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LA EDUCACION DE LOS 

PADRES 

La educación de la paternidad forma parte del curriculum de ECCA des

de el año 72 con la creación de la Escuela de Padres. Desde un principio la 

Escuela de Padres se planteó como un medio de poner al alcance de los padres 

y educadores los conocimientos de ciencias como las Psicología, la Peda

gogía, Antropología, etc. en aquellos aspectos relacionados con la educación 

y el desarrollo humano. Inscrita en las coordenadas del Desarrollo Comu

nitario, se propone crear núcleos de formación y de participación social así 

como formar en el aprendizaje eficaz del trabajo en grupo. Dado que lapa

ternidad comporta una serie de factores psicológicos, sociales y culturales, la 

Escuela de Padres no pretende solo dar información sobre el desarrollo físico 

y psicológico del niño o consejos acerca de sus cuidados y posibilidades 

educazivas, sino fundamentalmente propiciar un cambio de actitudes y de 
conductas en la relación con los hijos. Por ello, "los hijos no obedecen: 

imitan" es algo más que un slogan; está en la esencia misma de este programa 

de educación de adultos conformando sus mensajes, sus objetivos y la misma 

metodología. La paternidad, en el fondo, es un asunto de personalidad y sólo 

una personalidad madura, referencia permanente de la imitación de los hijos, 

dará como resultados buenos cuidados paternales. 

La imponancia que va teniendo la educación de los padres en los progra

mas de Educación de Adultos es cada vez más creciente. Por ello algunas 

páginas de este número las hemos dedicado a este tema. En el artículo de 

opinión se analizan las relaciones entre la Educación de Adultos y la for

mación de los padres. En la sección de informes se incluye una descripción 

sobre el matrimonio en España presentado por ECCA en el último Congreso 

de la FIEP y otra sobre el funcionamiento de las reuniones de grupo en la 

Escuela de Padres. Por último en la sección de encuentros se ofrece una am

plia información sobre el citado Congreso de la FIEP celebrado recientemente 

en Creta. 

Nuestro ánimo, al confeccionar este número, ha sido el de darle a la edu

cación de los padres el papel que le corresponde en el ámbito de la Educa

ción de Adultos y el de mantener estos planteamientos en e/futuro. 



Transferido el Centro 
ECCA de Canarias 

El B.0.E del 10 de noviembre 
pasado, publicaba un real DccreLo por 
el que se traspasaba la Titularidad del 
Centro ECCA en Canarias, que hasLa 
el momento ostentaba el Ministerio de 
Educación y Ciencia, a la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Esta transferencia, largo tiem
po esperada, pone fin a una situación 
administrativa confusa, ya que el perso
nal docente adscrito al Centro ya esLaba 
transferido mientras que la titularidad 
del mismo esLaba en manos del Gobier
no Central. 

Queda pendiente ahora la con
figuración definitiva del Centro ECCA 
de Canarias en el con1.exto regional de 
la Educación PermanenLe de Adultos. 

Jaén: acercamiento al 
entorno socio-cultural 

El pasado 16 de noviembre, 
alumnos y profesores de Centro ECCA 
de Jaén, rcafüaron una visiLa de estu
dios al Musco Arqueológico de la ca
pital. Estas visitas se encuadran dentro 
del plan de actividades de los Centros y 
su 1ntenc1ón de relacionar aJ alumno
adulto con su entorno. 

EsLa misma línea de acerca
miento a la realidad motivó la reunión 
del equipo docente del Centro con los 
Profesores OrienLadores para estudiar el 
nuevo diseilo curricular de la Juma de 
Andalucía. También se informó de la 
buena marcha de las gestiones para la 
ins1alación de una Emisora de Radio 
ECCA en Jaén, de la concesión de be
cas por parte de la Caja de Ahorros y 
de la realización de un Curso de Anima
dores de Grupo, al que podrian asistir 
los Profesores OrienLadores que lo de
scasen. 

Diez años del IRF A 
boliviano 

Diel ailos de actividad educa
tiva cumplió el 25 de octubre de 1986 
el "Instituto Radiofónico Fe y Ale
gría", IRFA, la entidad que esa fecha 
dio hace ahora diez ailos su primera cla-

se radilofónica por el Sistema ECCA 
en la ciudad de SanLa Cruz del Oriente 
boliviano. La celebración del décimo 
aniversarios del IRFA coincidió con la 
del tercer aniversario de Radío Sama 
Cruz, la emisora más Lardíamente pues
La en marcha para ensanchar y ampliar 
la labor educativa y promociona! del 
TRFA. 

La jornada de este simullítnco 
?écÍlno y tercer aniversarios, según nos 
informa desde el mismo Santa Cruz 
"ha sido un día alegre y de gr.m colon~ 
do". En reuniones de todo tipo realiza
das.ª lo largo de la jornada -religiosas, 
fcsuvas, académicas, folklóricas y has
La una "pciliLa del pueblo"- el personal 
del lRFA y de Radio SanLa Cruz tuvo 
ocasión de convivtr con el grupo mu
cho mas amplio de los colaboradores, 
maestros-guías (los profesores orienta
dores de otros sitios). alumnos y ami
gos. además de las amoridades educati
vas y religiosas, organi1.aciones sindi
c~les, estudiantiles, culturales y profe
sionales, que se quisieron sumar a los 
acLOs. Las asociaciones bolivianas y 
continentales de educación radiofónica 
ERBOL y ALER, enviaron Lambién te~ 
legramas de adhesión. 

El dirccLOr general de la insti
tución, Eugenio Domínguez, expuso 
la razón de ser del IRFA: "en sus cla
ses y programas de educación y promo
ción social, el IRFA se impone liberar 
al hombre y a la mujer del pueblo de Ja 
ignorancia, pobreza y marginación en 
los que las clases dominantes los ue
nen sometidos. IRFA ayuda al pueblo 
margi~ado para que él mismo se haga 
eonsc1enLe de su situación, crítico e 
imaginattvo y llegue a ser agente de 
cambio y sujeto de su propio desarro
llo y liberación". Haciendo claras alu
siones a las muy difíciles c1rcuns1.an
cias de su país, el director general de la 
institución expuso que la radio y el 
IRFA "se ponen a disposición de ese 
pueblo que aclama desesperado pidien
do Lan sólo pan, trabajo y dignidad. E
sa Larca, con todo, se pretende realizar 
desde la independencia: "Radio SanLa 
~ruz no eslá al servicio de ninguna 
ideología partidisLa ni es insLrumento 
de división. Radio SanLa Cruz eslá al 
servicio de la verdad, de la justicia, de 
1~ solidaridad, de la cultura popular, del 
b_ienestar del pueblo ... que son exigen
cias del evangelio". 

En sus diez ailos, el IRFA ha 
inscrito en sus cursos a 35.000 alum-

nos y alumnas. Recientemente, la d1-
recc1ón del IRFA la ha asumido el Di
rector General de la ins1.itución al haber 
abandonado este trabajo Ja anterior di
rectora Ana Vtlar. Para el futuro, 
IRFA y Radio Santa Cruz tienen 1raza 
da, según su Director, una utopía bien 
clara: "Preparar la llegada de un mundo 
más Justo, más humano, m¡ís solida
rio, en donde ya no exisllcran explota 
dos ni exploLadorcs, pobres y ricos, se 
ría nucsLra prc1ens1cín 1clcal . 

El Ministro Maravall 
alude a Radio ECCA 

. ~n 1:J conferencia tenida por el 
Mrn1stro de Educación, Maravall, el 1 1 
de noviembre ele 1986, anie la Comi
sión de Educación del Parlamcnto, luzo 
directa alusión a la actividad de educa
ción de acluhos realizada por Racho 
ECCA. 

El quinto programa específico 
del Ministerio de Educación para el cur
so 1986-87, presentado por el Sr. ~lara
vall, fue "la educación de acluhos" de la 
que dijo que "hast:.t ahora había tc111clo 
un desarrollo escaso y con~t1tu1a traclt 
cionalmentc una gama 111concxa de ser
vicios educativos". Al hablar de que "la 
oferta de educación de aduhos se va ex
pandiendo y poniendo al día", aludió a 
los 432.000 adultos globalmente aten
didos en el curso 1985-86 por los dife
rentes organismos de la Administra
ción Educativa y se refirió, en concre
to, a los alumnos atendidos a distancia 
por "la oferLa del CENEBAD, del IN
BAD y de Radio ECCA". 

Presentó el Sr. Maravall 'º la 
oferta renovada y ampliada" que quiere 
elaborar el Ministerio de Educación en 
el campo de la educación de adultos, 
donde habrá "cambios importantes". Se 
refinó al diseño curricular, que "deberá 
faciliLar la capitalización de los módu
los que se cursen", y aludió específica
mente a la necesidad de "articular la en
seilanza presencial y a distancia, que no 
deben constituir redes separadas y que 
tienen funciones complementarias". La 
descripción del Ministro de Educación 
de estas dos modalidndes educativas fue 
la siguienLC: "la enscilanza presencial 
se dirige a colcclivos con fucne moliva
ción comunitaria, que fonnan un grupo 
bastante homogéneo y han padecido 
unas fuertes carencias eJucativas, míen-



tras que la ensei'lanza a distancia se diri
ge sobre todo a un alumnado con fuerte 
motivación individual y con dificulta
des personales de espacio o tiempo pa
ra asistir a cursos presenciales. 

Las referencias explícitas del 
Sr. Maravall a la ensei'lanza a distancia, 
en general, y a Radio ECCA, en parti
cular, suponen un nuevo y autorizado 
rcconocim iento hacia estas modalidades 
educativas. 

Actividades de ECCA
Almeria 

Los profesores del Centro 
ECCA en Almería han conseguido inte
resara diversas autoridades provinciales 
y de la Comunidad, en su iniciativa de 
poner al alcance de la población alme
riense un curso sobre L A CONSTITU
CION Y EL ESTATUTO DE AUTO
NOMTA DE ANDALUCIA. La Conse
jería de Educación de Ja Junta de Anda
lucia, la Diputación Provincial y el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Almería se encuentran dispuestas a 
prestar su apoyo a la emisión de este 
curso, que se ha llevado a cabo con an
terioridad en Canarias y Extremadura, y 
cuya iniciación eslá prevista para el 
mes de febrero. 

Por otra para, el pasado 27 de 
septiembre tuvo lugar en el Aula Cul
tural de la Caja de Ahorros de Almería 
la entrega de Títulos de Graduado Esco
lar a los 195 alumnos que siguieron 
las clases durante el Curso 1985-86, a 
través del Centro ECCA. El acto es
tuvo presidido por el Obispo de la Dió
cesis, D. Manuel Casares, el Inspector 
Ponente de E.P.A., D. Juan García, el 
Ptc. del Consejo de Admón, de la Caja 
de Ahorros, D. Guilllermo Verdejo, el 
Director Gral. de Mte. de Piedad y Caja 
de Ahorros, D. Antonio Lópcz y el Di
rcct0r de Radio Popular, D. Francisco 
Moneada. En el acto intervino uno de 
los alumnos que se dirigió a sus com
pai'leros para felicitarles por "este pri
mer pcldai'lo alcanzado en su afán de 
promoción", y agradeció al Profesorado 
de Radio ECCA su esfuerzo y dedica
ción. 

Renovación en 
Irfeyal-Guayaquil 

Después de la Evalucación Na
cional realizada sobre los diez primeros 
ailos de IRFEY AL y el Encuentro de 
Locutores de países launoamericanos 
(Boletín ECCA NO 3) que trabajan la 
metodología ECCA, el equipo de Gua
yaquil vio la necesidad, ya l atente, de 
una renovación del Esquema y la Clase 
Rcdiofónica, a fin de acercar la orienta
ción de este material a la problemática 
social existente en la zona. A tal fin se 
llevó a cabo una investigación sobre 
diversos aspectos de la realidad de los 
alumnos, susceptibles de ser contem
plados en el nuevo material. 

Este deseo renovador se ha 
concretado en la actual ii.ación de los ni
veles 1-A, 1-B, 2g y 3R (estos dos últi
mos por los profesores de Guayaquil) 
así como en la renovación y amplia
ción de los esquemas de los cursos de 
Corte y Confección y Electricidad. 

Programa de animación 
socio-cultural en el 
Centro ECCA de 
Baleares 

De ambicioso puede calificar
se el programa de actividades de anima
ción socio-cultural que está llevando a 
cabo el Centro ECCA de Baleares a lo 
largo de este curso 1986-87. 

Incluye el programa el aprendi
zaje de los bailes típicos mallorquines 
(BALL de BOl), la convocatoria del 
VI Certamen Literano en el mes de 
abril, coincidiendo con el aniversario 
de la muerte de Cervantes, una semana 
de Cine Catalán, una Diada Ciclista, la 
organización de dos excursiones (una 
en invierno a la montana y otra en ju
nio a la Isla de Cabrera) y los actos 
con motivo de las Clausuras de Cur
sos, con cenas y bailes de compai!e
rismo. 

La experiencia de ai!os ante
riores hace preveer una participación 
importante de alumnos, y público en 

general, en el desarrollo de estas acuv1-
dades. 

Curso sobre l. V.A. 

A mediados del mes de abril, 
se emitirá en Baleares la segunda edi· 
ción del Curso del IMPUESTO SO
BRE EL VALOR AÑADIDO (LV.A) 
con la metodología ECCA. 

Este curso se emitió por ve1. 
primera en enero del pasado año, coinci
diendo con la implantación del LV.A 
en el sistema tr1butano espai'lol, con 
ocasión del ingreso de España en la Co
munidad Económica Europea. Fue pa
trocinado por la Consellcria Comer~ 1 
lndústria de la Comunitat Autónoma 
de Baleares y rcali;r.ado por Tomás Mar
tínez, profesor del Centro ECCA de 
esta Comunidad. Se contó con el aseso
ramiento de la Inspección de Finanzas 
de la Delegación de Hacienda, estando 
la coordinación del material a cargo de 
Juan J. Santana, de la Unidad de Pro
ducción de ECCA en Canarias. 

La gran acogida dispensada al 
curso por el público balear y su inne
gable interés social, ha propiciado la 
emisión de esta segunda emisión. 
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Canarias: Concurso de 
redacción sobre la 
Constitución 

El viernes, día 23 de enero el 
Presidenle del Parlamenlo de Canarias, 
Pedro Guerra hizo entrega de los pre
mios concedidos por esta insútución a 
los que resultaron ganadores del concur
so de redacción que en su momento fue 
convocado entre los escolares de 8° de 
EGB que siguieron el curso "La Cons
titución Espai'lola y el Estatuto de Au
tonomía de Canarias", emitido a través 
de Radio ECCA. 

Este curso fue elaborado por 
el equipo docente de la Emisora Cullu
ral, a instancias del Parlamento de Ca
narias. En el mismo participaron alum
nos de 8º de EGB de 46 colegios de las 
diferemes islas. Las clases se emitieron 
por radio dentro del horario escolar para 
dar la posibilidad a los escolares de 
poder seguirlas en su propia aula y con 
la presencia y posterior orientación de 
su propio profesor-orientador. 

Los trabajos de redacción, efec
tuados una vez Lerminado el curso, pa
saron por diversas fases de selección, 
comenzando por la realizada por el mis
mo centro escolar y finalizando en una 
escogida muestraS de trabajos lilerarios 
para que un jurado, compuesLo por des
tacados profesionales de la letras y el 
periodismo, decidiera un ganador. La ta
rea del jurado fue difícil y, por último, 
llegó al acuerdo unánime de premiar 
cuatro trabajos, quedando como prime
ro el presentado por Sanúago Latorre 
Delgado, del C.P San José de Cala
sanz. de Pueno del Rosario. 

El jurado tomó el acuerdo de 
proponer al Parlamento de Canarias 
una modificación de las bases que per
mitieran la concesión de tres accésits a 
oLros trabajos también merecedores de 
premios. 

Sobre la marcha se consulló 
con el Parlamento, aceptando la deci
sión del jurado y recayendo los tres 
accésits a los alumnos Domingo Vali
do, del Colegio "Poeta Femando Gon
zález" de Telde; Eisa Mesa Medina, 
C.P. de Tijoco Bajo, de Adeje, e Ino
cencio Jiménez, del C.P Mayantigo, de 
los Llanos de Ariclane. 

El concurso estaba dotado con 
cien mil pesetas a repartir entre el 
alumno, su profesor-tutor y el colegio 
al que perteneciera. 

Sin embargo, lo irnponante 
fue el nivel de parúcipación, que obtu
vo como premio inmediato la presen
cia de este grupo de alumnos y profe
sores en el Parlamento de Canarias, 
donde fueron recibidos y agasajados por 
su presidente, Pedro Guerra; disfrutan
do, además, estos alumnos de la posi
bilidad de conocer de cerca las institu
ciones y los mecanismos que regulan 
la vida socio-política de Canarias. 

Veinte centros de la 
Escuela de Padres 
ECCA, en Argentina 

La Escuela de Padres ECCA 
está organizada en el extensísimo terri
torio argentino por dos instiLuciones 
que tienen formalizado convenio de co
laboración con Radio ECCA; desde 
Buenos Aires, por Ediciones Don Bos
co, Argentina, y desde Bahía Blanca, 
por el Centro de Investigación y Servi
cio Educativo, (CISE). 

La sección de Buenos Aires, 
de la que ha llegado información directa 
para esle Boletín, tenía en diciembre de 
1986 contactos estables de colabora
ción con veinte diferentes cen.tros de 
Escuela de Padres ECCA, establecidos 
en El Dorado (Misiones), en La Fran
cia (Córdoba), en Palpala (Lujuy), en 
Mendoza, en Infico, en Río Gallegos, 
en La Plata, en San Justo, en Junin y 
en Albenir, además de en la propia ca
pital. 

La sede central de Buenos Ai
res ha hecho una cuidada edición de los 
materiales de la Escuela de Padres pro
piamente dicha, además del curso de 
Monitores y del curso de Animadores 
de Grupo, y una grabación propia de 
todas estas clases realizada con voces ar
gentinas. Además de todos estos: mate
riales la sede central de Buenos: Aires 
facilita a los restantes centros de ella de
pendientes asesoramiento constante pa
ra la organización local de la Escuela 
de Padres y ayudas personales para la 
capacitación de los monitores en la tec
nología ECCA. 

Una hoja informativa de la Es
cuela de Padres ECCA bonaerense que 
"no basta la voluntad de querer educar 
bien, sino que hay que tener los conoci
mientos necesarios para hacerlo". 
aunque también pretende dejar bien cla
ro que su "obietivo final estará c umpli-

do si, al terminar los dos ciclos, los 
alumnos-padres se desprenden de la Es
cuela y actúan solos, organizados por 
ellos mismos y continuando la tarea de 
educación permanente, único reaseguro 
de la formación de seres libres y madu
ros para una sociedad dinámica y positi-
va". 

La dirección postal de las se
des centrales de la Escuela de Padres 
ECCA de Buenos Aires y de Bahía 
Blanca se incluye en la contraportada 
de este mismo número. 

"Formando Familia", 
boletín informativo de 
ECCA-Uruguay 

La Escuela de Padres ECCA 
de Uruguay edita, desde hace algún 
tiempo, un boletín informativo diri
gido especialmente a los grupos de a
lumnos que siguen sus cursos. 

"Formando Familia". que es 
el sugestivo nombre del boletín, reco
ge en sus páginas la inquietud por la 
problemática social y económica, que 
tiene su incidencia en el núcleo fami
liar. Se hace eco también de cuantas 
informaciones de interés se relacionen 
con estos grupos de trabajo. No faltan 
temas formativos, concursos. colabora
ciones, etc. Es, en definitiva, un refle
jo de la dinámica y de la vitalidad de la 
Escuela de Padres y ha llegado a tener 
más de 2000 alumnos en Uruguay. 



La Escuela de Padres ECCA, en la 
dinámica de la Educación de Adultos 

LUIS ESPINA CEPEDA 

Las actividades desarrolladas dentro de una Escuela de Padres no son ni 
mero entretenimiento ni ocurrencias aisladas de unos padres inquietos. Una 
Escuela de Padres bien concebida se encuentra dentro de la específica 
dinámica de la Educación de Adultos. Este trabajo, que se presentó como 
ponencia en las III jornadas de reflexión y Encuenrro de la Escuela de 
Padres ECCA celebradas en septiembre del 86, pretende poner de 
manifiesto las relaciones existentes entre estos dos conceptos, entre las 
Escuelas de Padres y la educación de adultos. 

J. LA EDUCACION DE ADULTOS, UN 
CONCEPTO MU Y AMPLIO 

.. Las acúvidades de educación de adultos ... no úenen fron
teras teóricas y responden a las situaciones particulares crea
das por las necesidades específicas del desarrollo, de la partici
pación en la vida colectiva y del desenvolvimiento indivi
dual; tienen por objeto todos los aspectos de la vida y todos 
los campos del conocimiento y se dirigen a todos los indivi 
duos, sea cual fuere su nivel de desarrollo" ( 1). Esta afirma
ción de la UNESCO deja clara la amplitud que se quiere dar 
al concepto de educación de adultos. 

No es algo escolar el empico de la palabra "educación", 
como el de la palabra "escuela", úene el peligro de hacer pen
sar en el período escolar, en la infancia y en la Juventud. Y 
sería traicionar del todo el concepto de educación de adultos el 
pretender reducirla o asimilarla al mundo escolar. La educa
ción de adultos desborda claramente los moldes escolares e 
inunda lodos los períodos y todos los aspectos de la vida de 
una persona. 

Ante todo y como afirma su propio enunciado, la educa
ción de adultos no es para n1nos, sino para personas adultas, 
esto es, para personas que ya no se encuentran ni en edad ni 
en período escolar. Esto ya afirma mucho sobre la educación 
de adultos, que no debe estar pensada para los ninos, ni orien
tada de acuerdo con las características y necesidades de los ni
n os. 

La educación de adul tos, además, ni es sólo para adquirir 
los conocimientos que los ni nos adquieren durante su período 
escolar ni es sólo para ser realizada en los recintos escolares. 

Queda dentro de la educación de adultos la posibilidad de 
organizar cursos para que los que no permanecieron en la es
cuela todo el tiempo necesario reciban, en edad adulta y m< 
forma distinta, los conocimientos e incluso las certificacio
nes académicas que el niño y el joven reciben durante sus pe
ríodos escolares; pero esta clara y urgente posibilidad de la 
educación de adultos no agota toda la riquet.a mucho más am
plia de su campo de acción. La educación de adultos debe su
plir las carencias de las épocas juveniles, dando incluso a es
tas actividades carácter de mayor urgencia, pero debe además 
atender las necesidades y apetencias culturales de los restantes 

secwres de la población. Al que más lo necesita hay que 
atenderlo antes, pero las necesidades de los demás Lienen tam
bién que ser salisfechas. 

De forma semejante, las actividades de educación de adul
tos no son todas para ser realizadas en los recintos escolares. 
En ocasiones, la educación de adultos requiere locales escola
res; a ser posible, unos locales escolares pensados y disena
dos para una población específicamente adull.3. La carencia de 
locales escolares cspccílicos para adulLOs es casi total todavía 
en Espana (2). Pero la educación de adultos no se puede en
cerrar toda en los colegios y en las escuelas. Hay una amplia 
gama de aclividades de educación de adultos que requieren lo
cales de otro tipo, desde una casa particular hasta un teatro o 
un estudio. Cualquier tipo de local, en realidad, puede acoger 
las específicas acúvidadcs de educación de adultos de sus mo
radores. 

I . De todos y por todos 

Uno de los principales ex penos de la UNESCO, Ettorc 
GELPI. explica así la nueva amplitud del concepto de edu
cación de adultos: "Se han desarrollado nuevas iniciaúvas en 
el campo educat.ivo profesional, las autoridades locales, los 
movimientos comunitarios, los medios de comunicación en 
general, todos estos han producido alguna acúvidad, han rea
lizado algunos programas, han intentado dirigirse a nuevos 
públicos" (3). Como este mismo autor reconoce, la educa
ción de adultos actual "no está ni siquiera ligada a la cultura 
escrita, sino que es también oral , visual y manual" (4). 

Para comprender la amplitud que hay que dar hoy a la 
educación de adultos hay que acudir al concepto mucho más 
amplio de educación permanente. La educación de adultos se 
encuentra inscrl.3 dentro del universo más general de la educa
ción permanente .. 

La definición más completa de la educación permanente 
es la del ya citado Ettore GELPl: "cducacoón de todos y I2Qr 
llli!2S'.: (5). Es un sistema ambicioso que cubre todas las po
sibles acuvidades educauvas. Es un universo amplio, en el 
que caben todas las edades y todos los hombres y mujeres de 
la raza humana. 

Es educación de tocios, porque se extiende "a toda la vida 
del hombre: educación libre y educación obligatoria, educa-



ción que se desarrolla en los lugares específicamente escola
res y en los puestos de trabajo, en la vida social, en las horas 
laborales y en los tiempos de descanso" (6). Nadie debe ser 
excluido de algún tipo de acción educativa: "Los sindicatos, 
los partidos políticos, los movimientos educativos deben es
tar abiertos a todo el conjunto de la población, y no sólo a 
una parte de ella" (7). 

La afirmación de que la educación permanente debe ser 
realizada oor todos es aún más rica. Todos aprendemos de to
dos. Todo el mundo tiene algo que ensenar. Debe crearse una 
auténtica dinámica educativa, en la que todos nos sintamos 
envueltos. Los docentes son también discentes. El que ense
na, aprende también de sus "alumnos" en el proceso educati
vo. La sociedad debe aprovechar las inmensas riquezas de la 
humanidad. Cada persona puede y debe hacerse consciente de 
lo que los demás le aportan, en los momentos estrictamente 
educativos y en toda la vida en general. Concibiendo así la 
educación comprenderemos que "sólo la plena e inteligente 
utilización de todos los recursos humanos puede permitir la 
pacífica gestión y autogestión de las sociedades modernas" 
(8). 

2. Subconjunto educativo 

Con lo expuesto puede ya entenderse la concepción que 
tiene la UNESCO de la educación de adultos. No considera 
que se debe mirar a la educación de adutos aisladamente, "si
no como un subconjunto integrado en un proyecto global de 
educación permanente" (9). Igual distinción se hace entre 
"sistema" y "subsistema". La educación de adultos realiza en 
este específico sector de los adultos los ambiciosos y uni
versales planes de la educación permanente. 

Supuesto todo esto, resulta ya comprensible la larga defi
nición que hace la UNESCO de la educación de adultos. La 
Coníerencia General de Nairobi, en 1976, dejó asentado que 
"la expresión 'educación de adultos' designa la totalidad de los 
procesos organizados de educación -sea cual sea el conte
nido, el nivel o el método; sean íormales o no formales; ya 
sea que prolonguen o ya sea que reemplacen la educación ini
cial dispensada en las escuelas, en las universidades y en los 
centros de formación proícsional- gracias a los cuales las 
personas consideradas como adultos por la sociedad a la que 
pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conoci
mientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales 
o les dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus ac
titudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 
enriquecimiento integral del hombre y de una participación 
en el desarrollo equilibrado e independiente de la vida socioe
conómica y cultural " (10). 

Esta larga definición de la UNESCO resume todo lo has
ta ahora dicho sobre el público, el método y los objetivos 
generales que pretende la educación de adultos. Las activida
des concretas caben todas en esa amplia y algo farragosa des
cripción. 

3. La Escuela de Padres, actividad de educación de 
adultos 

Así concebida, resulta del todo claro que la educación de 

adultos incluye las actividades llevadas a cabo dentro de una 
Escuela de Padres. 

Volviendo a los términos de la definición de la UNES
CO, la Escuela de Padres es una actividad de "educación no 
formal". que "prolonga la educación inicial" recibida durante 
el período escolar, dirigida a "personas consideradas como 
adultas en la sociedad a la que pertenecen", que pretenden "de
sarrollar las aptitudes, mejorar las competencias y hacer evo
lucionar el comportamiento" en el trato con los hijos, consi
guiendo así un "enriquecimiento integral" de los padres y una 
mejor "participación de los mismos en el desarrollo equili
brado" de la unidad familiar. Los mismos términos de la defi
nición que la UNESCO hace de la educación de adultos sir
ven, pues, para reali1.ar también una apta definición de lo que 
es y pretende una Escuela de Padres. No podía ser de otra for
ma, puesto que ha quedado claro que una adecuada concepción 
de la educación de adultos comprende claramente la actividad 
específica de una Escuela de Padres. 

Así lo ha comprendido explícitamente la propia UNES
CO que, en la Declaración 12 de la Tercera Conferencia Inter
nacional sobre Educación de Adultos celebrada en Tokio en 
1972, ya había incluido a la Educación de los Padres entre las 
actividades que se recomendaba apoyar para el desarrollo de la 
educación de adultos. Esta recomendación se hacía teniendo 
en cuenta que: 1) "el éxito de todo intento de reformar el sis
tema educativo depende en gran parte de la comprensión y de 
la participación de los padres", 2) "la aceptación de la idea de 
educación pcrmaneme dependerá de la cooperación activa de 
aquellos cuyos hijos asistirán a los establecimientos docentes 
del mañana". Desde este doble punto de vista, la recomenda
ción explícita que se hacía a la UNESCO es que "dé mayor 
prioridad en sus programas al problema de la eduación de los 
padres. mediante la ejecución de proyectos experimentales de 
suficiente importancia (1 1). 

La vinculación entre las actividades de una Escuela de Pa
dres y la educación de adultos no la pudo hacer la UNESCO 
de una forma más rotunda y definitiva. Desde un punto de 
vista práctico, la misma afirmación la ha realizado también 
la UNESCO al reconocer a la "Federación Internacional de 
Escuelas de Padres" (FIEP), de la que la Escuela de Padres 
ECCA es miembro activo como entidad colaboradora de la 
UNESCO. 

II. CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

El somero análisis de la amplitud del concepto de la edu
cación de adultos deja clara la inclusión en el mismo de todas 
las actividades educativas conexas con una Escuela de Padres. 

Esto supuesto, la teoría que ya se va elaborando sobre la 
educación de adultos puede ayudar también para explicar có
mo debe ser una Escuela de Padres. Por ello, interesa resumir 
ahora cuáles son las principales caracteósticas de la educación 
de adultos. 

En sus sucesivas Conícrencias Internacionales sobre el 
tema, la UNESCO ha ido elaborando una especie de teoría 
sobre la alfabetización, en particular, y sobre la educación de 
adultos, en general. La finalidad, los contenidos, los métodos 
más adecuados, los sistemas de evaluación, las estructuras 
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que han de realizarla, la imprescindible formación de los edu
cadores y, sobre todo, la colaboración de los Estados a las va
riadas tareas de la educación de adultos, han ido progresiva
mente definiéndose por la UNESCO, hasta existir ya un 
cuerpo suficiente de doctrina sobre esta materia (12). 

No se intenta aquí ni resumir siquiera toda esta doctrina, 
abundantemente explicitada y desarrollada por todas las orga
nizaciones, congresos y autores que han estudiado el tema de 
la educación de adultos. Basta para el desarrollo del presente 
trabajo resumir a continuación algunas características funda
mentales de la educación siguiendo a uno de los últimos 
autores que han escrito sobre el tema ( 13). 

BROOKFIELD establece seis principios para una eficaz 
prácLica facililadora del aprendiuije de los adultos, en general 
coincidentes con las características formuladas por otros mu
chos autores. BROOKFIELD no suele hablar de "educadores 
de adulLos" sino de "facilitadores del aprendizaje de adultos", 
importante matiz que ya indica mucho del talante con el que 
hay que acercarse a la acción del aprendizaje, que, según este 
autor, es "el resultado de una transacción entre adultos" en la 
que todos aprenden algo {14). Los seis principios operativos 
establecidos por este autor son los siguientes ( 15): 

1. Participación voluntaria del adulto 

La diferencia más gruesa entre la educación de adultos y 
la infantil es el carácter voluntario que tiene la participación 
de los adultos. Lo más gratificante del trabajo educativo con 
los adultos es que no hay que luchar contra la desgana o la 
indiferencia de los estudiantes. Esta alta motivación del 
adulto exige también un nivel alto de exigencia en Lodos los 
que intervienen en su proceso de aprendizaje. El positivo in
terés de los participantes posibilita también el empico de los 
métodos activos de ensei'lanza, que require más implicación 
personal. Pero el interés y la participación descienden en pi
cado cuando las ensei'ianzas no están acomodadas al carácter y 
a los intereses de los adultos. Así, por ejemplo, la clase ma
siva, la lección magistral, no es el método más adecuado para 
los adultos, por el peligro que tiene de fomentar el absen
tismo y la distracción. 

2. Respeto mutuo 

La eficacia educativa aumenta mucho entre los adultos 
cuando cada uno se siente tratado con el respeto que merece. 
La falta de respeto, la descalificación de las intervenciones, 
resulta desastrosa tanto si proviene del "facilitador" como si 
se lleva a cabo entre unos y otros adullos. Hay que crear el 
clima de mutuo respeto, en el que resulten posibles las inter
venciones de Lodos, e incluso, las mutuas interpelaciones. El 
mutuo respeto no está rei'lido con la introducción de refle
xiones críticas. Con respeto a las opiniones ajenas, el adulto 
debe entraI en la consideración de formas alternativas de pen
samiento, de conducta, de trabajo y de vida. La discusión en 
grupo es el mejor método para el ejercicio de esta mutua 
interpelación, teniendo en cuenta que es del todo diferente el 
mero intercambio de opiniones o prejuicios y el esfuerzo por 
asumir las creencias, las conductas y las valoraciones de los 
demás. 

3. Espíritu de colaboración 

La participación del adulto en todo el proceso educativo 
puede ser mucho mayor que la que tiene el nii'lo y el joven en 
los centros educativos convencionales, en los que el curricu
lum y los mismos sistemas docentes suelen estar predetermi
nados. En muchos casos, el adulto no busca útulos o recono
cimientos acad6micos en su aprendilaje. Esto permite una 
participación mucho mayor en todo el proceso educativo, que 
en estos ~s no tiene por qué estar predeterminado. La iden
tificación de las necesidades, la formulación de los objetivos 
y la elección de los medios de ensei'lanza y de evaluación, se 
pueden rcali7.ar con la participación del adulto implicado. To
do esto es mucho más que la mera conveniencia de que las 
ensci'ianzas que se impartan se refieran a las experiencias de 
los adultos. El rol activo ha de ser comparudo, ha de ser ejer
cido por todos los que intervienen en el proceso educativo. 

4. Reflexión y acción 

Pablo Freire introdujo el concepto de praxis, el desarrollo 
de técnicas específicas de alfabetización que provocasen tam
bién en el alumno la concientización de su anterior situación 
de dependencia. Pero la insistencia en los procesos educativos 
activos es Lamb16n de otros muchos autores. 

En todas las cnscilanzas, hay que buscar el método que 
permita un proceso cíclico: 1) exploración de los conoc1-
mientos, 2) acción, 3) reflexión sobre la acción. Tras estos 
tres pasos, de nuevo se repite el proceso. 

El adulto tiene especial facilidad para descubrir el scnudo 
práctico de lo que ha estudiado, para aplicarlo a su propia vi 
da y cambiar sus códigos mentales. El facilitador del apren
diUlje del adulto ha de contar con ello, anuc1pándose al adulto 
a la hora de diseñar el curriculum, elegir los contenidos y de
cidir los métodos educativos. En todas las ensei\anzas, inclu
so en las puramente mentales. se puede seguir el método cí
clico exploración exploración-acción-reflexión. 

5. Reflexión crítica 

El aprendizaje en edad adulta debe conducir a una refle
xión crítica sobre los conocimientos, las ideas y los puntos 
de vista. 

El facilitador del aprendizaje, con su papel como "edu
cador" suficientemente clarificado, debe presentar al adulto in
terpretaciones allemalivas a la vida de trabajo, a las relacio
nes personales y a los planteamientos sociales y políticos. 
El adulto no debe asimilar sólo unos contenidos, sino que ha 
de entrar en el e.xamen de los principios subyacentes, en el 
descubrimiento de alternativas, en el análisis de la relación de 
lo aprendido con contextos muchos más amplios. 

Todo esto no es pretender el lavado de cerebro o la impo
sición al adulto de ideologías ajenas, pero sí es distinguir en
tre educación y aprendizaje. La educación de adultos es una 
colaboración conjunta, una transacción, en la que los valores 
y los puntos de vista de unos y de otros influyen tanto en 
uno como en el otro sentido. El facilitador no ha de imponer 
sus criterios, pero tampoco ha de abdicar de su función orien
tadora y educativa. 
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6. Auto-dirección 

El adullo no sólo ha de panicipar y colaborar en el dise
no y desarrollo de su proceso educativo. Tampoco ha de limi
tarse a adquirir unos nuevos conocimientos, técnicas o habi
lidades. Lo más importante es que el aprendizaje que está rea
lizando le conduzca al descubrimiento de la forma de cambiar, 
aULo-dirigir, la propia interpretación del mundo. 

Con mucha facilidad, los adullOs llegamos a considerar 
como "nuestras" las conduelas, las ideas y los valores que los 
otros nos han transmitido. El facililador de la educación pre
senta formas allemalivas de pcnsamicnlo, de conduela y de 
vida para que el adullO aulO-dirigido pueda reinterpretar, renc
gociar y recrear sus relaciones personales, su Lrabajo y sus 
concepciones sobre las es1ructuras sociales. 

m. CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA 
DE PADRES ECCA 

A la luz de las rcílexioncs anteriores enlramos ahora en 
la consideración de la Escuela de Padres ECCA. Todo lo que 
ameccdc ayudará a descubrir ahora~ y cómo debe ser 
esta concreta forma de educación de adullos que es la Escuela 
de Padres ECCA. Sin entrar en descripciones o análisis mi
nuciosos, repasaremos sólo algunos rasgos más fundamenta
les de esta actividad (16). 

J. Padres con voluntad de aprender 

La base de !oda esta actividad es el deseo de aprender que 
tienen los padres, su disponibilidad para adquirir conoci
mientos y recibir nuevos punlOs de vista en lomo a la difícil 
tarea de la educación de los hijos. Sin est.a disposición ini
cial.no es posible ni siquiera el arranque de la Escuela de Pa
dres. Son los propios padres los que ponen en marcha y los 
que mantienen loda esta dinámica. 

La voluntad de aprender de los padres viene impulsada 
por el convencimienlo de la enorme iníluencia que su con
duela ejerce en la futura personalidad de los hijos. Conscienle 
de esta verdad y en orden a la incentivación del interés, la Es
cuela de Padres ECCA ha difundido - y representado- am
pliamente el lema: "Los hijos no obedecen: Imit.an". La in
íluencia que los padres ejercen en la configuración de los hi
jos viene explicada por la medicina, ta sociología y, sobre 
lodo, por la psicología. Pero es en el saber popular donde es
tá tal vez más clara esta realidad: "De tal palo, lal astilla". 

Mi madre y yo es el útulo pueslo por una graduada uni
versit.aria y escritora norteamericana, Nancy FRYDA Y, a un 
libro entero escrito sobre este tema ( 17). Es una especie de 
recuenlO de recuerdos personales, acompai'lados de muchos 
testimonios ajenos, de personas paniculares y de cspccialis
t.as. Nancy FRYDA Y destaca el efecto nocivo que tiene en 
una hija la falla de claridad y las mentiras de la madre, muy 
paniculanncme en el terreno de la educación sexual. La con
tinua ocultación de la madre de su propia vida sexual no pue
de producir en la hija más que un hondo convencimiento de 
que el sexo es algo malo, de lo que nunca se puede hablar. 

La ansiedad que produce en la madre la educación de una 

hija será el germen de la ansiedad sexual que más tarde expe
rimentará la hija. Llega incluso a afirmar la autora de esle 
libro que "la capacidad y potencia para el orgasmo que tiene 
una mujer está en correlación con el grado de seguridad que 
ella recibió de sus padres (19). En un plano más general la 
hija no podrá lransmitir a los demás lo que ella no ha reci
bido: "Cuando era nii'la, yo no conseguí recibir amor, y ahora 
yo no sé como dar amor a mi hijo", es el dramático testimo
nio recogido por la autora de una mujer abogado de cuarent.a 
ailos (20). "Para transmitir los sentimientos de una madre, 
tiene antes que haberlos recibido", afirma en el libro el psi
cólogo Aaron ESMAN (21). La conclusión fundamental de 
la autora del libro es "a medida que yo misma crezco y en
vejezco caigo más en la cuenta de nuevas cosas que he reci
bido de mi madre" (22). 

Al conocimiento de lo mucho que iníluycn los padres en 
la futura conduela de los hijos hay que unir la superación del 
falso principio popular de que, con los propios hijos, bast.a 
repetir lo que los padres hicieron con uno. "Mis padres hi
cieron esto conmigo, y yo ahora lo hago contigo", es la có
moda frase en la que muchos padres se resguardan. Como los 
padres más sensibilizados saben bien, los rápidos cambios de 
la sociedad actual no permiten una actuación de este tipo. Só
lo el convencimienlo de que es necesario aumentar y hast.a 
corregir el caudal de experiencias recibidas de los propios pa
dres es posible iniciar cualquier tipo de acción formativa de 
los padres. 

No debe repetirse en el tema de la educación de los padres 
un error que el especialista de educación de adullOs citado más 
arriba, Euore GELPI, afirma que sucede en lodos los campos 
educativos: "La mayor parte de los estudios de naturaleza teó
rica y empírica son efectuados para reforzar la institución 
educativa tal como ahora es" (23). La Escuela de Padres EC
CA arranca de la voluntad de los padres por aprender, cons
cicnlcs de que la institución familiar puede cambiarse y de 
que se pueden corregir los errores que los propios padres co
metieron en otro tiempo. Cuando esle interés es panicipado 
por el padre y por la madre, la base para el arranque de la Es
cuela de Padres es mucho más sólida. 

Sin la colaboración de los padres, sin el interés activo 
por descubrir caminos para el posible cambio de conductas, 
la Escuela de Padres ECCA no puede dar ni siquiera un paso. 
Esle método sólo da resultado cuando cae sobre el terreno 
abonado de unos padres deseosos ele aprender a educar a sus 
hijos. 

2. LA radio, como soporte tecnológico 

Lo más característico de la Escuela de Padres ECCA es el 
empico de la radio para la Lransmisión de los mensajes edu
cativos. Esto es lo que la define y diferencia de oLras inicia
tivas de educación de padres. 

El uso de la radio -medio de masas- pennite llegar a 
un número de personas que resul taría imposible congregar 
por otro medio. Aunque el seguimienlO de la radio es susti
tuido, en ocasiones, por el uso del casseue, la Lecnología es 
la misma. La radio no sólo permite llegar a más personas 
(cuatro o cinco mil matrimonios, cada ai'lo en toda Espai'la) y 
en sitios más difíciles de acceso, sino que permite también 



una transmisión del mensaje fidedigno y con unas caracte
rísticas especiales: cercanía, respeto al oyente, claridad, cola
boración activa del que escucha, etc. 

La radio sola, con todo, sería un elemento muy incom
pleto. Algunos no llegan a comprender las posibilidades edu
cativas de la radio, tal vez porque la consideran aislada, en su 
solo canal unidireccional desde el emisor hasta el oyente. La 
Escuela de Padres ECCA no es sólo un programa de radio. 
La función del papel impreso -esquemas, notas, ejerci
cios- result.a del todo insustituible: escuchar la radio sin ac
tividad sobre el esquema, apenas ofrece interés educativo. Pe
ro la radfo y los impresos son sólo la preparación para la reu
nión de grupo, pues la escucha de la clase y el estudio de los 
temas no son los elementos más importantes. 

La reunión de grupo es el elemento más rico de la Escue
la de Padres ECCA. A la reunión no asiste un especialista, 
no se va a ella a escuchar a un experto que sabe más que los 
propios asistentes. La función del "conductor de grupo" es 
sólo propiciar que la reunión comience y discurra ordena
damente. Se arranca de la discusión de un caso, extraído de la 
realidad, para dar pie a que todos los padres comuniquen sus 
experiencias y se interpelen mutuamente. Ni siquiera es obli
gado a atenerse todo el tiempo a los temas propuestos en los 
formularios. La experiencia de los padres no se peude encerrar 
en moldes. La participación, la iniciativa tienen campo abier
to. Con la reunión, la radio se convierte en bidireccional: los 
padres participan tes pueden aportar cuanto quieran al mensaje 
que recibieron. 

Casi todas las Conferencias de la UNESCO insisten en 
el papel que la radio tiene en el campo de la educación de 
adultos. Pero la Conferencia de Nairobi formula además la re
comendación de completar la escucha de la radio con algún ti
po de reuniones, trazando casi una descripción del Sistema 
ECCA. El texto completo de la recomendación es el si
guiente: "Con el objeto de fomentar la participación más am
plia posible podría ser apropiado, en algunas situaciones, 
afladir a la educación que se imparte localmente métodos tales 
como programas de ensenan1..a a distancia como, por ejem
plo, la ensenanui por correspondencia, las emisoras de radjo 
o de televisión; se debería invitar a los destinatarios de estos 
programas a agruparse, con miras a una audición colectiva o 
a un trabajo colectivo; estas reuniones deberían contar con un 
apoyo pedagógico adecuado" (24). 

3. Programas extrafdos de la realidad 

Al no pretender un título académico, la Escuela de Padres 
ECCA no tiene un programa impuesto por una instancia aje
na a ECCA. Es en el seno de la propia institución, y en con
tacto directo con la base real de los padres de los ninos, como 
ECCA formula la programación de su Escuela de Padres. 

Los objetivos que pretende la Escuela de Padres ECCA 
han ido reformulándose en el transcurso de los anos. Lo fun
damental es que la "Escuela de Padres ECCA no pretende 
sólo dar infonnación sobre el desarrollo físico y psicológico 
del niño o consejos acerca de sus cuidados y posibilidades 
educativas, sino fundamentalmente propender al cambio de 
aptitudes y de conductas" (25). Una fonnulación completa de 
los "presupuestos", "planteamientos" y "objetivos" se en
cuentra en el folleto Escuela de Padres ECCA (26). 

Los contenidos explicados en las clases de la Escuela de 
Padres ECCA están extraídos, principalmente, de la Psicolo
gía y, también, de la Pedagogía, de la Sociología y de la An
tropología humanista. No se pretende la originalidad, sino 
poner a disposición de los padres lo que dicen las ciencias 
más relacionadas con la progresiva maduración de sus hijos. 

Una especialista sobre la infancia norteamericana, Cathe
rine LEE, formula tres razones para que los padres "sepan lo 
más posible sobre las etapas de desarrollo de sus hijos": 1) 
"Si sabemos lo que en cada etapa es previsible, no nos extra
nará ni nos alarmará la conducta de los ninos" 2) "Si cono
cemos bien las etapas del desarrollo de los ninos, les pode
mos dar lo que necesitan en cada etapa de forma que puedan 
completarla antes de pasar a la siguiente"; 3) "podremos reco
nocer las scnales de alerta y solicitar las ayuda~ adecuadas pa
ra cada etapa" (27). Expresadas con el pragmatismo norte
americano, éstas son las razones por las que se han escogido 
los contenidos que existen en la Escuela de Padres ECCA. 

El peligro que hay que evitar es programar para el gusto 
de los educadores, y no para las necesidades de los padres. 
Como de nuevo iEttore GELPl ha senalaclo, "se tiene con fre
cuencia la impresión de que los programas educaúvos para 
públicos nuevos reílejan más las aspiraciones y los sueños 
de los educadores responsables de los mismos que los del pú
blico al que se dirigen" (28). Los objetivos y los contenidos 
de la Escuela de Padres debe recoger las aspiraciones y las ne
cesidades que los propios padres experimentan en su contacto 
diano con los hijos. 

4. Estilo acomodado a los adultos 

Lo más importante no es siempre la elección de objeti
vos y contenidos. En ocasiones, el estilo o talante cducaúvo 
es más importante, porque es lo que los adultos que se acer
can a cualquier tipo de ense1lanza perciben con más fuer1.a. 
En la Escuela de Padres ECCA, cienamentc, los contenidos 
que se explican en tac; clases radiofónicas no son lo más im
portante. Ya quedó dicho que es la reunión de grupo el mo
mento más funda.mental, el que iníluyc más en los padres. La 
organización y la forma de empico de sus diversos elemen
tos, por tanto, es lo que tiene más trascendencia en la puesta 
en marcha y segujmiento de la Escuela de Padres ECCA. 

Siguiendo el hilo de las caractcrísúcas de la educación de 
adultos, formuladas más arriba por BROOKFIELD, se po
drían senalar algunas formas prácúcas de actuar que deberían 
seguirse en la Escuela de Padres ECCA: 

- Lo que más importa en una reunión no es la repeti
ción de las ideas abstractas de la clase, sino el traer 
estas teorías a los casos prácticos y a la vida concreta 
de los padres que se reunen. Las guías para la reunión 
propuestas por ECCA son sólo una ayuda, que podrá 
usarse o abandonarse según las exigencias concretas de 
cada reunión. 

- Presupuest0 fundamental para la reunión es el crear un 
clima de mutuo respeto, con el que cada cual podrá 
expresar sus propias opiniones sin miedo a ser pues
tos en ridículo e incluso con positiva escucha activa. 
La formulación de los propios problemas con la edu
cación de los h1JOS y la escucha de los otros es un ele-
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mento formativo tan importante como los propios 
contenidos de las clases. La mutua interpelación crea
da en las reuniones supone una auténtica dinámica de 
grupo para los padres intervinientes. 

- Esta mutua interpelación crea una auténtica colabo
ración de los propios padres en el proceso educativo. 
La Escuela de Padres ECCA no ~como quien 
sigue un curso en un colegio o universidad, sino que 
~entre todos. La colaboración de los padres en 
el grupo es un factor definitivo e insustituible. 

- Lo que se escucha en las clases, lo que se estudia en 
las notas y lo que se escucha y se aporta en los gru
pos debe conducir a un cambio de conducta. La "ex
ploración de los conocimientos o experiencias" deben 
provocar una acción, una forma distinta o reforzada de 
relacionarse con los hijos. Se aprende no en abstracto 
o en teoría, sino "haciendo" ("lcarning by doing") y 
con continuas referencias a la vida diaria. 

- La participación en todo este proceso debe madurar 
unos padres críticos, que logran auto-dirigir la conduc
ta seguida con los propios hijos. La formulación de 
alternativas diversas de comportamiento que se realiza 
en el curso y que se escuchan entre los padres debe 
producir en cada uno de los participantes una sana re
lativización de muchos principios heredados y una 
nueva reformulación de las propias líneas de com
portamiento. El principal logro de la Escuela de Pa
dres no debe ser el que se adquieran unos conocimien
tos, ni mucho menos el que se aprendan unas recetas, 
sino el que se madure una forma distinta de ser padres. 

- La organización de las Escuelas de Padres ECCA per
mite una continua retroalimentación, un "fedd-back" 
auténtico. El ideal de los educadores y de los comu
nicadores en los medios de masas resulta aquí posible. 
El eco producido por los mensajes puede ser perfecta
mente recogido. La voz, los comentarios y las opi
niones de los padres puede expresarse en las reuniones 
de grupo y, a través de las hojas de ejercicios y de los 
propios conductores de grupo, puede y debe llegar a la 
Organización. La acomodación de las ensei'lanUIS a las 
necesidades resulta posible. El ritmo de acomodación 
a las exigencias provenientes del alumnado no tiene la 
misma agilidad en los diversos elementos que se 
empican: la conducta de los conductores de grupo, las 
formas de corregir los cuestionarios, el tipo de prepa
ración que se da a los conductores de grupo por los 
miembros de los equipos técnicos, las grabaciones y 
el material impreso, Lodos estos elementos tienen un 
ritmo de corrección y de cambio muy diverso. Resulta 
claro que todos estos diversos elementos no son igual
mente fáciles de cambiar, pero-con distinto ritmo
todos pueden alterarse. De hecho, hasta el mismo ma
lcría! impreso y las programaciones -lo más difícil 
de ser cambiado- se han rcclaborado varias veces en 
la corta historia de diez años de la Escuela de Padres 
ECCA. 

5. Necesidad de llegar a todos 

Una última característica de la Escuela de Padres ECCA 
es su configuración mayoritaria No está pensada para grupos 
de selectos, sino para sectores muy amplios de población. El 
uso de la radio permite romper los espacios de los reducidos 
salones de actos o de las aulas y llevar los mensajes a todos 
los hogares que deseen sintonizarlos. La preparación de Lodos 
los diversos elementos y las estructuras organizativas de cada 
provincia están pensadas para acoger a grupos amplios de pa
dres. 

Con todo, la Escuela de Padres ECCA es insuficiente pa
ra llegar a todos los padres que necesitarían la participación 
en este tipo de actividades. La Escuela de Padres ECCA, ade
más, es incapaz de realizar por sí sola la tarea educativa. La 
colaboración con otras instancias resulta imprescindible. 

En primer lugar, hace falta una entidad que ponga en 
marcha la actividad. En cada provincia, en cada ciudad, se re
quiere la implicación de una entidad, y de una persona res
ponsable, para conseguir el arranque y el mantenimiento de 
la Escuela de Padres ECCA. Hacen falta unos locales, resulta 
imprescindible una responsabilidad jurídica y hasta econó
mica y, sobre todo, hace falta mucho esfuerzo personal, para 
poner en marcha y para hacer crecer una Escuela de Padres 
ECCA. Todas las entidades relacionadas de alguna manera 
con las familias tienen aquí un posible campo de acción. 

Para completar la tarea educativa de los padres, en se
gundo lugar, se requiere siempre la colaboración con la es
cuela. Este tema, con todo, es tan importante que requiere un 
tratamiento aparte (29). 

Por último, hay que señalar la colaboración de las ins
tancias públicas que debería recibir una actividad de este tipo. 
La Escuela de Padres no es un lujo, sino un derecho de los 
padres. Las distintas Conferencias de la UNESCO han dejado 
clara la obligación de los Estados a hacer frente a la educa
ción de adultos en todas sus dimensiones. A los testimonios 
antes aducidos cabe ahora añadir que "las familias" es una de 
las instituciones que la Conferencia de Nairobi dice que debe 
de ser ayudada para la realización de actividades de educación 
de adultos (30). Y la Conferencia de Montreal fue aún más 
explícita al señalar que todas las actividades de educación de 
adultos deben ser sufragadas por los Estados, concediendo in
cluso úempo de trabajo para la rcafüación de este tipo de ini
ciativas: "Reconoc.imiento que todo adulto, hombre o mujer, 
tiene derecho a disfrutar de las facilidades necesarias para su 
educación general y profesional, la Conferencia pide a Lodos 
los Est.ados que adopten medidas para que los adultos disfru
ten efectivamente de esas facilidades, previendo, por ejemplo, 
el pago de los salarios y los gastos de viaje y subsistencia de 
los interesados, a fin de que los adultos de cualquier grupo 
profesional puedan disfrutar de horas libres en su trabajo, o 
de toda la jornada durante un tiempo limitado, para poderse 
beneficiar de los servicios de educación profesional, cívica, 
social o cultural organizados por organismos públicos ·o pri
vados" (31). /Aún sin tomarlo a la letra, esta recomendación 
de la UNESCO puede servir para demandar de las institucio
nes públicas las ayudas que merece y con las que no cuenta la 
Escuela de Padres ECCA. 
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CONCLUSION: "Aprender a aprender" 
"La paternidad es un asunto de personalidad, y sólo una 

personalidad madura dará como resultados buenos cuidados 
paternales", resume también la Escuela de Padres ECCA co
mo objetivo de su tarea (33). "La educación de adultos debería contribuir al desarrollo 

-entre otras muchas cosas- de la capacidad de aorender" 
(32). Esta formulación de la Conferencia de Nairobi resume 
peñectamente la aspiración máxima de la Escuela de Padres 
ECCA. 

En la dinámica de la educación de adultos, la Escuela de 
Padres ECCA no pretende más que ser un instrumento para 
la maduración de los padres, para que en su sublime misión 
de educar a los hijos, "aprendan a aprender". 
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El 1natrimonio en España: 
situación y tendencias 

JESUS COPA 

El siguiente informe se presentó co~o comunicación en. el XIII Congres?, 
Internacional de la "Federación Internacional para la Educación de los Padres 
(FIEP) celebrado en Creta del 1 al 15 de julio de 198_6. El autor, que llev~ la 
coordinación de la Escuela de Padres ECCA, a partir de la documentación 
consultada, analiza la situación actual del matrimonio en España desde la pers
pectiva de lo que sucede en otros países del área. 

MATRIMONIO Y 
FAMILIA: 
DOS REALIDADES 
EQUIVALENTES 

Eslo no podría ser afirmado en una 
convención de la familia tradicional ex
tensa, donde en una misma familia con
vivían varios matrimonios dentro de la 
misma gran familia o familia extensa. 
Pero en nuestra cultura y sociedad he
mos llegado a esta relación tan estrecha 
y cie equivalencia, porque la mayoña de 
la población vive en una familia nu
clear, compuesta por el padre, la madre 
y los hijos del matrimonio. Esta fami
lia nuclear o conyugal tiene algunos as
peclOS que la diferencia radicalmente del 
modelo de familia anterior: 

• El matrimonio deja de ser asunto 
de familia para serlo de la pareja. 

• Es fruto de una decisión personal 
y no de imposiciones sociales o fami
liares. 

• La nueva familia ya no depende 
de la familia original organizada pa
triarcalmente en la que ellos apenas con
taban como pareja. Esto les proporcio
na enormes posibilidades de desarrollo 
mutuo, de compenetración, de intimi
dad, etc. 

• Gana en independencia y en li
bertad de elección y de movimientos. 

• Pasa de ser familia-protección a 
ser familia-promoción. 

"' Concede menor importancia a la 
Familia proteeción para favorecer la Fa
milia compai\erismo, lo que hace que la 

• La nueva familia ya no 
depende de la familia 
original organizada 
patriarcalmente en la 
que ellos apenas 
contaban como pareja. 

• ¿Por qué perdura una 
institución que parece 
haber perdido la 
mayoría de las 
funciones que cumplía 
en la sociedad? 

• Los cambios 
económicos y 
demográficos aparecen 
con determinantes a la 
hora de configurar un 
nuevo tipo de familia en 
España. 

familia vaya ganando en caracteñsticas 
semejantes: democrática, personalista, 
s~cular, urbana. moral. e inestable. 

• Deja la mayor parte de sus fun
ciones c lásicas a la sociedad para cen
trarse en la intimidad y felicidad perso
nal. 

El paso de la familia tradicional, pa
triarcal y extensa a esta familia nuclear 
o conyugal que predomina en gran parte 
de las familias espai\olas viene suce
diendo durante todo el s iglo XX. pero es 
en los últimos treinta anos donde se 
acelera su paso. Aunque digno es reco-
nocer que en algunas capas de la pobla
ción y en algunos aspectos de la familia 
perviven los dos modelos. 

EL MATRIMONIO 
UNA REALIDAD EN CRISIS 

Es una afumoción cierta, clara y ló
gica. Hablar de crisis es hablar de cam
bio y, al menos. en nuestra cultura oc
cidental, nada que tenga relación con la 
vida y las costumbres está inmóvil. Por 
o tra parte, la familia es una realidad vi
va y dinámica desde el punto de vista 
cultural y generacional. En ella inciden 
todos los movimientos de la sociedad y 
de la cultura, al mismo tiempo que la 
diversidad de generaciones y Ja evolu
ción o involución de los elementos que 
la componen. Sin embargo cuando hoy 
aludimos a la crisis de la familia vamos 
más allá de estos planteamienos clási
cos. 

La familia. lo mismo que la huma-



nidad, está sometida a un proceso tal de 
aceleración, que apenas es posible al 
hombre seguirla. La humanidad pasa así 
de una concepción más bien estática de 
la realidad a otra más dinámica y evolu
tiva, de donde surge un nuevo conjunto 
de problemas que exige nuevos análisis 
y nuevas síntesis. La crisis no hace re
ferencia sólo al cambio de esquema tra
dicional del modelo de familia, sino a la 
inseguridad radical y existencial que mu
chos experimentan en la vivencia diaria, 
de un modelo nuevo que se presenta 
confuso e imprevisible frente a la rigi
dez del anterior. Esto crea nerviosismo, 
inestabilidad, desconfianza. miedo a 
comprometerse con el futuro, in~guri
dad en la educación de hijos, etc. 

Ante la crisis que sufre la familia y 
otros fenómenos que atacan a la familia, 
algunos estudiosos se preguntan que por 
qué perdura una institución que parece 
haber perdido la mayoría de las funcio
nes que cumplía en la sociedad. 

Primero, es verdad, que la familia 
ha cedido a la sociedad muchas de las 
funciones que durante siglos cumplía, 
pero estO no quiere decir que no cumpla 
en la sociedad actual funciones sociales 
y económicas clave. 

Segundo, muchos estudiosos con
testan que la pervivencia de la familia se 
explica por razones e.conómicas y demo
gráficas, ante las que no me detendré por 
no alargar excesivamente esta comuni
cación. No obstante este esquema ini
cial puede completarse por el hecho de 
la socialización del nino, que no se rea
liza única y exclusivamente en el medfo 
familiar, pero la sociedad se apoya en la 
familia para el cumplimiento de esta 
compleja tarea. La familia, sea cual sea 
su forma, cumple un papel de apuntala
mientO de la educación que los nmos re
ciben en la Escuela, a ttavés de los me
dios de comunicación de masas o de los 
grupos de amigos. 

Esta enumeración de fenómenos 
económicos, demográficos, sociales, in
dividuales y educativos tiene como fina
lidad dar algunas razones del manteni
miento de la institución familiar. 

De todo este planteamiento se des
prende que la institución familiar está 
evolucionando hacia nuevas formas me
nos rígidas y más libres desde el punto 
de vista de los inviduos que la compo
nen, que la que existía en etapas históri-

•Las parejas actuales son 
especialmente 
vulnerables a la presión 
que reciben de distintas 
instancias de la 
sociedad. 

•A lo largo de la vida en 
común es fácil que los 
procesos de madurez 
sean desiguales e 
incluso divergentes. 

cas anteriores, pero que como institu
ción social permanece. 

LA FAMILIA EN 
ESPAÑA 

La información estadística que se 
dispone hasta el presente sólo permite 
afirmar que la estructura de la famlfa cs
panola es, como se ha apuntado en nu
merosas ocasiones, básicamente nu
clear, es decir, compuesta únicamente 
por padres e hijos, en una proporción 
significativamente elevada. En el censo 
de población ( 1970), este tipo de fami
lia constituye un 66% del total, del que 
un 59% son familias nucleares reducidas 
y sólo un 9% lo son numerosas. La 
proporción, lógicamel'lte, varía al consi
derar las zonas rurales, urbanas o inter
medias, pero en cada uno de los casos el 
porcentaje de este tipo de familias es 
considerablemente superior al de las fa
milias plurinucleares, o familia nuclear 
ampliada, que dicen algunos. Por ahora 
podemos apuntar que la familia apunta 
hacia el predominio de familias nuclea
res reducidas. 

Ahora bien, sea cual sea la estruc
tura de la familia, lo que parece evidente 
es que más del 90% de la población es
paí'lola, vive cotidianamente inmersa en 
una relación familiar dentro de las nor
mas sociales vigentes, sólo un escaso 
10% de la población vive al margen de 

la institución familiar, pero este elato no 
supone que ese porcentaje tan elevado ele 
la población rechace la vida de familia, 
pues entre ellos se encuentran personas 
que, por razones ajenas a ellos mismos, 
deben vivir fuera del nucleo familiar, es 
decir que el porcentaje de cspaí'loles que 
adoptan formas de vicia, al margen o al
ternativas a la institución familiar es 
enormemente más reducido. Salustiano 
del Campo apunta que sólo el 0,26% 
del total de los encuestados en un estu
dio realizado en julio de 1980, declara 
vivir con un grupo de amigos o ami
gas, y que otro 0,35% afirma estar co
habitando. Esto supone según sus cál
culos, que estas dos formas alternativas 
de vida familiar afectarían a 160.000 
personas en una población de 35 millo
nes. 

Por otro lado, los cambios más im
portantes y de más fácil constatación 
que se han producido en esta vieja insti
tución en las dos últimas décadas son 
aquellos que guardan estrecha relación 
con los diferentes hechos demográficos 
que se producen a lo largo de la vida de 
la familia. Son fenómenos como la 
nupcialidad, la natalidad, la edad de con
traer matrimonio, etc. Todos estos as
pectos de ciclo de vida de la familia han 
evolucionado, sobre todo desde los anos 
iniciales del desarrollo económico, y su 
transformación arrastra una serie de mu
taciones en la c:_structura y tarnaí'lo de la 
familia. Esta tendencia al cambio puede 
observarse, asimismo. en el comporta
miento interno de la familia y en las re
laciones de ésta con la sociedad. 

Algunos demógrafos coinciden en 
afirmar que la tasa de nupeialidad se ha 
mentenido constante con una leve ten
dencia al alza en el periodo 1965-75, pe
ro a partir de este a~o comienza a des
cender, quizá como consecuencia de la 
crisis económica, el paro y las dificulta
des del mercado de trabajo. Por otra par
te este fenómeno no es exclusivo de Es
pana, pues en el resto de los países 
europeos se observa una tendencia simi
lar. Los dos rasgos que se consideraron 
como definitorios de la acwal situación 
familiar en algunos países de Europa 
Occidental eran el aumento de solteros y 
la edad relativamente elevada de contraer 
matrimonio. En el caso de Espaí'la, no 
parece darse la misma tendencia en 
cuanto a la edad de contraer matrimonio. 



Al inicio de los 60 la edad de contraer 
matrimonio de los espai'loles era despro
porcionadamente elevada. Sin embargo, 
a panir de esos ai'!os comienza a obser
varse un claro descenso, llegando a ser 
en 1975 de 26,3 anos para los hombres 
y de 23,6 ai'!os para las mujeres. En es
te último período la edad ha seguido ba
jando por lo menos en los deseos de los 
jóvenes. 

Siguiendo con estos breves apuntes 
demográficos se podría calificar de verti
ginosa la caída de la tasa de natalidad en 
Espalla. A mitad del decenio de los 60 
era del 21,l por mil, mientras que en 
1979 se situaba alrededor del 16,l por 
mil. En relación a este punto, se puede 
ofrecer el dato relativo al número medio 
de hijos nacidos vivos por familia que 
en diciembre de 1977 era de 2,5 por fa
milia. 

Los cambios económicos y demo
gráficos aparecen como detenninantcs a 
la hora de configurar un nuevo tipo de 
familia en Espaila al incidir directamen
te sobre la estructura y el tamai'!o de lli 
familia. Pero las tendencias de cambio 
no se observan sólo en estos aspectos 
de la institución familiar, también en la 
vida interna de la familia se perfila una 
tendencia de cambio. 

ANGUSTIAS Y 
ESPERANZAS 
DE LA VIDA DE LA 
PAREJA DE HOY 

De alguna fonna he hecho referencia 
anteriormente a estas angustias que la 
pareja vive hoy, pero quiero expresar 
que hay al menos cuatro focos de pro
bleinas que producen inquietudes y desa
sosiegos en el matrimonio. 

a) Valores y elementos de la socie
dad actual que perjudican a la relación de 
pareja. 

Ya es un tópico decir que hay va
lores de la sociedad post-industrial que 
deshumanizan al hombre, pero aún así 
conviene citar algunos que parecen espe
cialmente negativos a las parejas espa
nolas. 

-La tendencia a la satisfacción in
mediata de todo deseo o apetencia sin 
ninguna valoración de los esfuerzos pa
cientes por una gratificación posterior. 

-La incitación permanente a pro-

•La pareja y el 
matrimonio han pasado 
de ser una institución 
fundamentalmente 
orientada al cuidado de 
la prole, a ser una 
comunidad de vida y 
amor. 

bar toao lo nuevo, a estar a la última. 
-La venta continua del último mo

delo, siempre más complejo y más ven
tajoso que el nuestro de toda la vida, que 
funciona bastante bien. 

Pero además, subrayamos que las 
parejas actuales, aisladas en su piso, 
frente a su televisor y desarraigadas de 
su ambiente familiar son especiamente 
vulnerables a la presión que reciben de 
distintaS instancias de la sociedad. 

Otro aspecto que aparece como peli
groso es la competitividad y violencia 
que dominan las relaciones laborales y 
que se extienden a Lodos los rincones de 
la vida cotidiana. Producen unas actitu
des de agresividad y de defensa, que no 
favorecen en absoluto el abandonarse a 
la gratuidad y a la ternura, características 
necesarias para que una relación de pare
ja se establezca a un nivel tal de profun
didad que de verdad produzca felicidad en 
sus miembros. 

Dentro de este apartado no faltan ex
pertos que, estando convencidos de que 
la fidelidad y la estabilidad en el amor 
son aspiraciones de toda pareja que se 
quiere y que inicia una relación. mantie
nen serias dudas de que los actuales sis
temas educativos, tanto en la familia co 
mo en la escuela, ayuden. a formar un ti
po de hombre que pueda descubrir estos 
valores y asumirlos libremente como 
proyecto de vida. 

b) Procesos diferentes de madura
ción personal a lo largo de la vida en 
común. 

El ser humano está en permanente 
evolución desde que nace hasta que muc
re, y en la actualidad la aceleración y di
versificación de los cambios sociales 
permiten tal cantidad de opciones que 
este desarrollo personal puede t0mar ca-

minos muy diferentes, incluso inespera
dos. Por otra parte, dos personas se en
cuentran en un momento dado de sus vi
das e inician su amor y su relación de 
pareja en base al nivel de madurez de ese 
momento concreto, guardando unas dis
tancias relativas entre los dos. Las dis
tancias relativas pueden ser grandes ·o 
pequenas, abarcar Lodos los aspectos de 
la vida o sólo algunos, pero es en esa 
situación que se armonizan y son feli
ces. 

A lo largo de la vida en común, y 
según las más amplias posibilidades de 
evolución a las que nos hemos referido 
anteriormente, es bastante fácil que los 
procesos de madurez sean desiguales e 
incluso divergentes, y así sus pasicio
nes iniciales puedan cambiar. Esto pro
duce roces y conflictos continuos que 
no se manifiestan claramente hasta que 
el distanciamiento y la incomunicación 
son francamente grandes. 

c) Una nueva concepción de la se
xualidad humana. 

Hoy ya podemos decir que la sexua
lidad ha quedado desvinculada de la pro
creación y se entiende como una fonna 
de comunicación humana. Una nueva 
concepción de la pareja y del matrimo
nio está surgiendo ya como consecuen
cia de ello. 

En primer lugar, se están producien
do fonnas distintas de institucionalizar
se. Parece que ya no hay tanta prisa por 
amparar todo enamoramiento juvenil 
con la etiqueta de noviazgo formal, ni 
de precipitar toda relación de pareja en 
matrimonio, hechos que angustian a los 
padres y desasosiegan. Pero hay muchos 
enamoramientos de adolescentes y pri
mera juventud, que siendo en sí mismos 
muy bonitos no deberían legaJiz.arse co
mo un proyecto de matrimonio. Esto 
requiere un nivel de madurez y un pro
yecto de vida en común intímamente 
compartido que, en esas épocas tempra
nas de la vida, es muy difícil haber al
canzado. 

Otro cambio que está surgiendo ya 
alude al significado mismo de la pareja 
y del matrimonio, puesto que han pasa
do de ser una institución fundamental
mente orieni.ada al cuidado de la prole, a 
ser una comunidad de vida y de amor. 
Es una definición muy sugestiva en el 
plano teórico pero que representa un 
gran desafío en la práctica. 
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Esta nueva comprensión de la se
xualidad, despierta unas expectativas de 
placer y felicidad sobre la propia rela
ción sexual, que consideramos reales, 
necesariaS y fundamentales. pero que 
también pueden quedar desvirtuadas por 
una concepción trivial del placer y la fe
licidad humanas. Es muy esperanzadora 
esta visión de una sexualidad entregada 
en el ser humano y expresión del amor 
de la pareja, pero no cabe duda, de que 
también está amenazada a convertirse en 
un lenguaje todo lo sofisticado y exóti
co que se quiera. pero despersonalizado 
y vacío de sentimientos. 

d) La evolución de la mujer. 
Es una realidad en la sociedad espa

ftola actual que un gran número de mu
jeres se han incorporado al mundo del 
trabajo y que los roles masculinos y fe
meninos están claros y djferenciados. 
Ya no están las tareas tan bien reparti
das de forma que el matrimonio parezca 
una pequefta sociedad de intercambio de 
servicios. Hoy se tiende a ser los dos 
más autónomos. a companir las respon
sabilidades y a asignarse las funciones 
más con arreglo a los gustos de cada 
uno que a lo considerado estrictamente 
femenino o masculino. Esto hoy com
porta gran cantidad de angustias porque 
los cambios en este campo no son fáci
les. 

Por una parte, el hombre no se ha 
corresponsabilizado del quehacer domés
tico diario. con lo cual la mujer que tra
baja fuera del hogar, está abrumada con 
una doble jornada de trabajo y esto pro
duce mal humor. cansancio, y tensiones 
en general. Por otra parte, la mujer más 
segura de sí misma con su aponación 
económica y su reconocimienlO laboral, 
desea plantear los problemas de frente y 
en igualdad de condiciones; quiere ser 
escuchada y que se decida por consenso, 
rechaza las formas de poder tradicional
mente femeninas de "buscar la vuelta y 
manipular los hilos por detrás". 

En esta situación el hombre se sien
te amenazado en su identidad masculi
na, no encuentra su papel de "hombre de 
la casa" y se siente desvalorizado e infe
liz. Las cosas se complican más porque 
ambos, hombre y mujer, tienen aprendi
dos estos roles masculinos y femeni
nos a un nivel muy profundo de perso
nalidad y los conflictos aquí remueven 
zonas más débiles de la misma, produ-

• La solidaridad como un 
principio rector de las 
relaciones de la pareja 
en un futuro próximo. 

ciéndose muchas conductas de defensa 
que bloquean la comunicación de la pa
reja. 

ACTITUDES DE LOS 
ESPAÑOLES ANTE 
DIFERENTES 
ASPECTOS DEL 
MATRIMONIO 

Con estos datos, recogidos de una 
encuesta realizada en julio de 1980, lo 
que se pretende es aportar pruebas esta
dísticas del cambio que se ha ~ealizado 
en la sociedad espaiiola, en relación con 
la institución matrimonial y de la fami
lia. 

a) ¿Piensa Vd. que el entendimienlO 
y la convivencia entre dos personas 
puede durar los 45 anos que actualmente 
tienen de media los matrimonios espa
ftoles? 

A pesar de que el 75% de los entre
vistados afirman que el entendimiento 
de una pareja puede durar (hasta que la 
muerte nos separe}, y sólo un 15% 
piensa que esto no es posible, la dife
renciación por edades da pie para pensar 
que también frente a este tema, los jó
venes adultos de la sociedad espanola, 
comienzan a ver el problema de otra 
manera De entre los espaf\oles que no 
están de acuerdo con que el entendimien
to y la convivencia de una pareja puedan 
durar los cuarenta y cinco aftos en co
mún, son los menores de 29 anos los 
más numerosos. 
· Sin embargo, en relación a la posi
bilidad de convivencia y entendimiento 
mutuo, a través de todos los anos que 
perdura la vida matrimonial, los jóvenes 
espanoles creen en una proporción muy 
elevada, que una pareja puede lograr un 
entendimiento mutuo a lo largo de to-

dos esos anos. No obsta.nte, los que así 
opinan. afirman en un 85% de los ca
sos, que mantener unas equilibradas re
laciones en el matrimonio exige superar 
muchas dificultades y crisis. 

b} Las uniones libres deberían ser 
fomentadas para que el matrimonio se 
haga con conocimiento de causa. 

A pesar de que los que afirman que 
las uniones deben ser libres no superan 
el 4% del total de las personas enrrevis
tadas, de 18 a 29 anos, las opiniones 
sobre las parejas que viven sin estar ca
sadas no son tan negativas como J>Od!ía 
suponerse en un principio. Aunque un 
7% las consideran inmorales, un 54% 
opina que son un resultado de la evolu
ción de los tiempos y un 32% opina, 
que deberían ser fomentadas para que el 
matrimonio se realice con conocimienlO 
de causa. 

Aunque no se dispone de datos esta
dísticos precisos, existe suficiente infor
mación que corrobora el incremento de 
la cohabii.ación de las parejas jóvenes, 
cohabitación que puede tenninar o no en 
una legalización de esa situación, es de
cir, que puede terminar o no en una 
unión matrimonial. 

Las opiniones de los espaf\oles fren
te a la cohabitación y el matrimonio ci
vil son cada día más abiertas. Bien es 
verdad que, en la encuesta, las personas 
que están cohabitando no superan el 
0,36% y que la realidad demuesrra que el 
porcentaje de personas que se casan por 
lo civil, aunque en aumenlO, se mantie
ne todavía a niveles muy bajos. Esto 
viene a recordamos que estamos hablan
do de actitudes y no de comportamien
tos reales. 

c) La cohabitación comienza a ser 
una alternativa al matrimonio, pero la 
natalidad sigue fundamentalmente ligada 
al matrimonio. 

La procreación, de ser sólo conse
cuencia de la nupcialidad, comienza a 
convertirse en causa de nupcialidad. 

d) La ceremonia pública del matri
monio es una "pura fonnalidad" y no al
go indispensable. 

Si para la población en su conjunto. 
es válido afirmar que todavía hoy el ma
trimonio civil y religioso, y la ceremo
nia pública que ello implica, es un he
cho indispensable, así opina el 56%, 
pues da la sanción social necesaria a la 
relación de pareja No sucede lo mismo 



si se analizan las opiniones de los jóve
nes de 18 a 29 allos, pues en este caso, 
únicamente el 26% afirma la necesidad 
de la ceremonia púplica frente a un 66% 
que opina que el matrimonio es pura 
fonnalidad. 

Las razones que según los espafloles 
llevan a las parejas a casarse por la Igle
sia son frecuenlemente razones externas 
del individuo. Los jóvenes espal'loles, 
en un porcentaje del 46% de los entre
vistados, piensan que el motivo por et·. 
cual las parejas siguen casándose es por 
Ja "presión social". Y un porcentaje si-· 
milar opina que es una razón de peso, a 
la hora de la decisión de mauimonio, la 
"presión de la familia". 

e) Las relaciones sexuales comple
taS son acepLables para la mujer antes de 
casarse, incluso si no sienten gran afec
lo por el chico. Sólo el 16% están de 
acuerdo con esta afirmación y 67% en 
desacuerdo, y aquí la edad no es una va
riable que diferencie a los enuevistados. 

Los jóvenes espafloles aceptan las 
relaciones sexuales fuera del matrimo
nio siempre que medie una relación 
afectiva entre los miembros de la pareja. 
En ningún caso el matrimonio aparece 
como una condición de la actividad se
xual. Sin embargo el porcentaje de que 
la relación sexual la mantenga el chico, 
aunque no sienta nada por la chica sube 
ligeramente. El 38% está de acuerdo. 
Pero se mantiene una constante a pesar 
de estas variantes, y es que medie una 
relación afectiva, pero en ningún caso 
se exige la promesa del matrimonio. El 
67% de los jóvenes entrevistados acepta 
las relaciones sexuales si existe un 
compromiso entre la pareja o si están 
enamorados. 

f) ¿Está usted de acuerdo o en desa
cuerdo con que la fidelidad dentro del 
matrimonio no es lo más importante 
siempre que se conserve el amor entre 
los esposos? 

A pesar de los fuertes cambios ope
rados en la concepción de las relaciones 
de pareja y en la imagen de matrimonio 
y la familia por parte de las generaci~
nes más jóvenes, se observa el mameni
mien to de una actitud muy firme respec
to a la fidelidad dentro de la pareja y un 
cambio muy leve entre generaciones 
acerca de la libertad sexual fuera de ella. 

Un poco más de la mitad de lapo
blación considera la fidelidad como uno 
de los valores fundamentales de las reta-

•La tónica dominante es 
la aceptación del 
matrimonio como algo 
lógico. 

ciones de pareja. La fidelidad es entendi
da casi exclusivamente en relación al se
xo y se considera como la demostración 
más palpable y fehaciente del amor. Por 
ello la infidelidad sexual es sinónimo de 
falta de amor. Sería una nueva constata· 
ción de la coexistencia de viejos valares 
con nuevos comportamientos. 

ALGUNAS 
CONCLUSIONES 
SOBRE EL FUTURO 
DEL MATRIMONIO 
YLA FAMILIA 
EN ESPAÑA 

Se observa que la tendencia de cam
bio en Espal'la es similar a la que se vie
ne produciendo en países que están por 
delante de nosotros en desarrollo econó
mico, social y político. La tendencia fu
tura parece indicar una pérdida del valor 
del matrimonio como institución y un 
aumento de las relaciones informales. 
Relaciones que no están presididJiS por 
el principio de libertad; están regid~s 
por valores muy diferentes a los que n
gen las relaciones de parejas casadas le
galmente. El amor exclusivo parece se
guir siendo una de las razones fund~
mentales de estas uniones, por ello si
guen apareciendo fenó~enos como l~s 
celos, la rígida concepción de la fideli
dad, etc. Aunque también es posible que 
todos los Lénninos cobren un nuevo va
lor, quizá más que el amor por ser u~ 
término con connotaciones muy preci
sas, haya que hablar de solidari~a~. ~o
rno uno de los principales prmc1p1os 
rectores de las relaciones de pareja en un 
fuLuro próximo. 

En Espana se está produciendo un 
cambio lenlo y paulatino en la mentali
dad del individuo encaminado a tranSfor
mar las condiciones de su vida cotidia
na, pero no es menos cierto qu~ ~a nue
va situación económica, de crasis pro
longada, va a Lener también sus _conse
cuencias en esta parcela de la vida del 
individuo. 

Las responsabilidades que acarrea la 
formación de una nueva familia no po
drán ser afrontadas por las nuevas gene-

raciones. El paro, el subempleo, ele., 
no son fenómenos que permitan hacer 
proyectos de vida. 

Es verdad que existen predicciones 
sobre la decadencia e incluso una even
tual desaparición de la familia en la so
ciedad occidental, los jóvenes espafloles 
siguen pensando en el mauimonio y en 
los hijos como deslino a meta de sus 
vidas, con muy escasas variaciones en
tre el 1960 y 1977. Hay un ligero 
aumento de los que no piensan casarse, 
pero la tónica dominante es la ace~ta
ción del matrimonio como algo lógico, 
que no se discute. Incluso sube el por
centaje de jóvenes que quieren acceder al 
matrimonio antes de los 21 anos. 

Sin embargo, sería poco inteligente 
aceptar sin reservas la teoría de que esta
mos asistiendo a una moda pasajera y 
esperar simplemente a que todo vuelva a 
su cauce. Hay suficiente evidencia de 
que lo que está sucediendo no es una ~
quena reordenación de las pautas fami
liares, sino un cambio profundo en una 
dirección todavía difícil de detenninar, y 
cuyas consecuencias son difíciles de prc
veer. 
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"La expresión Educación de Adultos designa la tota
lidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea 
el contenido, el nivel y el método, sean formales o no forma
les, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial 
dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de a
prendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas con
sideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, de
sarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejo
ran sus competencw técnicas o profesionales o les dan una 
nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su 
comportamientos en la doble perspectiva de un enriqueci
miento integral del hombre y una participación en un de~o
llo socio-económico y cultural equilibrado e independiente. 

La Educación de Adultos no puede ser considerada in
trínsecamenLe sino como un subconjunto integrado en un 
proyecto global de la Educación Permanente". 

(XIX Confctc1cia Gencn! de 11 UNESCO. Nairobi, 1976) 

A partir de los principios generales enunciados en 
esta declaración de la UNESCO, resulta procedente comple
iar este Libro Blanco con el resumen de las directrices bási
cas para una reforma de la Educación de Adultos en Espai'la, 
que deberá ser enmarcada en esta perspectiva de Educación 
Permanente a fin de insertar la Educación de Adultos en la 
misma lógica que todo el sistema educativo sin que Cons
tituya una acción marginal o aislada. 

1. El proceso de reforma de la educación deberá ins
cribirse en el de reordenación del sistema educativo en su con
junto y más en concreto de la Educación Post-obligatoria, lo 
cual supone establecer la divisoria de edades en los 16 anos. 

2. La Educación de Adultos tendrá como objetivo 
facilitar una formación integral en tres sentidos: 

a) Integración de las distintas áreas de conocimien
tos. 
b) Integración de las actividades educativas en la 
experiencia personal y global de los alumnos. 
c) Estrecha relación de la formación con el medio 
social de los alumnos. 

3. Este carácter integral de la Educación de Adultos 
exige asociar las cuatro áreas de conocimiento siguientes: 

a) Formación orientada al trabajo (iniciación, ac
tualización, reconversión y renovación de Jos co
nocimientos de tipo profesional) 
b) formación para el ejercicio de los derechos y res
ponsabilidades cívicas (o para la participación so
cial). 
c) Formación para el desarrollo personal (creativi
dad, juicio crítico, participación en la vida cultu
ral). 
d) Como fundamento esencial de todas ellas, Ja for
mación general o de base, que cuando no se con
siguió en la edad apropiada, constituye un prerre
quisiLO indispensable de tipo compensador. 

4. Lo anterior implica los siguientes cambios en la 
estructura tradicional de la Educación de Adultos en Espai'la. 

a) Un diseno curricular basado en el sistema de 
módulos o unidades formativas "capacitables", 
de tal forma que los alumnos puedan hacerse su 
propio programa de estudios en función de sus 
necesidades e intereses. 
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b) Una organización (referida a modalidades, loca
les y horarios) y unos métodos de ensenanza (au
LOaprendizaje, participación en la programación, 
etc) y evaluación (prueba homologable destinada 
a medir las capacidades intelectuales y aptitudes 
de los alumnos) adaptados a las formas de pen
samiento y conducta propios de los adultos. 
c) Articular las dos modalidades de Educación de a
dultos (presencial y a distancia) sin que consti
tuyan redes separadas. Esta articulación deberá LO· 
mar en consideración el que dichas modalidades 
tienen funciones ctisúntas y, a la vez. comple
mentarias. Así, la educación a distancia tiene co
mo supuesto una fuerte motivación del alumno 
que, por las razones de espacio o tiempo, tiene 
dificultades para utilizar la ensenanza presencial 
en este sentido, no está pensada en relación a gru
pos sino a individuos. Lo contrario ocurre con la 
educación presencial, una de cuyas características 
básicas es integrar un fuerte elemento de motiva
ción y movilización a nivel comunitario o gru
pal. 

5. El nuevo modelo de educación de adultos supone 
una concepción distinta en cuanto a la unidad espacial de refe
rencia; en lo sucesivo será el proyecto de base territorial y 
no el centro docente, círculo o aula de adultos quien asumirá 
el protagonismo principal atendiendo las demandas específi
cas de una determinada comarca, municipio o distrito y ads
cribiendo la totalidad de recursos humanos y materiales dis
ponibles para este ím. A tales efectos, y bajo la superior di
rección y coordinación de la administración educativa compe
tente, se estimulará la colaboración institucional con las de
mas administraciones públicas, en particular la municipal, y 
con aquellas entidades de titularidad privada que lleven a cabo 
iniciativas de carácter social y de desarrollo comunitario. De 
forma progresiva la función de las administraciones educati
vas se irá desplazando desde la gestión directa a la de planifi
car, impulsar y supervisar los proyectos y, en consecuencia, 
financiar parcialmente las actuaciones vía transferencias co
rrientes en vez de asumir una carga creciente de gastos de per
sonal en su plantilla de funcionarios. 

6. Además de las funciones reseftadas, las adminis
traciones educativas en sus ámbitos territoriales respectivos, 
deberán estructurar los siguientes servicios técnicos a fin de 
garantizar el necesario apoyo al sector y asegurar una mejor 
adecuación de las enseftanzas a las necesidades reales de los 
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adultos en su propio medio: 
a) Renovación de métodos y contenidos. 
b) Innovación en materiales y equipos didácticos. 
c) Cursos de perfeccionamientos para formadores 
de adultos. 
d) Creación de centros de documentación, informa
ción e investigación que podrán ser integrados en 
una red general pivoteada por el Ministerio de 
Educación en conexión con organismos interna
cionales especializados en el tema de educación 
de adultos. 

7. En relación al área formativa de carácter ocupa
cional y habida cuenta de la imponancia creciente de la ~lí
tica de promoción de empleo (en especial el empleo para Jó
venes) y de las competencias del Ministerio de Trabajo en 
este campo, Ja reforma de la Educación de Adultos en Espai'la 
plantea con absoluta prioridad la necesidad de coordinar estre
chamente todas las acciones que ambos ministerios empren
dan en este terreno, a fin de ampliar la oferta de cursos ocupa
cionales para jóvenes y adultos. El vigente Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional y la presentación conjun
ta al Fondo Social Europeo de la "Red Española de Iniciati
vas Locales de Educación de Adultos y Desarrollo Comunita
rio', van en esta línea. Hay que subrayar aquí la imponancia 
de tas iniciativas locales para fomentar el autoempleo y el 
cooperativismo como marco condicionante de la eficacia de 
estos proyectos. 

Afirmada la necesidad prioritaria de alcanzar una es
trecha coordinación con el Ministerio de Trabajo, interesa 
destacar asimismo que la cooperación con otros ministerios 
no queda con ello agotada. Tal es el caso de las actuales ac
ciones conjuntas con los de Justicia, Defensa y Agricultur:i. 
que si bien en estado incipiente, permiten augurar un amplio 
desarrollo en el futuro. 

8. De todo lo anterior se desprende a su vez la con
veniencia de llevar a la práctica reciente recomendación de la 
o.e.O.E. en el sentido de crear un consejo nacional asesor o 
de consulta que comprenda representantes de todos los orga
nismos gubernamentales, a fin de evitar la fal·ta· de ~cu~
ción de políticas y de financiación entre los m1mstenos a ni

vel nacional. 
9. En cuanto al reparto competencial entre los dis

tintos poderes públicos, quedaría establecido como sigue: 
a) Corresponde al Gobierno: . 
- Regular las normas básicas de la Educación de 
Adultos en Espafla. 

- En las enseñanzas regladas, fijar las condicio
nes para la obtención de los títulos equivalen
tes a los niveles obligatorios, realizándose a tra
vés de una prueba homologable destinada a eva-
luar las capacidades intelectuales y aptitudes de 
los alumnos adultos cuando deseen someterse a 

la misma. 
- Establecer el marco general de coordinación en
lre los distintos departamentos implicados, así 
como los criterios de colaboración con las de-

más administraciones públicas. 
b) Corresponde al Ministerio de Educación: 
- En aquellas CC.AA que carezcan de plenas 
competencias educativas en razón de sus esta
tutos de autonomía, corresponde al Ministerio 
dC Educación planificar, impulsar y supervi
sar la realización de programas de Educación 
de Adultos, que serán disel'lados de acuerdo 
con tas demandas específicas de base comarcal 
o de distrito, adscribiéndose a los mismos la to
talidad de los recursos humanos y materiales 
disponibles para este fin. 
- La ejecución de los programas podrá efecLUarse 
rurectamente a través de la propia organización 
provincial de Ministerio de Educación o. :n c:o
laboración con otros departamentos minJStena
lcs. administraciones autonómicas o locales 
instituciones públicas o privadas a través de 
los correspondintcs convenios. 

e) Corresponde a las CC.AA con competencias 
plenas en materia de educación y en sus rcspeclivos ámbitos 
territoriales. organizar la educación de adultos mediante pro
gramas cuyo objetivo sea el de proporcionar una formación 
integral de carácter educalivo básico, ocupacional, cívico o 
cultural, tanto para ensei'lanzas regladas'y no regladas como 
en tas modalidades presencial y a distancia. 

10. Finalmente, y recogiendo otra sugerencia de los 
expertos de ta O.C.D.E. en tomo a la conveniencia de nom
brar una comisión nacional de amplia base para examinar la 
adecuación de condiciones existentes de educación de adultos 
y para recomendar medios de mejorarla, contando con que el 
presente Libro Blanco proporcionaría un excelente punto de 
partida para las deliberaciones de este tipo de comité, cabe se
l'lalar que será en el seno del Consejo Escolar de.I ~sta~o -en 
tanto que órgano de ámbito nacional para la paruc1pac1ón de 
los sectores afectados en la programación general de la ense
l'lanza y de asesoramiento- donde esta labor de seguimiento 
de la rcfoma de la Educación de Adultos en Espai'la, se lleva
rá a cabo. 



La reunión de grupo en 
Escuela de Padres 

El sistema docente empleado por 
Radio ECCA combina el material im
preso y la raruo con el contacto presen
cial. En los cursos académicos el con
tacto presencial es semanal, los alum
nos están siempre vinculados a un Cen
tro de Orientación fijo, nonnalmente 
establecido cerca de su casa o trabajo, y 
están atendidos por un Profesor Orien
tador. 

En los cursos de Aula Abierta el 
contacto presencial cuenta con dos alter
nativas, según el curso; una, con orien
taciones en gran grupo, a cargo de pro
fesionales, a manera de clase, como en 
los cursos académicos; y otras, en pe
queftos grupos, donde el Profesor Orien
tador es reemplazado por su monitor 
voluntario. Esta segunda opción se si
gue en los cursos de Salud, Pareja y 
Matrimonio, Educar en la fe, Progra
mación Escolar, Técnicas de Evalua
ción y Escuela de Padres. 

l. LA REUNION DE GRUPO 
EN ESCUELA DE PADRES Y 

SU DESARROLLO 

Escuchada la clase y contestado el 
cuestionario y el caso práctico que se 
propone cada semana, los alumnos que 
quieren asisten a una reunión cuyo nú
mero de participantes es de diez a vein
te personas. Los participantes varían se
gún el grupo, pero siempre el número 
de tos que asisten a las reuniones es su
perior al de tos que no lo hacen, osci
lando entre el 50% y el 60%. 

El objetivo de estas reuniones es 
doble: 

Por un lado se pretende que los par
ticipantes aumenten y profundicen sus 
conocimientos sobre los temas que se 
proponen. 

Por otro lado se busca que los a
lumnos, al tener la experiencia de pen.c
necer y participar en un grupo democrá
tico y maduro, posean actitudes más 
abiertas, más flexibles y más dialogan
tes. Estas actitudes favorecen las rela
ciones con los otros y pennitcn solu
ciones mejores a los problemas que se 
le plantean a los alumnos. 

El encargado de moderar la discu
sión y el responsable de que el grupo 
participe y cumpla su tarea es el moni
tor. 

ANGELFIERRODOMINGUEZ 

• Con el grupo se 
pretende que los 
participantes aumenten 
y profundicen sus 
conocimientos y al 
mismo tiempo posean 
actitudes más abiertas, 
flexibles y dialogantes. 

La reunión se inicia leyendo un 
alumno cualquiera el caso práctico y 
después comentando, con la aportación 
de todos, las respuestas a cada pregun
ta. Las intervenciones no deben durar 
más de tres minutos. 

El monitor va resumiendo las apor
taciones de los alumnos, de entrada a 
los que piensan de distinta manera, o 
simplemente pide a los alumnos que 
cnrique1..can alguna de las opiniones ver
tidas. El monitor en ningún momento 
aclara directamente las dudas o los erro
res que aparezcan en la discusión pero 
sf lo puede hacer de una manera indirec
ta, pidiendo a algún alumno que se en
carguede las cuestiones de "rigor cientí
fico", esto es de la infonnación conteni
da en la clase, el esquema, las notas ... , 
indicando los errores y aclarando las du
das que tuvieran respuesta concreta. 

Los alumnos podrán estar de acuer
do o no con los contenidos, pero lo 
que importa es que los tengan presen
tes. Así tienen oportunidad de contras
tarlos con sus opiniones. Con elJo se 
motiva al alumno para que utilice el 
material impreso del curso y la biblio
graf'ia que se propone en el mismo. 

Después de haberse tratado todas 
las preguntas del caso el monitor hace 
un resumen de cada una y los alumnos 
toman nota en sus hojas. Para esta 
síntesis el monitor puede solicitar la 
colaboración de los alumnos. Este mis
mo proceso se sigue luego con el cues
tionario. 

Además del cuestionario y el caso. 
el alumno cuenta en su carpeta con 
"Otros temas de discusión" que se uti
lizan cuando la discusión del Caso o el 
Cuestionario se termina pronto. Mu
chas veces en lugar de discusión en sí, 
constituyen una guía para trabajar y 
profundizar sobre un tema. La diná-m1-
ca de trabajo es similar a la descrita an
terionnente. 

La reunión tennina con un comen
tario del monitor sobre Lodo lo Que ha 
pasado, especialmente si ha habido al
gún logro, por ejemplo, más part.ici· 
pación, buenas críticas, etc y alentando 
al grupo para que intervenga en algu
nas tareas relacionadas con el tema, in
dividual o colectivamente. 

En la primera reunión se hace nece
sario contar con un tiempo para las pre-



scntaciones del monitor y de los alum
nos, para conocerse y para explicar la 
dinámica de trabajo a seguir durante el 
curso. 

El grupo es sin duda el elemento 
privilegiado para la consecución de los 
objetivos que se proponen en la Escue
la de Padres. El trabajo en pequeños 
grupos supone el elemento diferencia
dor para el mantenimiento de los alum
nos, crea en ellos una valoración críti
ca de lo que le rodea y sirve de plata
fonna para organizar actividades: visi
tas, charlas, proyecciones, cte. 

2. LA ASISTENCIA AL 
MONITOR 

La tarea del monitor de Escuela de 
Padres, aunque sencilla, requiere una 
preparación y un apoyo constantes. Ini
cialmente se le prepara dándole el Cur
so de "Animadores de Grupo ECCA" 
de cuatro días de duración y luego du
rante el año asiste semanalmente a una 
reunión con otros monitores. 

Con el Curso de Animadores de 
Grupo el monitor tiene la oportunidad 
de adquirir unos conocimientos y una 
experiencia sobre el modo de trabajar 
en grupo con eficacia. En él se ofrece: 

- Información teórica. 
- Material de trabajo para el curso 

y para que pueda usarse en el futuro 
por cada participante: selección de ejer
cicios prácticos, guías de observación 
de la actividad grupal, cuestionarios de 
evaluación, documentos de trabajo. 

- Prácticas y participación en un 
grupo que se autoevalúa, donde se pro
fundiza y se trabaja dirigidos por un ex
perto en Dinámica de Grupos. 

Las reuniones semanales de moni
tores por su parte sirven para que éstos 
preparen su reunión de grupo, discutien
do el caso que se propone cada semana, 
los aspectos de los temas que se sugie
ren y el Cuestionario, siempre aseso
rados por expertos. 

Asimismo, se le facilita al moni
tor el Manual del curso con las orienta
ciones necesarias de cada tema, que in
cluye: 

- Los objetivos del tema. 
- Una guía para la Reunión, donde 

se sugieren técnicas para trabajar en 
grupo. También se proponen ejercicios 
y actividades que ayuden al grupo a evo
lucionar y madurar. En ocasiones se 
dan respuestas a detenninados ejerci
cios, en la línea de los objetivos pro-

•El grupo es sin duda un 
elemento privilegiado 
para la consecución de 
los objetivos que se 
proponen en la Escuela 
de Padres. 

puestos y sin que, en ningún caso, pre
tendan ser la última palabra sobre el te
ma. Igualmente se presenta una distri
bución orientativa del tiempo dedicado 
a cada reunión. 

- Las Respuestas al Cuestionario. 
Estas respuestas, que muchas veces lo 
son a preguntas abiertas, tratan de refle
jar el espíritu o la línea de reflexión de 
cada tema, pero tampoco pretenden ser 
la única respuesta, sino orientar al ani
mador para que dirija la discusión de la 
reunión hacia los puntos más polémi
cos y fundamentales, caso que el grupo 
opte por discutir al contenido del Cues
tionario. 

- Material de Observación y Eva
luación. En ocasiones se incluyen con 
las orientaciones algunas hojas de Ob
servación y Evaluación cuya finalidad 
es la de reflexionar sobre la marcha del 
grupo. 

El monitor podrá hacer el uso que 
crea de las orientaciones. Podrá seguir
las, cambiarlas o prescindir de ellas en 
ocasiones, para así adaptarse mejor a 
las necesidades y características del gru
po favoreciendo su trabajo y su madu
rez. 

3. PERFIL DEL MONITOR 

El monitor de Escuela de Padres no 
es un experto ni siquiera una persona 
con un gran nivel cultural. Normal
mente es un alumno elegido democráti
camente por sus compañeros de grupo, 
que sigue sus clases y trabaja indivi
dualmente como un alumno cualquiera. 
De ahí que sus características persona
les y profesionales sean similares a las 
de los miembros de su grupo. Existe 
mayoría de mujeres y sus edades están 
comprendidas entre lo 25 y 40 años. 
Suele ser una persona conocida y apre
ciada entre sus vecinos. Suele estar vin
culada a los centros escolares de la loca
lidad, a la parroquia o a la asociación 
de vecinos; sólo un reducido número ca
rece de vinculación institucional. 



Radio ECCA, 22 años en la 
educación de adultos 

JOSE ANTONIO GONZALEZ DA VILA 

A pesar de su labor, junto a la de los centros de EPA y otras 
acciones de alfabetización, aún quedan cerca de 100.000 personas 

que no saben leer ni escribir. 

En el mes de febrero se ha 
cumplido el 22 aniversario de la prime
ra clase emitida por Ja Emisora CulLu
ral Canaria, Radio ECCA. Desde enLon
ccs han sido miles los adulLos canarios 
que han utilizado sus cursos de ensenan
z.a básica o los "especiales" de Contabi
lidad e Inglés, que son los que se pusie
ron en anLena casi desde el comien1.0 de 
la emisora. 

El momemo de la salida a es
cena de Radio ECCA coincidió con la 
campaña de al fabctiz.ación promociona
da por el enLonces Ministerio de Edu
cación del anterior régimen político. 
Esta campana alfabctizadora arrancó 
con un gran empuje, empleándose en 
ella un buen número de maestros que 
abrieron las aulas en horas noc1urnas 
para meter en ellas, presumiblemente 
de aluvión, a los numerosos ciuda
danos que llenaban las imerminables 
lisLas que les habían entregado. La res
puesta no fue mala eo principio pero 
en aquel momenLO abundaba el trabajo 
y el estar horas en el aula del hijo, 
sobrino Q nieto, amen del tiempo 
perdido en el camino a la escuela, no 
saLisfacía a la "cl ientela escolar" adulta. 
Y las escuelas se fueron quedando 
solas, ame el Lemor del maestro 
alfabctiz.ador, que se veía en la 
allemaLiva de convertirse en comisario 
perseguidor de analfabeLOs o ser en
viado al rincón más inhóspito de nues
tra geografía, por cometer el deliLo de 
quedarse sin alumnos. 

Y es que, como cosa propia 
de la época, la coacción era moneda co
rriente. Así, el adulLo analfabcLO era 
obligado a i r a la escuela para obtener 

la llamada "Tarjeta de Promoción Cul
tural", imprescindible a la hora de con
tratar un trabajo, aunque éste fuese 
temporero, como en el caso de los tra
bajadores del empaquetado del tomate. 

RADIO ECCA, UNA 
ESCUELA DENTRO DE 

CASA 

En este comexLO surge Radio 
ECCA como escuela específicameme 
de adullos, con un sistema desconocido 
de enseñanza a distancia y con la nove
dad de poner en marcha una nueva emi
sora en Canarias. Su amplio programa 
musical y la ausencia de publicidad co
mercial llamó la atención del oyente de 
las islas. A pesar de todo, resultaba 
más extraño Lodavía escuchar a unos 
maestros jóvenes sacados de la propia 
campaña de alfabcti1.ación, explicar el 
modo de hacer cuenLas y la forma de lle
gar a escribir las primeras letras a tra
vés de la radio. 

Tal vez el secior que acogió 
con más escepticismo a Radio ECCA 
fue el de Magis1erio. Por una parte re
sultaba inadmisible el que un aparaLO 
de radio sustituyese al maestro en el au
la y por otra surgió el recelo cuando la 
Emisora Cultural entraba en compe1en
cia con los maestros alfabctizadores, a 
los que restaba alumnos en las aulas, 
con el consiguiente ya citado peligro 
de desplazamienLO en el puesto de traba
jo. 

En realidad, Radio ECCA 
pres1ó un gran servicio a la campaña al
fabctiz.adora de los anos sesenta. Es 

cierto que muchos adul1os se pasaban 
del aula de alfabetización a la Emisora 
CulLural por la comodidad que signifi
caba el seguir las "casi obliga1orias" 
clases en su propia casa. Pero no es 
menos cieno que la radio sirvió para 
que el que se alfabetizara en las zonas 
de trashumancia, por razones de la pecu
liar dra tomatera en Canarias, no pe'r
diera el contaclo diario con las clases y 
con la forma de enseñar de un mismo 
maestro. 

ECCA, HOY 

Hoy los Liempos son diferen
tes y Radio ECCA ha ido adaptando su 
sistema y su oferta a las exigencias de 
cada momento. De los seis primeros ni

veles iniciales, sólo para EGB, ha pasa
do a ofrecer dieciseis, repartidos en los 
cursos de Cultura Popular, Graduado 
Escolar, BUP. Contabilidad e Inglés. 
Aparte de estos cursos de enseñan1.<1 re
glada, la Emisora Cul1ural Canaria ha 
elaborado en los últimos años un abani
co de cursos que se encuadran en el de
partamento de Aula Abierta y que, en 
muchos casos, vienen a cubrir determ 1-

nadas necesidades docentes o profesio
nales. Tal es el caso de los cursos de 
OrLOgrafía y Rendimieríro Escolar o 
los de Análisis de Balance, Contabili
dad Analítica, Manipuladores de Ali
mentos, T&:nicas Comerciales, etc. 

A pesar de todo y a pesar pro
pio, Radio ECCA tiene que seguir con 
sll primitiva tarea alfabclizadora, hoy 
recogida en los cinco primeros niveles 
de EGB o Cultura Popular. Aun queda 
Pasa o la página 34 
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XIII Congreso 
Internacional de 
la F.I.E.P 

Con el tema: Matri171(}nio, 
crfsis y perspectivas. los días del 1 al 5 
de Julio tuvo Jugar el 13º Congreso In
ternacional de la F.1.E.P. 

El Congreso fue maravillosa
mente organizado por la Federación He
lénica de Escuelas de Padres, Presidida 
por María Hourdakis, Psicóloga funda
dora de Ja Federación. 

Se celebró en la Isla de Creta 
en el Hotel Rethymnon-Beach. de la 
ciudad Rethymnon. Contó con el apo
yo y subvención del Ministerio de Cul
tura y Ciencia y el de la Salud y Previ
sión Social. 

En el Congreso hubo una me
dia de participación de 250 personas de 
las cuales 150 fueron fijas en los tres 
días de sesiones y otras 100 eran flo
tantes según el tema. De éstos, 38 eran 
representantes de los 14 países que en
viaron delegaciones: Argentina 2, Bel
gica 1, Bolívia 2, Brasil 1, Bulgaria 1, 
Canadá 2, Chipre 2, Francia 12, Fin
landia 3, España 5, Italia 1, Japón 4, 
México 1 y Suecia 1. 

En todo momento la organiza
ción tuvo un cuidado exquisito por ha
cer a todos los participantes una estan
cia casi inolvidable; la primera noche 
con la acogida en Agia Galini, pueblo 
cabeza de comarca, que se está convir
Liendo en estación de veraneo con una 
cena típica griega y con danzas y can
tos del folklore cretense y griego en ge
neral. Un concierto en los jardines pú
blicos de Rethymnon, el segundo día, 
a cargo de la orquesta y el coro de la 
ciudad con música de Mikis Theodora
kis. el tercero con una cena fiesta en la 
taberna de los jardines del propio Ho
tel Rethymnon Beach. El cuarto día fui
mos invitados a visitar el monasterio 
de Arcadi, un santuario y a la vez forta
leza natural, por su situación de lucha 
contra los turcos, primero en las cruza
das y más tarde en la Guerra de la Inde
pendencia de Grecia y en concreto de 
Creta. Y por último nos organizaron 
una excursión a Heraklyon, Knocsos y 
Agios Nicolaos con visita al museo de 
Heraklion, donde se conservan muchos 
vestigios de Ja cultura minoíca y la vi
sita con guía a las ruinas del Palacio de 
Knocsos. 

El congreso estuvo organiza
do en base a comunicaciones con diáJo-

gos siempre que el horario lo permitía 
y con grupos de discusión y trabajo ca
da tarde con temas puntuales. Había tra
ducción simultánea en griego, francés 
y en inglés. 

Los tres días fuertes de irabajo 
del Congreso estuvieron articulados ba
jo temas subtitulares; así el primer día 
el título era Matri171(}nio y Sociedad, 
donde enlrC otros muchos han interve
nido, -cito aquellos que a mi parecer de
jaron su huella en el desarrollo del Con
greso, pues recoger un párrafo nada 
más de cada uno, haría esta resena exce
sivamente larga, ya que hubo unas 35 
comunicaciones sin contar cuantos in
terpelaron, se opusieron o simplemen
te ampliaron aponando más datos-. 

Así, Vassilis Filias, Director 
del departamento de Sociología de la 
Universidad de Atenas, que habló sobre 
"Las Dimensiones Históricas y Socio
lógicas del Matrimonio", quién nos ha 
descrito la crisis actual del matrimonio 
en términos de cambio de valores de 
relaciones nuevas entre el hombre ~ la 
mujer, entre padres e hijos. Puso su 
acento sobre la nueva conciencia que 
ha nacido en la mujer y nos hizo sentir 
la convicción de que la crisis podía ser 
portadora de valores nuevos y permitir 
una mejor comunicación interpersonal, 
más auténtica, con un mayor equilibrio 
como clave y una mayor flexibilidad. 

Sobre el "Matrimonio en los 
países socialistas", habló Mincov, so
ciólogo y profesor de la Universidad de 
Sofía (Bulgaria). Y con sorpresa, com
probamos que la famiJia búlgara se 
mueve en la misma dirección que las 
familias de nuestros países occidenta
les. "Quenendo conseguir la igualdad 
de sexos. igualdad de derechos y obliga
ciones". 

En Bulgaria, la nupcialidad de
crece, los divorcios aumentan (como 
expresión de libertad). También baja la 
natalidad, nos ha dicho. 

Yolanda Martínez y Aguilar, 
Psicóloga presidenta de la Asociación 
de Psicoanalístas mejicanos, nos pre
sentó el matrimonio en México como 
un valor importante antes y después de 
la conquista espanota, aunque desde su 
punto de vista cienos aspectos se dete
rioraron precisamente con la conquista. 

Ahmcd Moatassime, profesor 
en París de J.E.D.E.S. (Universidad de 
París). pero marroquí de raza y cultura, 
nos presentó la actualidad matrimonial 
en el Magrc'> donde los jóvenes, sobre 

todo, están desgarrados entre el modelo 
tradicional islámico y el comportamien
to occidental, tanto en Ja no separación 
de sexos como en temas de divorcio y 
de la demoinatia. 

El segundo día estaba sublitu
lado: Valores. esperanzas y decepciones 
en el matri171(}nio 171(}derno. 

La comunicación de Dionissis 
Liaros, Psiquiatra, abrió este 2º día con 
un elogio al AMOR en respuesta a la 
amargura de la lucha de los sexos. El 
amor, búsqueda del bien, de la per
fección, de Ja plenitud como algo espe
cíficamente humano. Si hay algún de
terminismo psicológico será sin duda 
el de la falta de amor que se transmite 
de generación en generación, cuando el 
nino crece sin sentir la satisfacción del 
amor. 

Otra comunicación que provo
có un largo debate fue la que rcali1.ó 
Cristina Antonopoulou, Psicóloga y 
Socióloga a propósito de "La vida pro
fesional y la vida conyugal de Ja mu
jer". Ella se manifestó con legítima 
agresividad sobre "que la humanidad se 
plantee el problema de la carrera de la 
mujer frente al matrimonio, mientras 
que esta cuestión no se ha planteado ja
más para el hombre". "El matrimonio 
no es una carrera y el creerlo es un 
error, ya que no le da a la mujer nin
gún status, ninguna autonomía econó
mica, ninguna inserción social". 

En el debate aparecieron lla
madas de atención a propósito de no 
caer en la trampa , que consiste en po
ner la educación del niilo contra la pro
fesión de la mujer, sino que hay que de
sacralizar el trabajo profesional tanto 
para el hombre como para la mujer. Es 
una pista, decía otro que no hay que 
desaprovechar, el permiso parental no 
sólo al maternal que permite inte
rrumpir la actividad profesional del pa
dre con la garantía de volver a tener su 
empleo al final del permiso, que en 
algunos países comienza a existir. 

Más tarde intervino con su co
municación sobre "El divorcio", Myrto 
Nielsen, Psicóloga griega que comenzó 
por encuadrar el matrimonio que tiene 
como base nat.ural el amor. "El matri
monio evoluciona de dos a uno para 
volver a dos, la relación simbiótica ce
diendo progresivamente el sitio a la re
lación de la vida en común". Ella 
senala múltiples causas "que van desde 
la desacral ización del matrimonio a la 
fragilidad del refugio que representa, pa-



sruido por otro amor y por el trabajo 
profesional de la mujer que, con su in
dependenciaeconómica,conquistaelde
recho a la dignidad y al rechazo de las 
situaciones intolerables". 

Dettás de las cifras de divor
cios que estan en alza en América co
mo en Europa, en el Este como en el 
Oeste, hizo incapié en la decepción y 
el dolor existentes. Se preguntaban 
más tarde "¿Divorcio igual a fracaso?. 
Un fracaso seguro, pero no el fracaso 
de una vida, pues este final puede ser el 
comienzo de otra cosa. ¿Por qué ade
más seguir si el amor ha muerto y la 
pareja está en estado de divorcio penna
nente?. Incluso para los hijos que no 
tienen ningún interés en vivir con 
unos padres que se destrozan, y se 
odian; no hay que equivocarse con el 
factor traumatizante: si los hijos están 
perturbados, no es porque los hijos son 
los hijos del divorcio, sino porque son 
hijos del conflicto. 

Bien es verdad que antes de
nunciaba como negativo "el paso de la 
civilización del placer aceptando como 
fracaso donde sólo hay crisis y dificul
tades". 

Moncef Guitoni, profesor, pre
sidente-fundador de la S.R.0.H. (Ca
nadá) disertó sobre los matrimonios 
mixtos y se preguntaba "¿Cómo se vi
ven los matrimonios mixtos, entre per
sonas de razas, culturas, nacionalidades 
diferentes?". El nos ofreció el resultado 
de las investigaciones rcali7..adas en Ca
nadá sobre este fenómeno al cual los 
flujos migratorios Je han dado una am
plitud sin precedentes. 

Para hacer freme a las dificul
tades del desafio que representa el matri
monio mixto, es importante que sus 
actores comprendan la dimensión escon
dida de su comportamiento. Separados 
como están por las razas y las culturas, 
los usos y las constumbres, los que se 
embarcan en el matrimonio mixto es
tán persuadidos de hacer esta elección 
por amor; pero puede haber múltiples 
motivaciones e inconscientes: deseo de 
seguridad, peligro del autóctono como 
del extranjero, necesidad de integración, 
búsqueda de un mundo mejor -a me
nudo después de una decepción-, tras 
lo exótico y lo desconocido. 

El éxito de esta unión no es 
evidente, pero el éxito de una unión no 
es nunca evidente. Después de la luna 
de miel, cada uno se da cuenta que el 
otro es como todo el mundo. Además, 

en nuestro caso, se trata de: un extran
jero, portador de otros valores, de otros 
recuerdos, que viene de otro país: la 
tiranía de las desilusiones, de las fustra
ciones, del sentimiento de haber estu
diado mal. 

En cuanto a los hijos del ma
trimonio mixto, corren el riesgo de en
contrrure desgarrados entre dos países. 

A problemas específicos, solu
ciones apropiadas. Moncef Guitoni ha 
elaborado con su equipo de Montreal 
unos programas de formación para ayu
dar a las parejas mixtas a reforzar sus 
identidades y a asumir sus condiciones. 

El tercer dia le dedicamos a 
tratar "El matrimonio futuro: Perspec
tivas". Se comenzó por una mesa re
donda compuesta por jóvenes estudian
tes de Ja Universidad de Creta. Sus in
tervenciones estuvieron en la línea que 
ya nos es conocida de que sus aspira
ciones teóricas son abiertas y de cam
bio tajante frente a Las pautas y valores 
de las parejas de adultos pero la realidad 
práctica de su vivir cada día más cer
canas a las pautas de los adultos. 

Ellos son matices, natural-
mente, nos dijeron tres veces sí: Sí al 
divorcio como solución última al con
flicto endémico. "Sf a los derechos 
igualitarios de la mujer. Sí a la sexua
lidad siempre que se de en un marco de 
relación afectiva gratificante". 

Ellos desean una preparación 
a la vida familiar y el respeto de la per
sonalidad del otro, como un valor fun
damental. Dicen estar decepcionados al 
ver la manera en que los adultos, en 
particular los padres, viven su vida de 
pareja. 

Están preocupados por ofrecer 
a sus hijos, que desean tener, dando por 
hecho que tendrán uno, dos y a lo máxi
mo tres, un marco que ofrezca seguri
dad y el matrimonio les parece ade
cuado a ese fin. 

Expresaron claramente la im
portancia para ambos de conservar su 
personalidad y sus intereses, de suerte 
que si el divorcio interviene, la vida si
ga 

Los jóvenes dijeron también 
que tenían pocas oportunidades de ex
presarse sobre estos asuntos y sobre to
do de que se les escuchara. Un reto para 
las Escuelas de Padres. 

Intervino más tarde, Solange 
Delorme. Psicóloga, vicepresidenta del 
S.R.O.H (Canadá), así resumiríamos 
su intervención: 

¿Qué matrimonio para mana
na? la Sra. Solange Delonne recuerda 
que hace justo un cuarto de siglo, la vi
da afectiva o sexual obedecía a unas 
normas a tal punto admitidas, que las 
desviaciones se condenaban, no sólo 
por la sociedad, sino, a menudo, por 
los mismos desviados. Con la conquis
ta de su autonomía económica y se
xual, la mujer ha ensanchado los espa
cios de libertad. Pero si uno aceptaba 
sacrificarse por el otro, yo me pregun
to, por qué no, si el sacrificio no había 
que ponerlo muy generalmente en feme
nino, se ha llegado a rechazar todo lo 
contrario. 

¿Cómo se comportarán mai'la
na esos pre-adolescentes de hoy que 
han sido unos nii'los mimados, sin se
guridad, con una debilísima resistencia 
a las fustraciones, dispuestos a exigir 
mucho del otro, sin consentir, por su 
parte, aceptar las obligaciones y los 
esfuerzos?. La interpelación es funda
mental para evitar escollos temibles y 
despertares duros, la Sra. Delorme pro
pone educar en el amor y reforzar la 
identidad de esos jóvenes que hemos fra
gilizado tan abusivamente. 

Propuestas, reflexiones y ac
ciones que nuestros amigos de Quebcc 
aplican ya en los grupos que animan, 
con entusiasmo y eficacia. 

En la ·línea de que la familia y 
la educación que el nii'lo reciba y sobre 
todo lo que vea y perciba va a ser im
portante en la vida del nii'lo y sobre to
do a la hora de vivir en pareja. Inter
vinieron: René Behar de Huino, repre
sentante de la Escuela de Padres-André 
Isambcrt de Uruguay. "La familia en la 
que crece, se desarrolla, se adapta a los 
cambios. En su seno, la iteracción de 
sus miembros, reviste una importancia 
excepcional en el desarrollo emocional 
del nii!o". 

También Alzira López. Pre
sidenta-fundadora de la Asociación de 
Escuelas de Padres de Brasil. "Viendo a 
sus padres amarse es cómo los nii'los y 
los jóvenes aprenden a amar". "Pre
parar al nii'lo para amar; a pasar de una 
etapa captadora al nivel oblativo". 

La Sra. López ofreció pistas 
desde el marco religioso evocando a 
San Pablo, donde el amor "es una de
cisión, un compromiso, una búsqueda 
de conocimiento del otro, una entrega 
por hacer feliz al otro, una lucha cons
tante por vencer Las dificultades. etc." 

Por la tarde intervino con una 



comunicación sobre "La instirución del 
matrimonio, frente a las necesidades y 
la evolución social". Giannis Papa
datos. Psiquiatra, director del Centro de 
la Salud Mental de Atenas. El levantó 
gran polémica en la sala con su ex
posición que dijo y repitió no eran 
sino unas intituciones de futuro a par
tir de las constataciones actuales de co
mo era y se desarrollaba la familia. 

El se manifestó en contra de 
toda explotación, se dé en la familia o 
en la sociedad. El estaba de acuerdo con 
el movimiento feminista cuando afir
man que los cambios esperados lo de
ben hacer desde la micro-sociedad fa. 
miliar. SenaJó las muchas funciones 
qur la familia ha perdido porque la so
ciedad las ha ganado y las cumple. 
Apuntó las nuevas fonnas de organi
zación familiar que aparecen en Occi
dente: La comuna, matrimonio a plaza, 
la familia mono o pluriparental, la in
seminación artificial. 

El Sr. Papadatos ve el futuro 
de la familia en una pluralidad de mode
los y características entre las cuales ca
da uno debe elegir el que más le con
venga: Matrimonios abiertos, comuni
cación más intensa, papeles más flexi
bles. reparto más equitativo de tareas. 

La exposición del Sr. Papa
datos, no sólo creó polémica por traer 
al auditorio atrevidamente todo lo que 
novedoso hay en el vivir de la humani
dad hoy, sino por su estilo socializan te 
y enfrentado a cuantas fuerzas y pode
res han tenido controlado y manejado 
el matrimonio. Es más, en el diálogo 
del grupo de trabajo, ha llegado a afir
mar "Lo que hacen los psicólogos no 
vale absolutamente de nada, su inter
vención no salvará el matrimonio del 
divorcio". Y aunque volvió a expresar 
que su comunicación era científica y 
que no estaba en contra de nadie sino 
que constataba hechos y datos, apareció 
la lucha que entre nosotros denomi
namos la Psiquiatría y la Antipsi
quiat.ría. Terminó afinnando: "Los pro
blemas ~el malrimonio tienen una raiz 
más profunda en la frustración, en el 
sentimiento de frustración que nace de 
la violencia social, es decir, de las con
diciones sociales que pesan sobre el ma
lrimonio y también de las condiciones 
económicas". 

Otros de los momentos impor
tantes del Congreso fueron los grupos 
de trabajo que tuvimos el segundo y el 
tercer día del Congreso. 

Encuentros 

Los temas sobre los que se 
dialogó y a veces se discutió en estos 
grupos de trabajo fueron los siguien
tes: 
PRIMER DIA: 

lº El matrimonio visto por el 
hombre y por la mujer. 

2° El divorcio ¿fracaso o etapa 
de una evolución personal? 

3° La duración del matrimo
nio: ¿Deterioro o maduración? 
SEGUNDO DIA: 

1° La preparación al matrimo
nio en las diferentes culturas. 

2° El papel de la consulta con
yugal en la vida de pareja. 

3° Nuevas fonnas de vida en 
común. 

La verdad es que estos grupos 
de trabajos no hicieron otra cosa que de
batir los temas que en el transcurso del 
día fueron quedando sin discusión o sin 
clarificar. Por otra parte recoger aquí 
los diferentes aspectos que fueron mani
festándose haría muy larga esta comuni
cación. Además me parece que no su
man nada a lo ya expuesto en las comu
nicaciones. 

El Congreso se clausuró con 
la exposición resumen de las comuni
caciones y de los diálogos, realiZada no 
sin ironía, en algunos momentos, ni 
sin humor, por Jacques Zwick. Socio
logo, secretario general de la Liga de 
las Familias de Bélgica. Con la lectura 
resumida de los grupos de trabajo rea
lizada por Jacques Pujol, Profesor ho
norario y ex-delegado general de la 
F.I.E.P. Las palabras de la Sra. Hour
dalcis deseándonos buen viaje de vuelta 
y esperando que nuestra estancia en Cre
ta hubiera sido agradable. Y por último 
las palabras del Sr. Auba invitándonos 
al coloquio de Sevres en la sede de la 
F.l.E.P que como todos los años ten
drá lugar en febrero: "Los padres: auto
ridad, libertad y obediencia". Presentó 
además el próximo Congreso Inter
nacional de la F.l.E.P que se celebrará 
en Túnez en l.987 con el tema "Los 
padres del año 2.001". 

Por último, y dentro de la pro
gramación del Congreso fuimos a la 
celebración de un matrimonio en rito 
cretense tradicional, con sus símbolos 
humanos, litúrgicos y festivos. cele
brado en Amari, un pequeilo pueblo de 
la montana de la Isla de Creta 

-~ 
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Diferencias entre la clase presencial 
y la clase radiofónica 

ESTA DE FOSSARD 

La revista "Development comunication report" publica en su número 45 
este informe en el que se estudian las diferencias entre la clase presencial en la 
escuela y la clase que se emite por radio para la escuela. Aunque la radio de la 
que aquí se habla no es la radio masiva ni para adultos (se trata de una radio 
para los niños en la escuela) lo reproducimos por las relaciones que puede te
ner con la radioenseñanza ECCA. La autora es consultora internacional en 
educación por radio. Trabaja normalmente en la Acadenúa para el Desarrollo 
de la Educación. 

La raruo es un medio eficaz para la comunicación. En algunos lugares del mundo, es el único 
medio de educación para niflos que viven en áreas muy remoias. En estos casos. la radio debe con
vertirse en escuela; el programa radiofónico debe convertirse en la clase. 

Es importante para los guionisias de raruo educativa que sean conscientes de que ante todo es
tán redactando buenas clases que serán impartidas por radio, y no programas de radio que van a ser
vir como lecciones. Puede ser úti" por tanto, empezar considerando los componentes de una buena 
clase y luego pensar cómo pueden transferirse a la radio. El guionista sin experiencia como profe
sor en una clase haría bien en observar el trabajo de un buen profesor antes de comenzar a redactar 
guiones, prestando especial atención a la organización de la clase y las lecciones, así como el mo
do en que el profesor actúa con los niflos. 

Lo que sigue es una sugerencia acerca de cómo los diversos componentes de una buena clase 
pueden ser reproducidos por radio. 

AIIibutos de una buena clase: 
l. Organización. 
2. Disciplina. 
3. Motivación. 
4. Cuidado e implicación. 
La clase radiofónica debe intentar buscar un ambiente del mismo tipo. Algunas sugerencias 

acerca del modo de lograrlo serían las siguientes: 

CLASE PRESENCIAL 
1. El profesor se encuentra al frente. 

Los niflos le observan buscando 
su orientaeión. 

2. Los medios y materiales están or
ganizados en estanterías. cajas, ar
marios, etc. 

CLASE RAPIOEONJCA 
1. La radio está al frente. Los nmos 

centran su atención en ella. La pi
zarra puede estar junto a ella, si es 
posible. Los niflos deben disponer 
de un punto donde concentrar su 
atención. 

2. La radio debe proporcionar el mis
mo tipo de organización "de cla
se" creando segmentos marcados 
con claves sonoras claras y dife
renciadas. 
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3. El profesor presencial solícita si- 3. La radio debe proporcionar tiem-

lencio mientras los nii'los traba- pos de silencio para el trabajo y 
jan. El ruido se considera un dis- las repuestas orales. Es cierto que 
tractor. la radío normal debe evitar los 

"tiempos muertos", pero debemos 
recordar que estamos creando una 
clase y no un pasatiempo. Si las 
pausas deben ser muy largas pue-
de utilizarse música muy suave y 
que no interrumpa para llenarlas. 
Sí se utiliza además la misma 
música para todos los perídos de 
trabajo, no será tan distractora. 

4. El profesor utiliza ayudas visuales 4. La radio debe reemplazar las ayu-
para centrar la atención de los ni- das visuales por ayudas acústicas 
nos sobre lo que está ocurriendo. para hacer que los niilos se antici-
Por ejemplo mientras habla de pen y entienda qués está ocurrien-
utilizar el libro de rnaternáticas. el do. Por ejemplo, si los niños de-
profesor lo mantendrá en alto. ben usar hojas de trabajo o cuader-

nos de ejercicios, puede propor-
cionárseles una clave sonora corta 
cada vez que deben utifuarlos. 

5. En la clase sólo actúa un solo 5. La radio no debería confundir a 
profesor, apoyado a veces por un los niilos utilizando demasiadas 
ayudante. voces diferentes. Idealmente debe-

ria haber sólo dos profesores por 
segmento de modo que uno de los 
profesores pueda exponer y el otro 
hacer las preguntas; otro darías las 
respuestas, proporcionando una 
clave auditiva más para los ni.nos. 

6. El profesor presencial muestra la 6. La clase radiofónica expone lo que 
tarea a llevar a cabo: quiere que los nii'los hagan por 
-escribiendo en la pizarra medio de órdenes claras y diálogo. 
- motrándolo sobre una hoja de 

trabajo. 

7. El profesor de clase trabaja según 7. Las clases radiofónicas han de 
un currículum establecido que ha adaptarse a un currículum prepara-
sido preparado para cubrir el afio do previamente. 
entero. A partir de esto ha de haber una 
A partir de esto, el profesor plani- planificación de las lecciones para 
fíca a diario el trabajo de cada Ice- cada emisión. 
ción. 

8. El buen profesor sigue una estra- 8. Una buena clase radiofónica ha de 
tegia de ensei'lanza eficaz: seguir las mismas pautas. 
- introducir el tópico 
--exponer 
-permitir la práctica 
- reforzar las respuestaS correctas 
- resumir 
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9. Una clase presencial está estructu- 9. La clase radiofónica ha de estar es-
rada de modo que los nii'ios no se tructurada de modo similar, dando 
cansen. Hay períodos de relajación a los nii'los tiempos de descanso 
a lo largo del día escolar. en los que tengan breves períodos 

de actividad física 

10. El profesor presencial escribe en 10. La radio debe proporcionar la mis-
la pizarra el día, la fecha y la ma- ma información, cuando sea posi-
teria que se está impartiendo. ble. A veces no es conveniente 

incluir día y fecha ya que los es-
quemas de programación a veces 
cambian de modo imprevisto. Sin 
embargo, a los nrnos debe decírse-
les claramente qué materia se le 
está impartiendo en cada momen-
to de la programación. 

11. El profesor desarrolla una serie de 11. La clase radiofónica debe desarro-
órdenes que los nii'los aprenden a llar una serie de órdenes, acompa-
seguir. El profesor entrena a los fiadas de claves sonoras claras, que 
nii'los para responder a ciertas ór- ayuden a los niftos a seguir 'ta lec-
denes automáticamente, para aho- ción. 
rrar tiempo y evitar confusión. 

12. Los alumnos presenciales llegan a 12. Los alumnos por radio deben te-
conocer a su profesor como perso- ner la misma oportunidad de "co-
na. nocer" a sus profesores, aún cuan-

do no los vean nunca. Esto puede 
conseguirse hablando "con" los 
alumnos en lugar de "a" los alum-
nos, permitiendo a los profesores 
disei'lar su lección y haciendo que 
los profesores participen en jue-
gos y canciones en lugar de utili-
zar grabaciones comerciales de 
esos juegos o canciones. 

13 ... ' 

13. El profesor puede prestar atención La clase radiofónica debe dar una 

individual a niftos con dificulla- oportunidad a los niftos que no 

des. sean capaces de seguirla. Lo me-
jor es invitar a estos nii'los a que-
darse después de la clase y refor-
zarla con el profesor de apoyo en 
el aula. 

VEINTE SUGERENCIAS PARA CONVERT I R LA RADIO EN UNA CLASE 

1. Elegir una canción para comenzar las clases que puedan cantar juntos el profesor y los ni
nos. Debeóa tratarse de una canción original creada especialmente para y acerca del programa. (Es
ta canción se convierte en la "entrada" de la clase). 
2. Saludar a los nii'los. Si hay más de un profesor, deberían saludarse mutuamente y saludar a 

los nrnos. Si en un programa más largo van a intervenir un mayor número de profesores, éstos 
pueden presentarse todos al principio y saludar colectivamente. 
Si hay dudas acerca del momento de emisión del programa, utilizar una fórmula de saludo general 
en lugar de buenos días o buenas tardes. 

'.>. Utilizar algún tipo de ejercicio que implique a los alumnos en los primeros momentos del 
programa, de modo que su atención quede captada desde el principio. No invertir demasiado tiempo 
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en dar instrucciones al profesor o asistente ajeno a la radio. Esias circunstancias se irán propor
cionando a lo largo del programa. 
4. Utilizar temas musicales para introducir cada parte de la lección, de modo que los niños se

pan previamente Jo que viene a continuación y se adapten mentalmente a ello. 
5. Utilizar efectos sonoros (gong, silbidos, etc.), para llamar la atención de Jos niños sobre 

instrucciones repetidas con frecuencia como "levantarse", sentarse". "dar la vuelta a la hoja de tra
bajo, coger el lápiz". 
6. Anunciar claramente los distintos segmentos de la clase. No dejar la información en mano 

de la introducción musical solamente y no dejar que los niños adivinen qué es lo que se supone 
que deben hacer. Es mejor pecar de dar demasiada información, que de demasiada poca. 
7. Dar siempre ejemplos de lo que se supone que han de hacer los niños. 
8. Ha de haber un profesor a cargo de cada segmento educativo. Si es necesario, utilizar un 

asistente, pero dejando claro a los niflos que hay una sola voz dando las instrucciones. 
9. Las instrucciones han de ser claras y fáciles de seguir. Utilizar las mismas instrucciones cada 

vez que se requiera una misma respuesta. Cuando los niños deban realizar alguna acción, procurar 
que el verbo sea la última palabra de la frase. Por ejemplo: "niños, escriban". 
1 O. Cuando se trata de seguir una serie de instrucciones, es- tablecer un esquema y ajustarse a él. 

Ejemplo: 
"Niños, miren a la pizarra mientras el profesor escribe la palabra "jabón". 
Pausa 1 O segundos. 
Niños, lean la palabra conmigo "jabón". 
Niños, miren a las hojas de trabajo. 
Pongan el dedo en el recuadro donde está el perro. 
V amos a escribir la palabra jabón sobre la línea que hay en ese recuadro. 
Niños, escriban. 

11. Cuando sea posible, hacer que las hojas de trabajo que no se estén utilizando no estén a la 
vista. Si no hay pupitre, se puede pedir a los niños que le den la vuelta y la orden debería acom
pañarse de una clave sonora. Las hojas de trabajo pueden distraer la atención de los niños si eslán a 
la vista todo el tiempo. 
12. Mantener una estructura de tiempos dentro de una lección. Demasiado tiempo para una pausa 
hace que los nii'los se distraigan. Observar cuidadosamente una clase para determinar la longitud de 
las pausas necesarias para las respuestas de los alumnos. 
13. No tener miedo de informar a los niños de que se va a hacer prácticas o ejercicios. Los ejer
cicios pueden ser una parte importante del aprendizaje por radio. Si los niños saben de qué se trata, 
lo harán con más ganas que si no se les informa, y debe intentarse motivarles para que practiquen 
de modo que todos participen. 
14. Crear una atmósfera de trabajo durante la clase. Esto significa orden y tranquilidad. 
15. Resumir brevemente la lección cuando haya acabado y decir a los niños que ha finalizado la 
clase. 
16. Establecer un banco de elementos de relajación -canciones y juegos- que puedan realizar 
los niños sin necesidad de mucho espacio. Con frecuencia, los niños no pueden salir de sus pupi
tres o moverse por los alrededores. 
17. Si se imparte más de una materia en una clase radiofónica, establecer formatos diferentes pa
ra cada una de ellas. Esto hace más fácil la identificación de la materia de trabajo y proporciona la 
variación necesaria para mantener el interés. 
18. Asegurarse de que a los niños se les ensei'la a escuchar. No debe darse por hecho que los ni
ños saben cómo hacerlo. Si no están acostumbrados a la radio, y no están acostumbrados a escu
char historias, probablemente no sean capaces de escuchar con atención durante un período de 
tiempo. 
19. Asegurarse de que la personalidad del profesor radiofónico pueda ponerse de manifiesto, pero 
sin que absorba el programa o emplee demasiado tiempo en ello. Saludos s·encillos, ejemplifica
ción y unir a los niños en juegos y canciones son los primeros pasos que se deben dar a este res
pecto. Los guionistas deben estar presentes en sesiones de grabación en el estudio de modo que 
puedan entender el carácter de los profesores para los que están escribiendo y tenerlo en cuenta a la 
hora de redactar sus guiones. 
20. Acabar las lecciones cada día del mismo modo -quizá con el tema musical de nuevo- para 
indicar a los niños que ha llegado el final de las clases. 
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Nuevo proyecto de 
Radio Sutatenza 

El gobierno de Colombia, a 1ravés 
del Minis1.erio de Educación está llevan
do a cabo un programa llamado CAMI
NA, bajo el lema "Educación para todos 
los colombianos". Para ello ha contado 
con la experiencia de la Fundación Ac
ción Cultural Popular (ACPO) ¡ de su 
red de emisoras Radio Sutatenza. 

El objetivo consiste e n dirigir la 
oferr.a educativa no formal a los más de 
20 millones de colombianos, necesita
dos de cultura, es decir, a aquella parte 
de la población que no tiene acceso al 
sistema de educación formal. Los 700 
kilowatios de Radio Sutatenza, con 
emisoras en Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla y Magangué, pueden re
presentar una escuela que llegue a todo 
aquel que disponga de un aparato de ra
dio. 

El programa ha cumplido ya su pri
mer afio de funcionamiento y la evalua
ción de los resultados resulta positiva. 

No obstante, la coordinación en1re 
las dis1intas instituciones participan1es 
no ha estado exenta de dificultades. 

A través de este proyecto, la radio 
ha demostrado una vez más ser el medio 
más rápido y económico para alcanzar a 
una gran parte de la' población, tanto en 
ciudades como en el medio rural. Por 
medio de ella, más de 20 millones de 
personas, hoy privadas de su derecho de 
a la educación, tendrán una oportunidad 
para aprender. 

Jorge Humberto Jiménez, director 
de programación nacional de Radio Su
tatenza, hace un análisis de los resulta
dos del proyecto en el nº 53 de la revista 
"Dcvelopment communication repon" 
primavera 1986, pág. 13. 

Esta noticia, tomada de la revista ci
tada, tiene una imporiancia especial por 
que supone un giro en la línea de tra
bajo seguida por la emisora privada de 
la educación por radio, Radio Sutatenza, 
que hasta ahora se había dedicado casi 
exclusivamente a la educación no for
m~l . La introducción en la educación 
formal y en la expedición de títulos 
académicos, aunque con objetivos libe
rales, tal como se expone en la evalua
ción, es un paso digno de ser destacado 
y da especial trascendencia a esta noti
cia. 

Centro para el 
desarrollo de la 
educación de adultos en 
Dinamarca 

La creación, en Dinamarca, de un 
centro para el desarrollo de la educación 
permanente y la educación de adultos es 
una prueba más de la importancia cre
ciente que en este país tiene, desde hace 
algunos aflos, la educación de aduhos. 

Las funciones de este centro son: 
- Reunir informaciones sobre las 

experiencias y proyectos locales de desa
rrollo de la formación de adultos para di
fundirlas a través de informes, conferen
cias, exposiciones, etc. 

-Prestar asesoramiento a las perso
nas que trabajan en la educación perma
nente y en la educación de adultos que 
lo soliciten. 

Para más informaciones dirigirse a 
la sede del nuevo centro si to en Copc
nhague: Udrikling centcr for folkea
plysing og vowsenundervisning, Tor
denskjoldsgade 27, DK - 1-55 Koben
ham, tel.: (01) 32 55 33. 

Programa de educación 
y justicia penal 

El Consejo ln1ernacional de Educa
ción de Adultos (CIEA) ha creado un 
nuevo programa en la esfera de la edu
cación y la justicia penal, a raíz de una 
propuesta hecha en Buenos Aires en no
viembre de 1985. 

Los principales objetivos de dicho 
programa están dirigidos a introducir un 
enfoque educativo en el ámbi10 de la 
justicia penal y alentar a las au1oridades 
educativas a desempcflar una función 
primordial en esta empresa. 

Según el CIEA un enfoque educati
vo logrará mejores resultados en al pre
vención del delito y en la rehabilitación 
de los dete11id06. 

Las Naciones Unidas reconocen que 
la prevención del delito y la justicia pe
nal no pueden desarrollarse independien
temente de las condicionse económicas 
y sociales, y que tanto la delincuencia 
como la prevención del delito tienen 
consecuencias directas e inmediaLas en 
el proceso de desarrollo. 

Para más información sírvase diri
girse a: J.W. Cosman, 1265 avenue 
Carson, Dorval, Québec, Canadá, H 95 
IM 5. Tel. (514) 631 - 6893. 

Finlandia: Escrito por 
la paz de los educadores 
de adultos 

Coincidiendo con el "Afio Interna
cional de la Paz", casi un cenlenar de 
educadores de adultos de treinr.a países se 
reunieron el pasado mes de junio en 
Murikka, Finlandia, para estudiar las 
posibles colaboraciones que la educa
ción de adultos puede brindar al servicio 
de la paz. La reunión hacía el número 
dieciocho de los Seminarios que la 
"Asociación Finlandesa de Organizacio
nes de Educación de Adultos" convoca 
cada afiO en tomo a ternas relacionados 
con "la educación para la paz". 

La "opción por la vida" fue el gran 
objetivo de este Seminario, en el que 
habría una buena represenLación de los 
pueblos del Tercer Mundo y, más con
cretamente, de los países africanos. Las 
diversas ponencias se completaron con 
una mesa redonda, en la que, desde paí
ses muy diversos y distanles, se abordó 
el tema de las relaciones en1re la educa
ción y la paz. Como el represenLanlc de 
la URSS hizo notar expresamente, "la 
educación es el único camino para solu
cionar los problemas globales". Elena 
Kekkonen, la organizadora principal de 
estos Seminarios, afirmó en su ponen
cia que "la única esperanza del mundo es 
la educación, el cambio de la gente ha
cia una mayor capacidad crítica"; una 
educación, matizó, que suponga "una 
maduración en humanidad". 

Los participantes en el Seminario 
de Murikka, como conclusión a sus 1ra
bajos, elaboraron una "Invir.ación a los 
Gobiernos", en la que expresan las preo
cupaciones principales de los asistentes 
y las vías de solución que en esos con
cretos días se apuntaron. El texto com
pleto de esLa "Invitación a los Gobier
nos" es el siguiente: 

Una información completa sobre es
te encuen1ro, en "Peaceletter", 2/86: As
sociation of Finnish Adult Education 
Organizations, Museokatu 18 A 9, S
FOOIOO Helsinky, Finlandia. 

Nosotros, educadores de 29 países 



reunidos en el serrúnario "Encuentro en 
Finlandia", celebrado entre el 8 y el 14 
de junio, hemos decidido unánimemente 
hacer la siguiente llamada: 

1. Expresamos nuestra seria preocu
pación, pues la contfnua violación de 
los derechos humanos-universalmente 
acep1ados- sigue impidiendo la realiza
ción de la tarea educativa: el aumento de 

· la alfabetización. la educación, la par1i
cipación cul/ural y democrática, e1c. 
Q_ueremos des1acar la importancia que 
llene el educar a los niños y a los adul
tos para la paz. En relación con esto, 
invitamos a todos los gobiernos y orga
nismos internacionales a que apoyen 
moral y materialmente a las ins1itucio
nes y organismos, gubernamentales o 
no, relacionados con la educación para 
la paz. 

2. Estamos seriamente preocupados 
por la desigualdad creciente entre los 
países ya industria/izados y los paafses 
en vías de desarrollo. Este hecho crea 
condiciones inhumanas en los países 
más pobres. Los gastos masivos de ar
mas de los pafses industrializados debe
rían ser redistribufdos cuanto antes, para 
contribuir a la solución de los proble
mas de los pafses en desarrollo. Exigi
mos asimismo la urgente ratificación 
del tratado SALT ll·sobre armas nu
cleares. 

3. Mostramos nuestra preocupación 
especialmente por la situación crítica en 
el sur de A/rica, debida a la presencia 
ilegal del gobierno de Sudáfrica en Na
mibia y a su política de "apar1heid". En 
estos países, las condiciones para los 
derechas humanos, la educación, la paz 
y la democracia, son inexistentes. 

Llamamos a los gobiernos del mw1-

do para que presionen sobre el gobierno 
sudafricano, aplicando sanciones econó
micas e in1errumpiendo todas las rela
ciones políticas, diplomáticas y cul1ura
les, con el gobierno del "apartheid", con 
el fin de que sean liberados todos los 
prisioneros políticos, sea desmantelado 
el sistema de "apartheid", se retiren las 
tropas de los países vecinos y se cum
pla la resolución ne 435 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
la independencia de Narrúbia. Debe pres
társele todo el apoyo al ANC y al 
SW APO por sus esfuerzos para conse
guir la paz en esa región. 

Nueva asociación para 
la educación de adultos 
en Pakistán 

Ha sido creada en Pakistán "La Pa
kistan Association for continuing and 
adult Education, PACADE". esto es 
una organización nacional dedicada a la 
educación permanente y a la educación 
de adultos. Está afiliada al Asian South 
Pacific Burean of Adult Education 
(ASPBAE) y al Consejo Internacional 
de Educación de Adultos (CIEA). 

Para más informaciones dirigirse a: 
PACADE c/o 56, Margalla Road, F -
7(2, lslamabad, Pakistán. 

Lucha contra el 
analfabetismo funcional 
en USA 

El proyecto de alfabetización en los 
Estados Unidos (PLUS), cuyo objetivo 
es luchar contra el analfabetismo fun
cional, fomentando la sensibilidad del 
público e intensificando las iniciativas 
locales de ayuda a los analfabetos, cuen
ta con la colaboración de las emisoras 
de radio y televisión American Broad
c~sting Companies, Inc. (ABC) y Pu
blic Broadcasting Service (PBS). 

La primera fase de este proyecto se 
ha fijado como meta ampliar la partici
pación y los centros de enseñanza. 

. En la segunda fase on-aire Program
mmg, ABC y PBS emitirán programas 
de informaciones nacionales sobre el 
problema del analfabetismo funcional 
junto con servicios de avisos públicos.' 

Para más informaciones dirigirse a: 
PLUS, 4802 Fith Avenµe, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA, tel.: (4 l 2) 622-
1491. 

Alfabetización en 
Angola · 

Aproximadamente unos 3.000 alfa
betizadores están trabajando en Cuando
Cubango, provincia situada entre Zam
bia y Namibia (Angola) en unas condi
ciones muy complicadas, pues a menu-

do son víctimas del terror, ya que ésta 
es la provincia más afectada por los ac
tos de terror de UNIT A y la permanente 
guerra de agresión de Africa del Sur. A 
pesar de todo, en los nueve municipios 
de Cuando-Cubango, hay centros de al
fabetización. 

En un período de veinte años, desde 
1976, han aprendido a leer y escribir un 
millón de adultos en todo el país (An
gola). 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
Libro Blanco de la Educación de Adultos. 
Edil.a Centro de Publicaciones MEC, septiembre 86 

El libro que reseñamos a continuación se titula tam
bién: "La educación de adultos un libro abieno". Cons1.a de 
dos partes: la primera con 3 capítulos y la segunda con 5, 
más tres anexos y una conclusión. 

Es un documento que refleja y sinteliza los pre
parativos realiz.ados con esfuerzo e imaginación por muchas 
personas que lienen como objetivo la reforma de la educa
ción de adultos que en liempos futuros tendrá un papel flore
ciente, contribuyendo al desarrollo cuali1.ativo de toda la Edu
cación. 

La primera parte: "El debate sobre la Educación· de 
Adultos de 1-4-85" reproduce el documento de Trabajo prepa
ratorio del Libro Blanco de mayo 84 y contiene el resumen 
de las aportaeiones del proceso de consulta y debate (1985). 
Esta primera parte contiene 3 capítulos: 

1. La clarificación de conceptos. la educación perma
nente como sistema de sistemas educativos, las consecuen
cias de principios orientadores de la UNESCO y del Consejo 
de Europa y las· opciones ante la reforma del modelo actual 
de Educación de Adultos fueron los aspectos contenidos en el 
capítulo primero con el objeto de delimiLar los conceptos y 

esLablccer principios orienLadores del nuevo modelo. 
2. Ante el nuevo modelo se hacen consideraciones 

en el capítulo segundo que resumimos a continuación y 
siempre dentro de un objetivo general que es la formación in
tegral. 

Los aspectos esenciales o áreas de una educación 
integral de adultos ligada a la animacion socio-cultural y al 
desarrollo comunitario son cuatro: la formación orienLada al 
trabajo, la formación para el ejercicio de derechos y res
ponsabilidades civiles, la formación para el desarrollo per
sonal y la fonnación general o de base (compensatoria) co
mo fundamento. 

La educación debe servir para la maduración y auto
determinación personal, para insertarse productivamente en 
el mundo laboral, para el uso y creación de bienes culturales 
y para encontrar sentido a la vida. Esto se conseguirá con 
una formación que integre las distintas áreas de cono
cimiento y las diferentes actividades educativas en la expe
riencia personal teniendo en cuenta el medio social para 
conseguir mayores niveles de productividad. La oferLa edu
cativa debe programarse coordinadamente en función de las 
necesidades objetivas y geográficas de la población aduti.a. 
respondiendo tanto a sus intereses inmediatos como a los ge
nerales. 

Todo ello implica un cambio radical en el sistema 
curricular (mejor modular). en el ritmo (no a los anos acadé
micos) y en los lugares (mejor varios) hasta llegar a la elabo
ración por los adultos de su propio programa de estudio, lo 
que provoca la necesidad de organizar la educación de otra ma
nera. En la práctica deberían articularse las modalidades pre
sencial y a distancia y también los niveles modulares que se 
homologarían a efectos de títulos. Estos dejarían de ser una 
obsesión para convertirse en un derecho que se va adquirien
do en el proceso personal de formación. Se debe producir un 
cambio de imagen en el centro de educación de Adultos par
tiendo de la base territorial. Algunos marcos geográficos vá
lidos son: la comarca, el municipio, el distrito urbano, par
tiendo de la premisa de que la oferta pública ha de estar coor
dinada. 

Para conseguir unidad en la programación compati
ble con la pluralidad de contenido los posibles descnos insti
tucionales a nivel local serían: la municipaliz.ación de la Edu
cación de Adultos, la creación de Centros locales comarcales 
de distrito único, dependientes de la comunidad autónoma; la 
creación de una comisión o consejo local interinstitucional. 

El modelo orgánico autonómico estaría formado 
por un Centro o Instituto autónomo de Educación de Adul
tos, y una dirección General de la Consejería de Educación y 
una comisión interdepartamcnlal con unas mínimas funcio
nes. 

La Administración central buscaría mayor cohesión 
entre los ministerios y las iniciativas social y privada ten
drían cabida en todo este intento de reforma. 

El último punto de este 2° capítulo habla de los edu
cadores de adultos y.analiza su actual situación. Propone de
finirlo como no profesional o andragogo sino como especia
lista que necesitará una formación inicial para posterior-



mente perfeccionarse de forma permanente. Se LOCan también 
los aspectos del vínculo laboral y del servicio social y el vo
luntariado. 

AJ hablar en el capítulo tercero de los resultados del 
debate o resumen de aportaciones se agradece la participación 
docente. Se ha tomado el pulso al estado de la cuestión y a 
pesar de la diversidad de los temas debatidos ha habido unifor
midad en el tratamiento de los mismos. 

donado y hay que admitir que hay otros lugares educativos 
que no son la escuela. Se define al distrito como base territo
rial con un órgano de participación y coordinación que sería 
el Consejo, de ámbito territorial con un equipo técnico poli
valente. 

AJ tratar, en el cuarto, de las estru.cturas y agentes 
específicos de la NEA se habla de reconversión de la actual O· 

ferta pública y del tipo de educador. 

La segunda parte: "Un marco para el futuro construi
do desde el presente" contienen?.. capítulos que desarrollan di
ferentes temas en la misma líriéa de lo apuntado anterior
mente. 

El quinto simplemente se plantea las consecuencias 
adniinistrativas de una nueva educacion de adultos. Se habla 
d.e flexibilización y se repite la idea de cambio de la estructu
ra vertical a la horizontal 

Uno habla del contexto, las finalidades y las priori
dades de una nueva educación de Adultos (NEA) incluyendo 
los criterios para la fijación de objetivos por parte de los po
deres públicos. 

Finalmente se incluyen tres anexos: 
l. Analfabetismo, síntoma de las necesidades educa

tivas de la población adulta espaflola. 

Otro se pregunta: ¿formación para el mercado de tra
bajo o educación para desarrollo personal y social? Se habla 
de anacronismo y de diversidad de políticas: de formación, de 
desarrollo ... 

11. Oferta de educación de adultos en España en la ac
tualidad 

Ill.La educación de adultos en cinco países euro
peos: un contrapunto. 

La conclusión contiene las diez directrices para una 
reforma de la educación de adultos en España que aparece en 
este mismo boletín de ECCA en la sección documentos. 

El tercero contiene un Diseño inspirado en los prin
cipios de la educación permanente. Este concepto ha evolu-

Jesús Paz Fernández. Institu
ciones educativas para adul
tos en España. EdiL H.Seco, 
1987. 

El autor ha recogido en este li
bro una valiosa información sobre las 
instituciones dedicadas en España a la 
Educación de Adultos, así como sínte
sis comparativa que permite extraer in
teresantes conclusiones para el futuro 
de este sector del sistema educativo. 

Antonio Alcarez. Educación 
de Adultos en la Región 
de Murcia. Dirección General de 
Educación. Consejería de Cultura y 
Educación. Comunidad Autónoma de 
Murcia, 1986. 

El autor de este libro pretende 
que "sirva de primer paso de aproxima
ción y de comunicación para cuantos 
trabajan y sienten el interés por la edu
cación de adultos". Se ofrece como un 
instrumento útil con ideas orientadas a 
la planificación y a la praxis educativa 
y, dentro de unos planteamientos des
criptivos, se hace un inventario de la 
actual oferta en este campo. 

Este estudio-informe consta 
de tres partes bien diferenciadas. La pri
mera es una aproximación cuantitativa 
a la demanda potencial. Se trata de co-
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nocer las necesidades reales y lascaren
cias culturales manifiestas de la pobla
cíón adulta en Murcia, así como hacer 
un análisis de las carácteristicas perso
nales y sociales del alumno. 

Sigue a continuación una des
cripción muy amplia y variada de la 
oferta exístente en la comunídad 
murciana. Dentro de esta clasificación 
se cita al Centro ECCA y a la Escuela 
de Padres ECCA. Esta segunda parte 
concluye con algunas reflexiones en 
tomo a los datos ya expuestos. 

En tercer lugar sugíere el au
tor algunas medidas y actuaciones para 
mejorar la educacíón de adultos y habla 
de renovación de objetivos y curri
culum. formación del profesorado, desa
rrollo comunitario, planíficación ... 

El libro se completa con un 
anexo: guía de organismos y centros de
dicados a la educación de adultos. 

Ger Van Enckevort, Keith Ha
rry, Pierre Morin, Hans G. 
Schutze Editores. 
Distance Higher Education 
and the Adult Lerner. 
Occasional Papers of the 
Dutch open university. Vol 
l. Dutch open university, Heerlen, 
1986. 

Este libro recoge las comuni
cacíones presentadas en un simposíum 
internacional organízado por el ministe
rio holandés de Educación y Ciencía, la 
universidad a distancia holandesa y el 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativa de la OECD en Hccrlen, Paí
ses Bajos, entre el 22 y 24 de octubre 
de 1984. 

La obra está dividida en tres 
secciones: 

- El adulto en la educación 
superior a distancia y las barreras para 
la participación. 

- Las instituciones de educa
ción superior a distancia, sus fines y 
su organización (experiencias de los 
Países Bajos, el Reino Unido, la Repú
blica Federal de Alemania, Portugal, 
España, Yugoslavia, Australia, Suecia, 
Japón, E.E.U.U. y Canadá, por paí
ses). 

- Los procesos de aprendiza
je y la selección de los medios, espe
cialmente las nuevas tecnologías de in
formación y telecomunicación. 

José Luis García Llamas. El 
sistema adulto en un siste
ma abier to y a distancia. 
Narcea, 1986. 
José Luis García Llamas, profesor de 



Pedagogía Experimental de la UNED, 
es doctor en Ciencias de la Educación, 
Profesor de EGB y pedagogo de Equi
pos Multiprofesionales. 
Entre sus últimas publicaciones están: 
Los Centros Asociados y Un modelo 
de análisis para la evaluación del rendi
miento académico en la ensenanza. 

Para llegar a una igualación 
de las oportunidades de todas las perso
nas, los países se esfuerzan en conse
guir que la ensenanz.a llegue hasta las 
capas más desfavorecidas de la pobla
ciól). Una de las maneras más efectivas 
y generalizadas de lograrlo es la intro
ducción de la "ensenanza a distancia" -a 
todos los niveles educativos- que repre
senta, hoy día, un sector importante de 
nuestra educación pública. La Universi
.clad Nacional de Educación a Distancia 
colabora así a la Educación Permanente 
y de Adultos. El libro realiza un estu
dio pedagógico que analiza el concepto 
de educación abierta y a distancia, el a
prendizaje adulto alcanz.ado con este re
curso, los medios y t.écnicas que utili
za, la eficacia con que actóan y su eva
luación, comprendida la investigación 
educativa. 

José M. Quintana Cabanas. In
vestigación Participativa. 
Educación de Adultos. 
Narcea, 1986. 

La coordinación de esta obra ha corrido 
a cargo de José M. Quintana Cabanas, 
catedrático de Sociología de la Educa
ción en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, autor de interesantes obras 
entre las que se cuentan: La democrati
zación de la ensenanza {1974), Sociolo
gía de la Educación (1977), Pedagogía 
Social (1984) y fundamentos de anima
ción sociocultural (1985). 

"Participación comunitaria", 
"desarrollo de la comunidad", "desarro
llo regional" son una forma de Educa
ción de Adultos: una concienciación de 
las colectividades, capacitándolas para 
que tomen partido en sus propios pro
blemas y sepan intervenir en las deci
siones que les conciernen. 

La · Iñvestigación Participativa 
es una metodología de Educación de 
Adultos correspondiente a estos objeti
vos: promover el desarrollo comunita
rio, conseguir la panicipación de los 
adultos en la solución de sus proble
mas sociales, fomentar en ellos la acti
tud crítica frente a las situaciones colec
tivas. 

Este libro constituye un inte
resante material informativo al respec
to, pues incluye las comunicaciones 
que fueron instrumento de trabajo del 
V Seminario Internacional de Inves
tigación Participativa, celebrado en Bar
celona en Octubre de 1985, y algunas 
de las ponencias presentadas en Semina
rios anteriores de ese mismo grupo, de 
expenos, con lo cual figuran aquí los 
documentos más representativos de es
te tema. 

Development 
Communication Report 

Esta revista se publica trimes
tralmente por la Oficina para el Desa
rrollo de la Comunicación, Washing
ton, con una tirada de 6.000 ejempla
res. Se facilita gratuitamente a los lec
tores de los países en vías de desarrollo 
y pagando 1 O dólares USA en el resto 
del mundo. Ofrece información sobre 
la aplicación de las tecnologías de la co
municación a los problemas del desarro
llo. La Oficina depende de la Acadcm ia 
para el Desarrollo Educaúvo, una tecno
logía educativa y comunicación. 

Contraste, Revista para el 
educador de adultos. 
Instituto de Capacitación para Educa
dores de Adultos, ICEA 

Se trata de una revista de pe
riodicidad semestral que publica el 
ICEA en coordinación con la oficina de 
la Asociación Alemana para la Edu
cación de Adultos. Dirección: ICEA, 
Calle 5°, n° 24A-91. Apartado Aéreo 
020094. Cali, Colombia. 
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mucha gente en Canarias que no cono
ce los mecanismo mínimos de la lectu
ra y la escritura. Recientes es1.adística-; 
han aireado la cifra de más de 100.000 
canarios analfabetos absolutos. de los 
que cer~a de la mitad están comprendi
dos en edades de 14 a 59 ailos. Son per
sonas adultas en su mayoría que no lU· 
vieron su oportunidad o que la perdie
ron cuando estaban en edad escolar. Per
sonas que en algunos casos manifies
tan indiferencia ante su situación y en 
tnuchos sienten vergUenzadereconocer
la previamente para poder acceder des
pués a las ventajas de la cultlll'll. 

LA DIFICIL CAPTACION 
DEL ALUMNADO ADULTO 

La auténtica asignatura pen
diente de todos los que trabajan en las 
tareas alfabeti1.adoras es la de ia·capta
ción del alumnado. Por muchas razo
nes es difícil descubrir primero y con
vencer después a las personas que no 
conocen la lectura y escritW"a. Junto al 
lógico temor humano de los que se en
cuentran en esta situación, se enfrenta 
el promotor de alfabetización con la es
casa colaboración de los alfabetizados. 
que temen herir con su consejo al que 
sabe poco o nada. 

La oferta educativa que se pre
senta hoy al adulto canario es variada, 
yendo desde la que hace la Consejería 
de Educación, a través de sus propios 
centros de EPA, a la de los centros pri
vados y a la propia de Radio ECCA, 
que acoge en sus "aulas" del aire a más 
de veintidos mil personas cada ano. A 
pesar de todo, queda mucho por hacer. 
El empeno de Radio ECCA sigue en la 
línea de colaborar en lo posible por 
erradicar el problema del analfabetismo 
en Canarias. Dentr0 de poco. la Emi
sora Cultural Canaria cumplirá uh cuar
to de siglo. El regalo que mejor acepta
ría sería el de un cuadro estadístico con 
el índice de analfabetos a cero. 

No se acabaría con ello el que
hacer de Radio ECCA. Hay mucho 
campo de trabajo en la promoción per
manente de adultos y Canarias es una 
comunidad en constante expansión so
cio-económica que necesita de hombres 
y mujeres preparados para afronlP.r el fu
turo con garanúa. El slogan de motJ
vación al estudio que ECCA ha lanza
do este curso condensa un objetivo que 
cada canario debe proponerse: "Saber 
más. Es necesario". 



Direcciones 
de 
las 
Escuelas 
de 
Padres ~ 
ECCA 
ANTEQUERA (Málaga) 
Urbanización El Parque, bloque 2 bajo 
29200 MALAGA. Tfno: 952/84 24 54 

ARRECIFE DE LANZAROTE 
Antiguo Parador de Turismo 
35500 LANZAROTE. 
Tfno: 928/81 30 97 

BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa 11 bajo 
06005. BADAJOZ. 
Tfno. 924/23 11 47 

BILBAO 
Sabino Arana 34, 1 
48013 BILBAO. Tfno. 94/441 06 76 

BURGOS 
Merced, 10 
09002 BURGOS. Tfno: 947/20 37 27 

CACERES 
Avda. Hemán Cortés 2 
10001 CACERES. 
Tfno: 927/24 01 02 

CADIZ 
PI. Caledral 1 O 
11005 CADIZ. Tfno: 956/28 44 61 

GIJON 
fustituto 34 
33201 ASTURIAS. 
Tfno: 985/35 03 03 

GRANADA 
Avda. América s/n. Apartado 1031 
18080 GRANADA. 
Tfno: 958/11 72 11 

HUESCA 
Colegio San Viator. 
A vela. del Parque, 15 
22003 HUESCA. Tfno: 974/22 12 27 

LAS PALMAS DE G.C. 
Avda. Mesa y López, 38 
35007 LAS PALMAS. 
Tfno: 928/27 54 54 

LEON 
Ctra. de Carvajal. Apartado 274 
24080 LEON. Tfno: 987 /22 64 16 

MADRID. 
Jerte 10, 19 

28035 MADRID. Tfno; 91/439 07 41 
y 266 84 05. 

MALAGA 
Corregidor Pedro Zapata 16 
29006 MALAGA. Tfno: 952/35 41 38 

MURCIA 
Arco de Santo Domingo 2, }!.l 

30001 MURCIA. Tfno: 968/23 93 50 
y 212682. 

OVlEDO 
Colegio San Ignacio. Apariado 171 
33080 OVlEOO. Tfno: 985/23 33 00 

PALMA DE MALLORCA 
Gilabert de Centella 2 
07005 PALMA DE MALLORCA. 
Tfno: 971/46 37 63 

PUERTO DEL ROSARIO 
Dr. Fleming s/n 
35600 FUERTEVENTURA. 
Tfno: 928/85 11 17 

ROMO-GETXO 
Ezequiel Aguirrc 21 
48990 VIZCAYA. 
Tfno: 94/463 72 98 y 463 37 42. 

SALAMANCA 
María Auxiliadora 33-35, 3° 
37004 SALAMANCA. 
Tfno: 923/22 05 97. 

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA 
A vela. de Colón, 17 
38800 LA GOMERA. 
Tfno: 922/87 12 53. 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Francisco Abreu 6. 
38700 LA P1U.MA. 
Tfno:922/41 44 44 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Lope de Vega, 5 
38005 TENERIFE. 
Tfno: 922/23 19 11 

SANTANDER 
San José, 15 
39003 SANTANDER. 
Tfno: 942/21 34 50 

SEVILLA 
Jesús del Gran Poder 40 
41002 SEVILLA. Tfno: 954/38 63 42 
y3822l l 

VALENCIA 
Alameda 7 
46010 VALENCIA. 
Tfno: 96/369 37 00 

VALVERDE (Hie.rro) 
Residencia de Estudiantes 
A vela. Dacio Darias s/n 
38900 HIERRO. Tfno: 922/55 07 07 

VALLADOLID 
Ruíz Henández lU 
47002 V ALLAOOLID. 
Tfno: 983/29 24 00 
VIGO 
Velázquez Moreno 9 
36201 VIGO. Tfno; 986/22 73 15 

VILLENA {Alicante) 
Joaquín María Lópcz 19, lQ 
03400 ALICANTE. 

ZARAGOZA 
Paseo de la Constitución 6 
50008 ZARAGOZA. 
Tfno: 976(21 72 17 

FUERA DE ESPAÑ A. 

ARGENTINA 
Escuela de Padres ECCA 
CISE-Centro de Investigación y 
Servicios E. 
Rondeau, 350 
800 Bahía Blanca 
ARGENTINA 
Escuela de Padres ECCA 
Ediciones Don Bosco 
Don Bosco, 4069 
1206 Buenos Aires 
Tf. 981-7314 

COLOMBIA 
ECCA de Colombia 
Instituto Psicoeducativo y 
Psicoterapéutico (IPSICOL) 
Carrera 50A Nº 61-22 
Balboa x Moorc 
MedclJín 
Tf. 254 15 73 

MEJICO 
Escuela de Padres ECCA 
SabadelJ,98 
Col. San Nicolás de Tolentino 
C.P. 09850 
Iztapalapa 
Méjico D.F. 

URUGUAY 
Escuela de Padres ECCA 
8 de Octubre 2738 
Montevideo 
Tf. 80 27 17. 




