Convocados por la FIEP y organizado en 
colaboración con la Comisión Nacional marro
quí para la UNESCO y la Asociación para la 
Protección de la Familia marroquí, ha tenido 
lugar el XIX Congreso Internacional en Aabat, 
los días 14, 15 y 16 de abril de 1997, y bajo la 
presidencia de honor de su Majestad Hassan 
11, rey de Marruecos, contó con la presencia 
efectiva de su Alteza Real la princesa Leila 
Meriem. 

El tema del Congeso fue: "Mundialización y 
Migración: una juventud desarraigada". 

Como ocurre siempre en estos congresos, 
la presencia de nativos del país fue numerosa, 
personal cualificado del Ministerio de Justicia y 
Derechos del hombre; Instituto Hassan 11 para 
la atención a marroquíes que viven fuera; aso
ciaciones relacionadas con la familía y la pro-

moción de la mujer; profesores y demás per
sonas del campo de la educación. 

La participación internacional ha sido tam
bién abundante: Angola, Argelia, Bélgica, Ca
nadá, Congo, Chile, España, Estados Unidos 
(USA), Francia, Irán, Macao, Mauritania, Méxi
co, Portugal, Suiza y Túnez. 

El trabajo del Congeso ha consistido en ex
posiciones en Asamblea General de algunos 
expertos nacionales y extranjeros y sobre todo 
en la participación en talleres donde se han 
ido analizando los diferentes aspectos de este 
fenómeno de la migración, hoy universal (den
tro de los propios países, del campo a la ciu
dad; de países pobres, sur, a países ricos, nor
te), y el consiguiente desarraigo que esto pro
duce, sobre todo en los jóvenes que son los 
que más emigran. 
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Los talleres trataron los siguientes temas: 
éxodo de población rural, dificultades de adap
tación a la urbanidad, desestabilización y con
fusión en los modelos familiares, desarraigo y 
choque de culturas, identidad e integración. 

Las conclusiones de los talleres expuestos 
en la sesión de clausura sería el exponente 
mejor de este Congreso: 

- Promover en la ONU un observatorio de 
los derechos de las familias migrantes. 

- Solicitar la intervención de la ONU ante 
los Estados para que los que no han reconoci
do "los derechos del niño" lo hagan en breve. 

- Elaborar un estatuto de los detechos de 
la familia migrante que facilite la integración 
de padres e hijos en el tejido social, tanto en 
el país de origen como en el de acogida. 

- Crear centros de preparación a la emi
gración en los paises de origen, así como fa
cilitar las estructuras de integración de acogi
da en diálogo entre los Estados, la sociedad 
civil, las ONGS, padres y jóvenes. 

- Elaborar ciertas estrategias para las mi
graciones dentro de los propios países que 
aminoren el choque de cambio de costumbres. 

- Realizar programas de información, de 
educación y de apoyo para los padres de di
versas culturas. 

- Desarrollar la búsqueda de acciones so
bre las condiciones de vida y las dimensiones 
psicológicas y sociológicas, reforzando la es
tructura asociativa mixta entre los padres de 
países de origen y de acogida. 

- Organizar campañas de sensibilización 
en torno a la cuestión de los derechos huma
nos, la salud, la educación y la cultura. 

- Garantizar la promoción a la educación 
de los padres para el desarrollo de la inteli
gencia emocioanl de los hijos mediante pro
gramas apropiaddos. 

- Promover una tolerancia no sólo negati
va, evitando exclusiones y xenofobias, sino 
una tolerancia positiva que cuide el factor emo
tivo y relacional de los jóvenes emigrantes en 
los países de acogida. 

Como siempre, entre las cosas más sus
tanciosas de los encuentros internacionales 
está en el intercambio en los pasillos. Así fue 
posible conectar con el sector que dentro de 
Marruecos está preocupado con el tema de la 
promoción de la mujer, con la profesora de 
Marraquech, preocupada por encontrar progra
mas que faciliten la formación de los padres 
de sus alumnos. Con la persona que traba1a 
dentro del Instituto Hassan 11 para la atención 
a los marroquíes que viven en España queda
mos en podernos ver en sus viajes a Madrid e 
intercambiar la posibilidad de realizar progra-
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mas-subvencionados con familias marroquíes 
en España. 

Nos dio ocasión para conectar con el grupo 
venido de México, representantes de la Aso
ciación Estatal de Padres de Alumnos; con el 
representante del CIDE, de Santiago de Chile 
(Centro de Investigación y Desarrollo Educati
vo) y que continuaremos en Madrid el próximo 
mes de junio, ya que vendrá su director, John 
Swope, S.J. 

También nos dio ocasión de conocer el país 
en su vida habitual y recibir en comunicación 
hablada y escrita la situación de la familia en 
Marruecos. Esta comunicación realizada viene 
de una investigación mediante encuesta reali
zada del 2 de mayo al 17 de julio de 1995. 

Es destacable que la familia nuclear repre
senta un índice cercano a los dos tercios de la 
familia marroquí. La familia amplia supone por 
tanto un poco más de un tercio y cambia según 
sea en la ciudad (31 %) o en el campo (37%). 
Estas familias amplias responden a casi la mi
tad de la población (44%). Las familías nuclea
res se reparten en familias monoparentales 
(8%) procedentes del divorcio y de la viudez. 
Familias biparentales, 48%. Familias incomple
tas o parejas sin hijos, 3'5%. Las otras situacio
nes proceden de personas que viven solas. 
Comparando estos resultados con los de 1982 
hay un liegero aumento de familias nucleares y 
una baja de la cohab1tac1ón intergeneracional. 

En cuanto al tema del Congreso, la migra
ción, es considerado como un problema deli
cado por los que valoran esta encuesta. Las 
razones por las que emigran son familiares 
(76%); por el empleo (15%); por los estudios y 
la educación de los hijos (3'5%). El 40% deja 
sus bienes sin explotar. Solo un 11 % piensa en 
volver al medio de origen. El 89% de los emi
grantes tiene menos de 30 años. 

El Congreso tuvo un gran reconocimiento 
estatal; gran cantidad de particiantes eran fun
cionarios de los diferentes ministerios y depar
tamentos relacionados con la educación y la 
migración. Nos ofrecieron un bien cuidado pro
grama social bajo el patrocinio del rey Hassan 
11, en todo momento conducido por el presiden
te de la FIEP, Moncef Guitouni, que aunque 
residiendo desde su infancia en Canadá, es de 
origen tunecido, y por tanto, magrebí. En char
la coloquial nos decía que anteriormente su fa
milia procede de los árabes expulsados de Es
paña en 1492 y afincados en Túnez hasta su 
emigración a Canadá. 

El ministro de Justicia y de los Derechos 
Humanos, Abderrahmand Amalou, nos ofreció 
y participó en una cena, expresándonos en su 
discurso de acogida los deseos del Gobierno 
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del reino marroquí, como objetivos a conseguir: 
- Asegurar el porvenir de la íuventud. el 

reforzamiento de las relaciones familiares y de 
la tolerancia entre las sociedades y los indivi
duos. 

- Tender puentes de comunicación entre to
dos los componentes de la sociedad civil inte
resándose en temas de familia y de educación. 

- Seguimiento de las violaciones perpetra
das a los marroqufes residentes en el extranje
ro, colaborando con las autoridades locales 
competentes, a fin de remediar la situación. 

- Inculcar la tolerancia como piedra angular 
de las relaciones entre las diversas religiones y 
culturas. 

- Establecer un programa de acción de lar
ga duración cuya meta es poner en marcha los 
mecanismos que produzcan una sensibilización 
favorable a los derechos humanos. 

- Este programa se está intentando intro
ducir en el currfculo escolar y universitario con 
el fin de inculcar, tanto a los educadores como 
a los alumnos y sus padres, los principios fun
damentales de los derechos humanos, para 
hacer del marroquf un ciudadano libre, impreg
nado de justicia y respeto con la dignidad de su 
prójimo. 

También el Instituto 

para los próximos años y nueva elección de 
cargos directivos y Consejo de Administración. 
La reunión de la FIEP comenzó por presentar 
a los que formaban hasta ese momento la Di
rección, y el Consejo Administrador rindió 
cuentas, ofreciendo el balance económico de 
1996, y se relataron las últimas gestiones rea
lizadas: 

- Solicitar a las Naciones Unidas la Decla
ración del afio de Padres y Madres como edu
cadores. 

- Solicitar a las Naciones Unidas el reco
nocimiento de la FIEP, como ONG categoría 
A (en la ONU, conocían y reconocían los mo
vimientos familiares internacionales, pero no 
conocían nuestra Federación FIEP). 

En la Federación se encuentran asociacio
nes de 24 países. Entre los objetivos para los 
próximo años se resaltan: 

- Mantener el boletín "Cartas de la FIEP", 
como lazo de unión importante entre los paí
ses y asociaciones. 

- Mantener las cuotas para sostener la in
lraestructura de la Federación, ya que es su 
principal fuente de ingresos. 

- Interesar a los gobiernos de cada país 
para el apoyo de este tipo de federaciones 

mantenedoras de un 
Hassan 11 para la aten
ción a los marroquíes 
que viven en el extran-

PROGRAMME 
espíritu estimulador 
para las familias. Por 
esto recomiendan a 

jero nos ofreció una re
cepción en el Hotel 
Safír. La cena fue pre
sidida por el director de 

X IX' Congrh in1ema1ional 
cada Asociación fe
derada ser embaja
dora en su país del 

dicho Instituto. 
La organización del 

Congreso nos obsequió 
además con la visita a 
Fez y con una comida 
en un restaurante al 
más auténtico estilo 
marroquí, dentro de la 
medina de dicha ciu-
dad, visita que terminó 
con la recepción en 
casa de la Sra. Latifa 
Bennaní Smirés, dipu
tada en el parlamento 
marroquí y secretaria 
general de la Asocia
ción para la defensa de 
la Familia Marroquí. 

Como en todos los 
congresos, tuvo lugar la 
reunión de la Federa
ción donde fueron 
retomados los objetivos 
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espíritu de la FIEP. 
- Erigirse en defen

sores de los dere
chos de los padres y 
madres en cuanto 
educadores. 

En la reunión fue 
reelegido para un 
nuevo mandato 
Moncef Guitouni, 
nombrándose ayu
dante, a título de ase-
sor, a Luc Dupont de 
Canadá, colaborador 
en Montreal del pre
sidente en su asocia
ción de ayuda a niños 
jóvenes, preferente-
mente de inmigran
tes en Canadá. La 
presidencia de la 
FIEP, quedarla así: 
-Presidentes emé-

ritos: Andrés Berge. 
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Pre11iio de 
periodis11zo 
ANCED, de 
Educación a 

Distancia 
"La distancia que acerca• es el títu

lo del reportaje que a continuación 
reproducimos, literalmente, por ser 
elegido el pasado año "Premio al me
jor reportaje publicado", en la Primera 
Convocatoria de Premios de Periodis
mo ANCED de Educación a Distancia. 
El reportaje, escrito por Jesús Gutié
rrez Goñi, fue publicado el 14 de febre
ro de 1996 en el Diario "Alerta" de 
Santander. 

"El comienzo de las emisiones por 
televisión de la Universidad de Educa
ción a Distancia (UNED}, el pasado 29 
de enero, ha puesto de actualidad la 
enseñanza no presencial y la utiliza
ción de las modernas metodologías 
multimedia para el aprendizaje. Sin 
embargo, la UNED no tiene el mono
polio de los sistemas de formación no 
presenciales. La formación heredera 
de la antiguamente denominada por 
correspondencia ocupa, en cuanto a 
número de alumnos, cursos y labor 
social, un significativo papel en el con
junto de Ja educación en España. Es la 
formación que desde la distancia nos 
acerca al conocimiento. 

Abierta y plural. Son las caracte
rísticas que mejor definen la enseñan
za a distancia. 

Abierta porque llega a todos. A los 
habitantes de ras zonas rurales depri
midas y a los ciudadanos de las más 
desarrolladas urbes. En las empresas, 
las usan desde los aprendices hasta 
los directivos. Llega hasta donde no 
alcanza el sistema tradicional. No se 
detiene por las dificultades orográficas 
y traspasa incluso los muros de las 
cárceles. Pero, además de abierta, 
plural. Con una más que variada ofer
ta formativa de todos los niveles aca
démicos. Hasta se puede iniciar en el 
oficio de escritor. 

A la bicicleta del cartero que anta
ño traía el material didáctico, le han 
salido nuevos competidores: cintas 
magnetofócias , videos, emisiones 

radiofónicas y de televisión, y recien
temente, programas de enseñanza 
conectados por ordenador a los saté
lites, que posibilitan las videoconfe
rencias y otras comunicaciones 
interactivas. "Las nuevas tecnologías, 
como el CD Rom, se están incorpo
rando constantemente", explica María 
Lucía Acuña, secretaria general de la 
Asociación Nacional de Enseñanza a 
Distancia (ANCED}, "lo que ocurre es 
que la mayoría de los estudiantes opta 
por sistemas más convencionales, 
como los textos escritos y el vídeo, ya 
que hoy por hoy, la posesión de equi
pos informáticos apropiados no está 
generalizada entre los alumnos". 

Aunque los textos impresos conti
núan siendo primordiales, el reto plan
teado ahora es el de incrementar no
tablemente la metodología multime
dia, con las grandes posibilídades que 
brinda, "lo que en el resto de Europa 
es ya una realidad", añade Maria Lu
cra Acuña. 

Pero, ya sea a través del papel o 
de la fibra de óptica, el objetivo es el 
mismo. Facilitar el aprendizaje a quie
nes no quieren someterse a la rigidez 
de las aulas en un horario fijo. "Esta 
fórmula de enseñanza es muy cómo
da; con ella no estás atada, te organi
zas como quieres•, afirma M• Rosa 
Molleda, una joven cántabra que es
tudia a distancia "aunque", matiza , 
"exige más constancia, necesitas obli
garte más que yendo todos los días a 
un centro". "Además, depende mucho 
de las materias, ya que unos conteni
dos se adaptan mejor que otros a este 
método", concluye. Si estudiar siem
pre exige un esfuerzo, estudiar solo, 
exige un esfuerzo mucho mayor. 

Cuando el precursor Julio Cervera 
Baviera fundó en 1903, las Escuelas 
de Electricistas y Mecánicos, por "el 
sistema americano de corresponden
cia", es improbable que imaginara el 
auge posterior de estas enseñanzas. 
La oferta de formación privada, no re
glada oficialmente, acoge a más de 
300.000 alumnos, a través de cerca 
de 700 cursos impartidos por 80 cen
tros adscritos a la ANCED, a la que 
habría que añadir los no integrados. 

Enseñanzas profesionales, de cul
tura general y ocio constituyen el grue
so del sector privado, que ha desarro-

liado un importante papel en la Espa
ña posterior a la guerra civil, en la que 
las estructuras educativas eran insufi
cientes. "La enseñanza por correspon
dencia", anuncia el profesor Jaime 
Serrano en su obra La enseñanza en 
Ja distancia, "se ha adelantado en oca
siones a la impartición de algunas es
pecialidades de formación profesional 
oficial, como por ejemplo, delineación. 
Radio Maymó ha sido la fuente princi
pal de especialistas en radio, durante 
muchos años". "Otro tanto", continúa, 
"puede decirse de AFHA, CCC, CEAC, 
en electricidad, contabilidad .. .". 

No sólo han cumplido una impor
tante labor. La siguen cumpliendo. Uno 
de cada dos jóvenes con un contrato 
laboral de aprendizaje (200.000 en 
1994) utiliza la vía no presencial para 
acceder a la formación teórica obliga
toria en estos contratos. En cuanto a 
la enseñanza oficial, la UNED es la 
Universidad española con mayor nú
mero de alumnos, 150.000. Imparte 14 
carreras de grado superior y dos de 
ciclo corto, además de enseñanza 
abierta y formación del profesorado. 
El programa de idiomas Thafs English! 
acoge, por su parte, a otros 150.000 
estudiantes. A pesar de algunos rece
los, la educación a distancia es algo 
muy propio de nuestro tiempo, que, 
como afirma Sarramona, "constituye 
un método con valor y sentido por sí 
misma". 



Agenda 

NOVENA CONFERENCIA ANUAL 
DEL EAIE 

Se celebrará entre los días 20 y 22 de noviembre de 1997 en Barce
lona, España, con el lema 

"Fronteras y puentes en la educación internacional'. 
Para más Información dirigirse a: 

EAIE Secretariat, Van Diemenstraat 
344.1013 CA Amsterdam, The Netherlands 

Tel: +31 20 625 27 27 
Fax: +31 20 620 94 06 
E-mail: eaie eale.nl 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
AYUDA AL APRENDIZAJE 

Los días 29, 30 y 31 de octubre de 1997 tendrá lugar en Berlín esta conferencia, con el objetivo de 
profundizar en el papel que desempeña la tecnología en la ayuda del aprendizaje. 

Interesados conectar con : 
www:http://www.online-educa.com 

XI CONGRESO MUNDIAL DE 
TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN 

Está previsto que se celebre en el mes de 
¡ulio de 1998. 

CONGRESO SOBRE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El cuarto congreso mundial sobre Inteligencia artificial se 
celebrará en la ciudad de México, desde el 30 de marzo 

al 3 de abril de 1998. 

RAPI. 
CONGRESO EN 1998 

En junio de 1998 está previsto celebrar en Brisbane, Australia, un 
congreso internacional bajo el lema 

"Adherirse al cambio" 






