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Editorial 3 

Compañero y amigo 
La vida nos hace quiebros que nos dejan fuera de sitio. Siente uno la sensación del 

deportista de equipo que se queda en el suelo, impotente, sin posible capacidad de 
reacción. Valga el símil deportivo para tratar de explicar, si fuera posible, la sensación que 

sentimos cuando alguien al que queremos hasta el extremo de haberlo convertido en 
nuestro líder, nos deja sin que se cuente con nuestra decisión. 

Es una dictadora la vida. Nos maneja a su antojo hasta llevarnos a la que debiera 
ser su irreconciliable rival: la muerte. Sufrimos las consecuencias de esta veleidad de la 

vida en nuestro propio cuerpo social el mes de julio de 2001. Sin darnos tiempo para 
reaccionar se nos llevó al director, compañero y amigo, Rafael Arrocha. Subrayamos 
los dos últimos sustantivos porque eso es lo que fue, porque así lo quiso, Rafael. 

Compañero que compartió esfuerzos sin consideración de cargos o responsabili
dades, con todos los que formamos el equipo de Radio ECCA durante casi los treinta y 

cinco años de vida que entregó generosamente a la institución. A la hora de arrimar el 
hombro para sacar un proyecto adelante, el primero que se ofrecía era Rafael Arrocha. 

Los más complicados contaban con su dirección y esfuerzo personal sin límite de ho
ras. Sirva como ejemplo el Encuentro Internacional ECCA 2000 celebrado en Canarias. 

En él todos los que utilizamos el Sistema ECCA en el mundo pudimos conocer la gran 
capacidad de trabajo y las cualidades humanas de Rafael Arrocha. 

Pero sólo los que trabajamos a su lado conocimos profundamente su capacidad 
de compartir afecto, amistad cercana. Rafael fue, ante todo, amigo de sus amigos. Así 

era en el desarrollo de la diaria jornada laboral, pero lo era de modo especial en las 
convivencias extralaborales, en las que hacía gala de un sentido del humor increíble. Un 

humor solapado bajo la capa característica del modo de ser del canario; en este caso 
adobada con la específica forma de ser del lanzaroteño (su isla, Lanzarote, la llevó 

siempre muy dentro). 

Cómo no recordar la última broma que nos gastó durante el Seminario Regional de 
Fuerteventura, al regreso de un encuentro con el alumnado de la isla, cuyos actos se 
habían prolongado más allá de lo previsto. Algo cansados por la intensa jornada, afronta

mos Jos más de cien kilómetros de una carretera secundaria. A mitad de camino, el motor 
de Ja guagua comienza a balbucear hasta que se queda mudo. Paro total en un paraje 
deshabitado y a oscuras ... Enseguida aparece el gesto organizador de Rafael. "¡Señores, 

tenemos que bajarnos todos a empujar para poner este trasto en marcha!". Naturalmente, 
Rafael Arrocha es el primero en ofrecerse para empujar, a pesar de que algunos compa
ñeros o compañeras tratan de impedirlo, en consideración a sus conocidos males de 

columna. Superando unos el mal humor y otros las ganas de juerga, todos se esfuerzan 
en mover la enorme mole averiada ''para desahogar el carburador". Después de empujarla 
unos cien metros, se produce el milagro y el motor funciona redondo. Sólo otro compañe
ro (cómplice habitual de sus tretas) y el propio conductor conocían la trama urdida por 

Rafael. Era Ja forma de ser de un director que bajaba al terreno de la broma familiar (bien 
tramada, eso sí) al compartir momentos de convivencia. 

Los que aquí quedamos mantendremos siempre en el recuerdo la imagen de Rafael 

Arrocha, director cargado de humanidad, pero ante todo compañero y amigo. 



4 Noticias ECCA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Seminario en Pontevedra 

Durante los dlas 18 y 19 
de junio de 2001 se reunió 
en Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra) un nutrido gru
po de representantes de los 
Centros ECCA de la Penln
sula y Baleares con la Di
rección de la sede central 
de Canarias. Agradable
mente acogidos por la tra
dicional hospitalidad galle
ga, el trabajo se centró en 
una detenida evaluación del 
ai'\o académico que se iba 
a cerrar y un análisis de las 
perspectivas previsibles 
para el curso siguiente: 
implantación del euro, pro
gresiva incorporación de las 
nuevas tecnologías en 

nuestras actividades, nove
dades de la oferta educati
va, pautas para confeccio
nar de manera homogénea 
el Plan de Centro provin
cial, etc. 

En un segundo bloque de 
trabajo cada Centro expuso 
los proyectos afrontados en 
virtud de las diversas convo
catorias autonómicas; los 
que se han desarrollado con 
carácter pluriprovincial, finan
ciados por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 
para atender a colectivos de 
jóvenes, mujeres y al volun
tariado, así como un proyec
to especial para el Mo In
ternacional del Voluntariado; 

el lanzamiento de una nue
va acción en torno al Ai'\o 
Europeo de las Lenguas; y 
la previsión de futuros pro
yectos pendientes de apro
bación. 

En un ambiente de cor
dialidad manifiesta, el en
cuentro sirvió de marco para 
homenajear a nuestro com
pa i'\ e ro Miguel Iglesias 
Randulfe, veterano profesor 
del Centro de Lugo, a quien 
el director general de la Fun
dación impuso la insignia de 
oro de Radio ECCA por sus 
veinticinco ai'\os de trabajo 
ininterrumpido en la casa. La 
buena mesa de la región se 
vio enriquecida con una sa
brosa queimada, como re
quería la ocasión. 

Relevo en la 
Dirección 

Tras el inesperado falle
cimiento de Rafael Arrocha, 
director de Radio ECCA 
durante los últimos diez 
ai'\os, fue nombrada nueva 
directora de Radio ECCA y 
del Centro de Educación de 
Personas Adultas "Radio 
ECCA" Maria del Carmen 
Palmés Pérez, que venía 
ejerciendo hasta entonces 
como subdirectora. La de
signación fue realizada por 
el director general de la 
Fundación, Juan Luis Veza, 
de acuerdo a lo previsto en 
el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro y con
tando con el parecer unáni
me del presidente ejecutivo 
de la Fundación, Luis Espi
na, así como el de su vice
presidente, José Miguel 

Ruano, consejero de Edu
cación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias. 
El nombramiento fue opor
tunamente elevado al Con
sejo Escolar (según el pro
ceso previsto en el mismo 
Reglamento) y a los órga
nos de gobierno de la Fun
dación, de acuerdo con sus 
Estatutos. 

Maria del Carmen Pal
més, nacida en Las Palmas 
de Gran Canaria, es licencia
da en Filosofía y Ciencias de 
la Educación y profesora de 
EGB. Ha realizado también 
estudios de Psicología y cur
sos de doctorado, y cuenta 
con un máster de Periodis
mo y una diplomatura en Alta 
Dirección de Empresas. 

La nueva directora, en vir
tud de las competencias asu
midas, nombró subdirector 
de Radio ECCA a José Ma
nuel Barroso Gámez, que 
desde hace ai'\os viene sien
do director delegado en 
Tenerife. 

Formación del 
profesorado 

Como colofón a las ac
ciones formativas del de
partamento de Formación 
Docente de Radio ECCA en 
el curso 2000-2001, se han 
celebrado en septiembre 
pasado las "IV Jornadas de 
perfeccionamiento del pro
fesorado" en Fuerteventura, 
Gran Canaria yTenerife. El 
núcleo a partir del cual se 
han desarrollado estas Jor
nadas ha sido la conviven
cia en la escuela, habida 
cuenta de la actualidad del 



tema en nuestros centros y la preocupación del profeso
rado. Participaron un total de 413 docentes. 

El programa de trabajo quedó estructurado en tres se
siones: la primera abarcó una ponencia (Programas de in
tervención en el contexto educativo) a cargo de la Dra. Triánez 
Torres, y tres seminarios animados por sendos doctores de 
la Universidad de La Laguna y la Consejerla de Educación; 
en la segunda se incluyó un informe del equipo del profeso
rado y la presentación de experiencias; y la tercera incluyó 
los talleres prácticos. 

Ponencia, seminarios y talleres respondieron plenamen
te a las expectativas de los asistentes, resultando intere
santes, amenas, claras y de utilidad práctica, según la opi
nión de los participantes al término de las Jornadas. La pre
sentación de experiencias ha sido lo más valorado porque, 
en opinión de los asistentes, les hizo ver que es posible 
hacer muchas cosas en los centros y pudieron conocer la 
realidad en muchos de ellos. Se valoró positivamente asi
mismo el interés de Radio ECCA por investigar para cono
cer la realidad de nuestro Archipiélago y presentar los resul
tados en las Jornadas. 

Jornadas de Educación diabetológica 

En el marco de la Ter
cera Edición del curso Edu
cación diabetológica, orga
nizado por Radio ECCA y 
el Servicio Canario de Sa
lud impartido durante el pre
sente curso, se desarrolla
ron en Gran Canaria los días 
20, 21 y 22 de septiembre 
de 2001 las 111 Jornadas de 

Formación de Monitores/ 
as. A estas jornadas asis
tieron 126 profesionales 
sanitarios seleccionados/ 
as en los Centros de Salud 
de cada una de las Islas 
para coordinar los grupos 
de trabajo que apoyaron, a 
través de reuniones de gru
po formativos, el desarrollo 

del curso. 
El trabajo de las Jornadas 

se centró en talleres prácti
cos que, impartidos por un 
grupo interdisciplinar com
puesto por docentes de Ra
dio ECCA y por enfermeros/ 
as, estaban destinados a fa
miliarizar a tos/as asistentes 
con la dinámica grupal ne
cesaria para la conducción 
de grupos de pacientes y 
con al estructura y caracte
rística del curso y su desa
rrollo. Además, contamos 
con una ponencia destinada 
a presentar el curso y la guía 
de monitores/as a cargo de 
nuestro compañero Manuel 
Jiménez. 

En estas Terceras Jorna
das se han constatado una 
vez más las enormes posi
bilidades de este modelo for
mativo empleado en Canarias 
para la formación de los pro
fesionales sanitarios, que 
está contribuyendo a la for
mación de miles de pacien
tes diabéticos cada año a tra
vés del Sistema ECCA. 

Aperturura de 
curso 

El consejero de Educa
ción, Cultura y deportes del 
Gobierno de Canarias, José 
Miguel Ruano, presidió a 
principios de octubre la 
apertura oficial del curso 
académico 2001-2002 de 
Radio ECCA, que este año 
tuvo lugar en el Aula Mag
na del campus de Guajara 
de la Universidad de La 
Laguna (Santa Cruz de 
Tenerife). El acto contó 
además con la presencia 
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del rector de esta Universi
dad, José Gómez Soliño, 
el director general de Pro
moción Educativa, José 
Zenón Ruano, representan
tes del Cabildo y de varias 
corporaciones locales de la 
Isla, así como la directora 
y subdirector de Radio 
ECCA y el director general 
de la Fundación. 

La lección inaugural co
rrió a cargo de la catedráti
ca de Psicología Evolutiva, 
Maria José Rodrigo, que di
sertó sobre Pautas familia
res de riesgo en el desarro
llo infantil. La amenidad de 
su exposición y la pasión 
con que afronta estos temas 
le ganaron el aplauso since
ro de un auditorio agradeci
do. 

Se entregaron además 
550 títulos de Graduado en 
Educación Secundaria, los 
primeros de este nivel que 
Radio ECCA otorgaba en 
Tenerife. Como indicó en sus 
palabras el rector anfitrión, el 
acto sirvió entre otras cosas 
para que estas personas 
adultas, cuyo interés por la 
cultura es manifiesto, se 
acercaran a la Universidad; 
y ésta se acercara a su vez 
a las inquietudes de la gen
te. 

En días sucesivos las 
delegaciones ECCA de las 
demás Islas fueron hacien
do a su vez las correspon
dientes entregas de títulos 
de GES a su alumnado. Es
pecialmente masiva resultó 
la celebrada en Gran Cana
ria, donde se repartieron más 
de mil tftulos, contando con 
la asistencia e intervención 
del presidente del Gobierno, 
Román Rodríguez. 
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ECCA en Mauritania 

Desde ~ pasado mes 
de noviembre se encuen
tran en la sede central de 
Radio ECCA varios profe
sores mauritanos, llegados 
para preparar la primera 
etapa de un ambicioso pro
yecto de alfabetización para 
este vecino país. 

En efecto, la exitosa ex
periencia previa de un breve 
curso desarrollado por Radio 
ECCA en Nouadhibou, se
gundo núcleo de población 
de Mauritania, llevó a sus 
autoridades a solicitar for
malmente de ECCA un pro
yecto de alfabetización po
pular. La empresa constitu
ye un importante desafío, 
puesto que alfabetizar es la 
más elemental pero la más 
compleja de las actividades 
educativas, sobre todo si ha 
de realizarse en una lengua 
ajena a nosotros, como es el 
árabe, y con una población 
dispersa, en buena parte nó
mada, como la de Mauritania. 

Obtenida de AECI (Agen
cia Española de Coopera
ción Internacional) y del Go-

bierno de Canarias la finan
ciación para iniciar la prime
ra etapa del trabajo, se ha 
venido preparando una pri
mera experiencia piloto en 
Nouadhibou que sirva para 
comprobar el correcto fun
cionamiento del curso (dise
ño, ritmo general, imágenes, 
textos, grabaciones, etc.), 
que garantice el acierto del 
proyecto definitivo. Es en 
esta etapa donde ya se han 
integrado los compañeros 
mauritanos, que en el proce
so van asimilando a fondo 
nuestra metodología y serán 
luego formadores del resto 
del profesorado local. 

Interesado por esta cola
boración, el embajador de 
España en Mauritania, Sr. 
Ruiz Molero, visitó el pasa
do mes de abril nuestras ins
talaciones (en la foto). Pudo 
así conocer de cerca Radio 
ECCA y su Sistema peda
gógico, comprobó el estado 
de la producción de materia
les y grabaciones, y mani
festó su apoyo a esta com
prometida experiencia. 

Reunión del 
Patronato 

El pasado 18 de febrero 
tuvo lugar la reunión anual 
del Patronato de nuestra 
Fundación, presidida por el 
jefe del ejecutivo canario y 
Luis Espina Cepeda, actual 
presidente ejecutivo. Entre 
los miembros asistentes se 
encontraban también el 
consejero de Empleo y 
Asuntos Sociales, el vice
consejero de la Presiden
cia, representantes de los 
Cabildos Insulares de Gran 
Canaria, Tenerife y Fuerte
ventura, y el amplio grupo 
de personas e instituciones 
que completan este plural 
Patronato. 

En la primera parte de la 
reunión se tuvo un explícito 
recuerdo para Rafael Arro
cha, director de Radio ECCA 
fallecido hace unos meses, 
que era miembro también del 
Patronato. Los representan
tes del Gobierno de Canarias 
manifestaron su propósito de 
concederle una distinción 

Visita del Embajador de España en Mauritania. 

póstuma, que el ejecutivo 
concretará próximamente. 
Los asistentes ratificaron a 
Mª Carmen Palmés como su 
sucesora en la Dirección de 
Radio ECCA, y la nombra
ron a su vez subdirectora ge
neral de la Fundación, que
dando incorporada al Patro
nato, lo mismo que el actual 
subdirector José Manuel Ba
rroso. Igualmente se desig
nó al Cabildo de La Gomera 
para que esté representado 
en el Patronato durante el 
próximo bienio 2003-04. 

Entre las actividades des
plegadas por Radio ECCA en 
el pasado curso 2000-01, 
además del trabajo más ha
bitual, fue destacada la pro
ducción e impartición a dis
tancia de los treinta y dos 
módulos que componen el 
Primer curso del nuevo Ba
chillerato; otros quince cur
sos nuevos de Aula Abierta; 
las Jornadas de Formación 
del Profesorado en Gran 
Canaria y Tenerife, extendi
das también a Fuerteventura; 
la adaptación al euro de to
dos los materiales educati
vos ECCA; las jornadas y 
talleres desarrollados en tor
no a los nuevos cursos del 
ámbito sanitario; la acción 
desplegada en torno al Año 
Internacional del Volunta
riado, esta vez a través de 
Internet; los programas de 
atención a la familia puestos 
en pie con la colaboración de 
los Cabildos de Gran Cana
ria y Tenerife y muchos Ayun
tamientos de ambas islas; y 
la atención prestada a algu
nos países de África. El 
alumnado de Radio ECCA 
registró en el curso 2000-01 
una matrícula total de 86.642 
personas adultas, que fueron 
atendidas por el profesorado 



en 7 44 puntos de encuentro 
repartidos en catorce provin
cias españolas. 

Tras recibir detenida in
formación de la marcha de 
la Institución, el Patronato 
procedió a la aprobación de 
la memoria y ejercicio eco
nómico del curso pasado, 
así como de los presupues
tos definitivos para el ejerci
cio 2001-02, asumiendo el 
compromiso de estudiar las 
fórmulas oportunas para fi
nanciar la necesaria renova
ción tecnológica de Radio 
ECCA. 

Asociación de 
Fundaciones 

Canarias 

Las fundaciones de las 
dos provincias canarias han 
decidido constituir una Aso
ciación que les dé el marco 
adecuado para colaborar 
más estrechamente entre 
sí y apoyarse en la defensa 
de sus intereses comunes. 
La iniciativa, nacida en el 
seno de la Fundación 
Mapfre-Guanarteme, ha 
sido muy bien recibida por 
buena parte de las demás 
fundaciones. Y así el pasa
do 29 de abril quedó cons
tituida la citada Asociación 
por un grupo de ellas, entre 
las que se cuenta Radio 
ECCA, dejando abierta a las 
demás la posibilidad de irse 
incorporando a medida que 
lo decidan los respectivos 
órganos responsables. 

Noticias ECCA 

Entre los fines de la nue
va Asociación se especifican 
los de ser cauce para el en
cuentro y cooperación de las 
fundaciones; ser voz que de
fienda sus intereses desde 
la solidaridad; delimitar es
trategias comunes; incre
mentar la participación plu
ral; ser instrumento de re
flexión conjunta y de diálo
go con las Administraciones 
Públicas; impulsar y coordi
nar iniciativas de interés co
mún. Para ello se plantea 
prestar servicios de informa
ción, asesoramiento espe
cializado de toda fndole, or
ganización de jornadas y 
encuentros, formación de 
gestores, desarrollo de inves
tigaciones sobre el sector no 
lucrativo, edición de publica
ciones, mantenimiento de 
biblioteca y fondo documen
tal, etc. 

Encuentro en 
Ávila 

Veintitrés personas tra
bajadoras de municipios de 
la provincia de Ávila asis
tieron en las dependencias 
de los Servicios Sociales 
de la Diputación provincial 
a un encuentro para cono
cer el Programa de Apoyo 
Personal y Familiar en la 
formación de los padres y 
madres, de Radio ECCA. 
La sesión se dividió en dos 
partes: la primera dirigida a 
conocer las bases que jus
tifican los programas de 
formación de padres y ma
dres, analizar los diferen
tes modelos formativos en 
vigor, y explicitar los objeti
vos y características del 
Programa de Apoyo Perso
nal y Familiar y su metodo
logía. La segunda parte se 
centró en conocer en la 
práctica cómo se lleva a 
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Reunión del Patronato ECCA. 

cabo una sesión con los 
padres y madres, exponer 
los contenidos tanto del pro
grama de habilidades edu
cativas como de desarrollo 
personal, y presentar el di
seño de evaluación. Está 
prevista la próxima firma de 
un acuerdo entre Radio 
ECCA y la Diputación de 
Ávila para la ejecución del 
Programa en esta provin
cia. 
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Una calle para F. Villén Insignias de oro 

El nombre del fundador de Radio ECCA, Francisco 
Villén Lucena, luce desde este ano en una de las calles 
del municipio grancanario de Telde. El acto de apertura de 
la misma tuvo lugar en un emotivo encuentro donde ade
más de las autoridades municipales teldenses, asl como 
representantes del Cabildo de Gran Canaria, se dieron 
cita la mayoría de los compañeros y compañeras de la 
Emisora Cultural de Canarias. hecho que fue posible 
porque el descubrimiento de la placa en memoria del 
fundador se realizó en una de las jornadas del Seminario 
Regional de Radio ECCA. La festiva tarde en el municipio 
de Telde se completó con una visita guiada a la iglesia de 
San Juan y al pintoresco barrio de San Francisco, lugares 
de obligada cita para quienes quieran disfrutar de las 
bellezas de este enclave canario también conocido como 
"la ciudad de los faycanes", nombre con el que se conocía 
a los reyes prehispánicos de esa zona de la isla de Gran 
Canaria. 

Despedida laboral 

"8149 Radio y EduC4c1tJn da Adultos 

Como es tradicional y coincidiendo con la celebración 
del aniversario de Radio ECCA, treinta y siete años ya 
dedicada a la formación permanente de las personas 
adultas, se hizo entrega de las insignias de oro de la casa 
a los compañeros y comparieras que ininterrumpidamen
te han dedicado 25 años de vida laboral a la institución. 
En esta ocasión recibieron su merecido reconocimiento 
Leonor Cazarla Reina y Matías Aragunde del Rosario . 
Una vez más el ambiente festivo reinó en la velada. 

El Departamento de Programación de Radio ECCA 
despidió con honores, fiesta y emoción a los compañe
ros Rogelio J. Vega Mesa y Matías Aragunde del Ro
sario. Al entrañable almuerzo que se brindó a los com
pañeros en su adiós a la vida laboral y el paso a la 
época del júbilo se sumó gran parte del personal de 
Radio ECCA; una feliz despedida que, como es habi
tual, se hizo "en familia". 
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RAFAELARROCHA 
La fidelidad a Radio ECCA 

LUIS ESPINA CEPEDA 
Presidente Ejecutivo de la Fundación 

Tengo anotada en mi agenda la fecha del 

28 de mayo de 2001, en la que tuve una última 

larga conversación con Rafael Arrocha, en la 

plaza Cairasco de Las Palmas, en el bar del 

antiguo Hotel Madrid, hablando del futuro de 

Radio ECCA y de la posible participación en él 

del propio Rafael. No pudimos sospechar ese 

dla -ni yo ni él mismo- que la muerte de Rafael 

se estaba incubando de manera fulminante y 

que, poco más de un mes después, la noticia 

de esta muerte me iba a conmocionar profun

damente. En el funeral de Rafael, en la Iglesia 

de Santo Domingo, pude estar presente y ex

presar públicamente el gran aprecio que sen

tía por su persona. 

Rafael Arrocha comenzó a trabajar en Ra

dio ECCA de Las Palmas, creo que un año 

antes que yo mismo, debió ser en 1969. Antes 

había regentado la Delegación de Radio ECCA 

de su Lanzarote natal, conociendo directa y 

personalmente el alumnado de las islas, al que 

más se debe quizá nuestra Emisora. Su pri

mer trabajo en Las Palmas fue la Jefatura del 

entonces llamado Departamento de Tráfico, el 

que establecía la conexión entre la Emisora y 

los alumnos a través de la red de los maestros 

correctores. Tráfico constituía tal vez el núcleo 

más esencial de la tecnología ECCA en cuan

to pretendía, y conseguía, que cada alumno 

tuviese trato personal con un profesor cerca de 

su domicilio y que el número total de alumnos 
de Radio ECCA no fuese teórico o calculado, 

sino real y con una ficha de cada uno, en la 

que se recogían las fechas concretas del alta 

y de las sucesivas bajas tenidas a través de 

sus estudios con Radio ECCA. 

He aducido el recuerdo de sus primeros tra

bajos en Radio ECCA porque me parecen fun-

damentales para la comprensión de su poste

rior trayectoria en la Emisora. Rafael Arrocha, 

sin haber preparado esquemas y sin haber gra

vado clases, conocí a como pocos lo fundamen

tal de la tecnología ECCA. Posteriormente, pa

sando por vicisitudes muy diversas, me corres

pondió irle confiando a Rafael los diferentes 

cargos de responsabilidad que fue teniendo en 

la Emisora, hasta Subdirector y Director. A su 

conocimiento del trabajo interno de Radio 

ECCA, Rafael añadió unas cualidades perso

nales privilegiadas, con una capacidad organi

zativa poco frecuente y con una descomunal 

dosis de sentido común, ese que llaman el 

menos común de los sentidos. 

Pero, sobre todo, Rafael Arrocha tuvo un 

entrañable amor a Radio ECCA y una ejemplar 

fidelidad a los objetivos últimos que nuestra 

Emisora pretende. He empleado la palabra 

amor, desprovista de sus registros más cursis 

y como la única adecuada para expresar la di

námica interna que mueve la actuación exter

na de cualquier persona. Rafael tuvo siempre 

bien comprendida y aceptada la misión de ser

vicio cultural a los más necesitados que Radio 

ECCA debe pretender, añadiendo a esta com

prensión la necesaria carga de motivación hu

mana y cristiana para darle consistencia esta

ble. Y Rafael Arrocha fue siempre fiel, en sus 

actuaciones, a estos grandes objetivos. 

Como estuve veintidós años trabajando 

codo a codo con él, puedo dar este testimonio 

personal sobre la fidelidad de Rafael Arrocha a 

lo mejor de Radio ECCA. Sin duda, Dios le 

habrá premiado lo mucho que ayudó a la po

blación entera de Canarias -comenzando por 

los más necesitados- a través de Radio ECCA. 



10-------

RAFAEL ARROCHA, 
-COMPANERO V AMIGO 

Testimonios de su entorno 
LAL Y RAMÍREZ 

"A ti, Rafael, mi amigo en el recuerdo. 
Porque con tu capacidad de trabajo me contagiaste. 
Porque fuiste todo humanidad cuando te necesité. 

Porque con tu socarronería llenaste mis ratos de asueto. 
Porque siempre tuviste la disculpa a mano si era necesario. 

Porque supiste estar como amigo en el rol de director, 
y como director en el rol de amigon 

¡Qué dificil es ser objetivo al escribir de sen
timientos! Me permitiré escribir en primera per
sona aunque no se ajuste al canon estricta
mente periodístico. Si ustedes se percatan de 
la fuerza de las palabras que al recuerdo de 
Rafael Arrocha dedica el compar'lero Juani 
Santana, y con las que encabezamos este 
escrito, entenderán al detalle la dureza de la 
tarea que he asumido. Es la primera de las 
muestras del sentir de muchos compar'leros de 
Radio ECCA que me han ayudado a presentar 
la figura de un gran hombre en las tareas más 
pequer'las, más cotidianas, un gran hombre que 
supo "estar como amigo en el rol de director, y 
como director en el rol de amigo". 

Me acerqué a algunos de los que pasaron 
mucho tiempo junto a Rafael para saber qué 

Juan Jesús Santana 

guardan en el recuerdo. Resulta paradójica la 
alegria que se refleja en sus ojos al evocar los 
momentos vividos, junto a la nostalgia y la pena 
de haberle perdido. Significativas palabras las 
de José Antonio González, quien empezó en 
este mundo de la educación de adultos al tiem
po que su amigo Rafael, que compartió la ilu
sión de lo que les quedaba por hacer: "Juntos 
entramos a trabajar en esta casa y juntos pen
sábamos salir de ella después de más de trein
ta y cinco años construyéndola y reformándola 
para intentar hacerla mejor. Pero el destino nos 
jugó una mala pasada. El destino o Dios, que 
suele manifestar cierta tendencia a llevarse a 
los mejores. Por eso eligió a Rafael y nos dejó 
aquf frustrados, con la sensación de fracaso 
por no alcanzar la meta juntos. A pesar de todo, 
seguiremos siendo compañeros y amigos has-
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ta que volvamos a encontrarnos en nuevas 
empresas. Nos queda la esperanza." 

El humor de Rafael, su socarronería quedó 
como una de las características más señala
das, la más evidente, la que destacan sus ami
gos. Todos ellos tienen mil anécdotas que me 
cuentan para ilustrar esos momentos vividos. 
Dice Ángel Fierro que a Rafael le gustaba una 
broma más que comer, que con una socarro
nería fuera de lo habitual "era el primero en 
promover un numerito ... y siempre quedaba 
como un caballero porque ¡quién iba a sospe
char que Don Rafael, el director de Radio 
ECCA. .. " 

Antonio Torres, uno de los fundadores de esta 
casa, también echa mano del anecdotario para 
que recordemos juntos al amigo Rafael, y aquel 
sentido del humor suyo tan exquisito: "Suce
dió que unos habitantes de un pafs nórdico vi
sitaron a Rafael la tarde anterior y dejaron como 
obsequio unas corbatas de seda natural, de 
buena calidad, pero con un diseño y unos co
lores poco apropiados para nuestros gustos. 
El día del relato le quedaban a Rafael dos cor
batas que no sabia a quiénes colocar. Una lle
gó a Magdalena que quedó toda agradecida por 
el regalo. La otra quiso adjudicármela, pero me 
resistf dado lo expuesto sobre el diseño y co
lorido. Estando en la conversación apareció 
José Manuel y, con una rapidez de reflejos pro
pia de Cañizares para parar balones, dijo:¿ Ver
dad Antonio que ayer te llevaste tu corbata? 
Sf, a mi mujer le gustó mucho, contesté yo. 
Por cierto, dijo él, José Manuel ésta es la tuya. 
Y. .. José Manuel agradeció profusamente la 
corbata recibida. n 

También pedimos unas palabras a José 
Manuel Sáez para hablar de su amigo Rafael. 
Se cuidó mucho de hacer referencia al episo
dio de la corbata colorista aunque también alu
dió a la tan comentada "socarronería": "Era el 
hombre socarrón, alegre, amigo de la broma 
en el momento oportuno, divertido y dispuesto 
siempre a dar soluciones pacfficas a cualquier 
caso por belicoso que nos pareciera a los de
más". Además de todo ello el compañero José 
Manuel destaca otros grandes calificativos del 
que fuera el director de Radio ECCA y el ami
go de sus amigos: "Rafael era el hombre paci
fico, tranquilo, abierto siempre al diálogo, a 
escuchar a todo aquel que, en cualquier mo
mento, necesitara de él". 

Son grandes conceptos los que nuestra 
gente de ECCA emplea para describir a alguien 
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que fue ante todo y ante todos una gran perso
na. José Manuel Barroso, por ejemplo, em
plea los términos ''lealtad personificada, traba
jador incansable, conocedor de muchos temas 
de los que nunca alardeaba, atento siempre a 
las ocasiones propicias para reconocer since
ramente los esfuerzos de los demás". Tam
bién habla de su amor común: el mar. "Nos 
unfa el pasado de nuestros respectivos padres, 
el origen marinero y pescador de ambos". Esa 
relación de Rafael con el mar es muy mencio
nada por todos aquellos a quienes uno se acer
ca para saber más de su figura, sorprendién
donos en algún caso la vena poética que des
conocí amos en algún compañero. Juan 
Ramírez, el más antiguo de los técnicos de 
sonido de Radio ECCA, evoca de esta bella 
manera el recuerdo del que fuera su director y 
compañero: "Si en alguna ocasión nos detene
mos a mirar a alguien a la cara o simplemente 
nos fijamos en sus gestos, no solemos damos 
cuenta de cómo es, pero con Rafael eso no 
pasaba, porque a través de sus ojos pardos 
se dibujaba el mar que siempre llevaba en su 
corazón, lleno de su Lanzarote y, sobre todo, 
de sus seres queridos, y con una dulzura y 
una fuerza innatas". Bellas palabras que una 
servidora no se atreve a apostillar. 

Rafael Arrocha sabía hacer de los peque
ños momentos el ideal para arreglar lo que las 
premuras impiden en lo cotidiano. Hablar de 
esas cosas que entre reuniones, teléfonos, ci
tas, idas y venidas quedan siempre pendien
tes. Yo misma tendría algunos momentos que 
relatar pero, dado que soy una de las últimas 
en llegar, me sirvo de las palabras de Juan 
Luis Veza, director general de nuestra Funda
ción, para expresar este pensamiento: "Algu
nas de mis más sabrosas conversaciones con 
Rafael tuvieron lugar en los aeropuertos. Libe
rados del equipaje y del ajetreo del despacho, 
las largas esperas nos dieron repetidas oca
siones de compartir inquietudes, imaginar pla
nes, soñar el futuro ... Y entonces, con la rela
jación propia del pensamiento mformal, 
reencontrábamos con clarividencia el horizon
te en que se justifica nuestro esfuerzo cotidia
no, la estrella que nos señala el rumbo de las 
esperanzas. Por momentos parecíamos feli
ces; y quizás lo éramos -a pesar de los proble
mas pendientes-porque paladeábamos el gusto 
de los sueños compartidos". 

Muchas horas compartió con Rafael Mari 
Carmen Palmés, la actual directora de la casa 
y así nos resume tanto quehacer: "Como com
pañero fue el mejor que se puede tener porque 
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era siempre y en todo momento leal; nuestra 
relación profesional se basó en la lealtad y en 
la confianza mutua, dos pilares que sostuvie
ron un trabajo a dos que funcionó sin fisuras, 
codo con codo, un trabajo sustentado en la 
más absoluta confianza, en el respaldo total y 
en un poquito de humor. Colaborábamos siem
pre el uno con el otro y dimos por sentada nues
tra lealtad. Rafael fue el compañero más leal 
que he tenido nunca, juntos nos embarcamos 
en la aventura de pilotar este buque insignia 
que es Radio ECCA con las armas de la cau
tela, el realismo, la previsión y, sobre todo, del 
trabajo. Compartimos unos años de mucho 
trabajo en común que no pesaron en absoluto 
porque para ambos ese trabajo era lo primero 
y más importante en nuestras vidas, comparti
mos metas y prioridades y creo recordar que 
nunca estuvimos en desacuerdo; es una lásti
ma que estos años hayan pasado y es una 
pena que Rafael ya no esté. El vacfo que Ra
fael ha dejado diffcilmente podrá cubrirlo en mi 
vida nadie". 

De la añoranza del compañero perdido nos 
habla Antonio Abril, director delegado de Ra
dio ECCA en Murcia: "Echamos de menos a 
aquel grande de corazón. Añoramos a Rafael, 
su calma, sus mensajes pausados, llenos de 
reflexión. En la ansiedad del debate él callaba, 
para después poner paz y armonía. Fue equi
librado y con ECCA mantuvo una honradez y 
fidelidad que desbordaba cualquier manifesta
ción de mero cariño. Sintió ese proyecto de 
generosidad, a sus hombre y mujeres, como 
algo suyo. Y por eso los quiso. A nosotros sólo 
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nos cabe, en la distancia, recordarlo siempre". 

Algunos hablan de anécdotas, otros de la 
mar, la pesca, la lucha canaria que junto a 
ECCA y sus "niñas" -como me dijo una vez 
haciendo referencia a su esposa e hijas- eran 
sus grandes amores. Hablan de lealtad, de hu
mor (socarronería fue la palabra más utilíza
da), de esfuerzo y honradez. Leyendo sólo en 
la mirada de quienes recuerdan a Rafael 
Arrocha se hace una idea el receptor del res
peto y cariño que despertó en su gente, en 
todo aquél que le conoció. Terminamos esta 
semblanza del Rafael Arrocha, amigo que to
dos recuerdan y gran director que todos los 
que trabajamos en ECCA hemos perdido, con 
las palabras que Miguel Gómez, director de
legado de Radio ECCA en la isla de La Palma 
nos envía para nuestro trabajo: "Me piden unas 
líneas que digan algo sobre Rafael Arrocha, 
como amigo mío que fue. No es fácil. Me que
do sin palabras antes de empezar a hablar. 
Supongo que Rafael significaba tanto, con su 
amistad, su presencia y su fuerza, en tantas 
parcelas de mi vida, que no acierto a explicar
lo. Podrfa contar un montón de historias en las 
que, a lo largo de veinte años, Rafael me 
demostró su altura, su talante, su bondad, su 
saber escuchar, su capacidad de entrega, su 
manera de hacer, su silencio. Sólo nos queda 
su recuerdo y cualquier sonido, cualquier in
tento de interpretar sus pasos, podría entur
biarlo. Asf que déjenme que ante Rafael guar
de un emocionado y continuado silencio. Us
tedes me perdonarán". 
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SEMINARIO REGIONAL DE CANARIAS 
Un proceso imparable 

El XVI Seminario Regional del Profesorado ECCA de Canarias, celebrado 
en Las Palmas de Gran Canaria del 19 al 21 de marzo pasado, reunió una vez más 
a la práctica totalidad del personal docente de las Islas. Además del preceptivo 
claustro regional, el Seminario permite dedicar un tiempo especial al encuentro 
profesional y la mutua información sobre las novedades sobresalientes. 

De esta última edición reproducimos por su Interés la ponencia del Dr. José 
Moya Otero (Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria), y algunas de las comunicaciones de nuestro profesorado, que 
manifiestan en conjunto la vitalidad de Radio ECCA. Desde la incesante renova
ción de nuestros cursos más consagrados (Contabilidad por ordenador) o el riesgo 
creativo de temas estimulantes (El timple a través de la radio), hasta la incorpo
ración de las nuevas tecnologías (Formación on line), el fomento del empleo en 
el marco europeo (Inserción en el mundo laboral) o el desafío de las intervencio
nes en África (Mauritania y Cabo Verde), el proceso renovador de Radio ECCA 
resulta felizmente imparable. 

Un enfoque comprensivo para mejorar la escuela 

JOSÉ MOYA OTERO 

1. INTRODUCCIÓN 
La publicación en e l Bole

tín Oficial de Canarias de la 
Orden (Orden de 23 de febrero 
de 2001) por la que se pone 
en marcha un amplio proceso 
de evaluación interna y exter-

It is teachers who, in the end, will change the world 
of the classroom by understanding i t. 
(Serán los profesores, al final, quienes cambiarán el mun
do del aula pero comprendiéndolo). 

na en los centros públicos y 
privados concertados de Cana-
rias, supone un gran reto educativo: incorporar 
las prácticas evaluadoras a l funcionamiento 
habitual de los centros y de la administración 
pública. Este reto, que representa por sí solo 
un gran esfuerzo, viene acompañado por otro 
reto de un alcance similar: incorporar a los 
centros educativos la dinámica de la mejora 
continua. 

Lawrence Stenhouse 

Todo ello desde la consideración de que el 
objetivo fundamental de la evaluación es propi· 
ciar la mejora de la calidad de la enseñanza de 
los centros y que sirve, por un lado, como ins
trumento necesario para delimitar los puntos 
fuertes y los ámbitos de mejora de los cen
tros, en función de las cuales se deberán ela
borar las correspondientes propuestas y, por 
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otro, para valorar la eficacia de las políticas 
educativas que tienen en los centros su ámbi
to de aplicación, orientándolas hacia políticas 
de calidad. (Orden de 23 de febrero de 2001 ). 

La necesidad de asumir ambos retos que
da suficientemente probada por las considera
ciones que se exponen en el preámbulo de la 
norma, aunque tal vez convenga recordar que 
la generalización de la evaluación de los cen
tros y los procesos de mejora, son una con
secuencia lógica de la configuración de un sis
tema educativo que asume como principio esen
cial de su funcionamiento la autonomía de los 
centros educativos. 

Si los centros asumen decisiones propias, 
entonces es necesario conocer tales decisio
nes y valorar sus consecuencias, tanto para 
los miembros de la comunidad educativa como 
para el propio centro. Por otra parte, si los cen
tros toman decisiones, es indispensable que 
mejoren su propio funcionamiento, dado que 
eso contribuirá a que tales decisiones sean 
cada vez más adecuadas. 

2. MARCOS TEÓRICOS PARA UN ENFOQUE 
DEL CAMBIO EN LA ESCUELA 

Los marcos teóricos a los que nos referi
mos, aunque ofrecen muchas variaciones en 
su interior, puede ser identificados como cons
trucciones alrededor de un núcleo de concep
tos centrales. Los marcos teóricos a los que 
nos referimos son los siguientes: 

• El marco teórico centrado en el concep
to de "calidad". 

• El marco teórico centrado en el concep
to de "eficacia". 

• El marco teórico centrado en el concep· 
to de "mejora. 

La escuela desde el marco de Ja calidad 
La década de los noventa es la década de 

la "calidad", o dicho de otro modo es la déca
da en la que, desde muchos sistemas educati
vos nacionales, se mira con interés lo que está 
ocurriendo en otros sistemas económicos y 
sociales, con el fin de encontrar en ellos la ins
piración para abordar los múltiples problemas 
a los que se enfrentan. 

En los países miembros de la OCDE se 
debate ahora en amplia medida la necesidad 
de elevar la calidad de la escolarización. La 
entrada del término "calidad" en el léxico de 
los educadores profesionales, de los políticos, 
patronos y del público en general constituye 
un fenómeno nuevo; aunque, desde luego, se 
mencionasen hace ya mucho tiempo términos 
como "excelencia", "niveles"y "logro". 

(OCDE, 1991:13) 
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El concepto de calidad, entorno al cual se 
articula un amplio marco teórico, se convierte 
rápidamente en el concepto dominante, des
plazando hacia un segundo o tercer plano otros 
conceptos (escuelas eficaces o mejora de la 
escuela). Sin embargo la rápida incorporación 
del concepto no estaba, ni está, exenta de di
ficultades. Entre esas dificultades hay dos que 
merecen nuestra consideración: la pluralidad 
de significados del término y los diferentes usos 
que se hacen de él. 

Lo que representa es un énfasis reciente 
en el discurso educacional que puede inducir 
a una confusión conceptual, si no a caer en 
lugares comunes, en el caso de que se con
vierta en reacción generalizada a las numero
sas críticas actualmente formuladas contra los 
sistemas de educación pública. 

(OCDE, 1991: 13) 
El concepto de calidad puede llegar a al

canzar significados muy diferentes, tanto fue
ra como dentro del ámbito educativo. De he
cho, como reconoció la OCDE en su informe 
Schools and Qua/ity. An lnternational Report 
(1990) 

En realidad, calidad significa cosas diferen
tes para distintos observadores y grupos de 
interés; no todos comparten las mismas per
cepciones de las prioridades para un cambio. 
Sólo en unos pocos países o entre distintos 
sectores de población es tan hondo el males
tar por el funcionamiento de los sistemas es
colares como para determinar que la perenne 
búsqueda de una mejoría por incrementos sea 
suplantada del todo por el interrogante acerca 
del modo en que operan las escuelas, aunque 
el nivel de la crítica pública respecto de las 
escuelas carezca indiscutiblemente de prece
dentes. (OCDE, 1991 :22). 

Por otra parte, no sólo se le otorga al con
cepto de calidad diferentes significados, sino 
que se hacen diferentes usos del término. El 
término puede usarse en dos sentidos preci
sos: un sentido descriptivo y un sentido nor
mativo. Pues bien, en el ámbito educativo, 
como reconoce la OCDE, se tiende a utilizar 
más en un sentido normativo. Este uso norma
tivo del concepto de calidad es el que vincula
ría la mejora de los centros educativos a la 
búsqueda de indicadores y/o "standars" des
de los que valorar su situación, localizar el cam
bio y gestionarlo. 

En la década de los 80, y ante el hecho de 
que la Calidad se convirtiese en el aspecto más 
competitivo en muchos mercados, se consti
tuye (1988) la Fundación Europea para la Ges
tión de la Calidad (EFQM), con el fin de refor
zar la posición de las empresas europeas en 
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el mercado mundial, impulsando en ellas la 
Calidad como factor estratégico clave para lo
grar una ventaja competitiva global. 

Una de las actuaciones que llevó a cabo la 
Fundación fue definir un Modelo Europeo para 
la Evaluación de la Calidad que ahora vamos a 
presentar. El Modelo Europeo de Evaluación 
de la Calidad, adaptado a los centros educati
vos, se basa en la siguiente premisa: La satis
facción de los usuarios y las usuarias del ser
vicio público de la educación, del profesorado 
y del personal no docente, y el impacto en la 
sociedad se consigue mediante un liderazgo 
que impulse la planificación y la estrategia del 
centro educativo, la gestión de su personal, de 
sus recursos y de sus procesos, hacia la con
secución de la mejora permanente de sus re
sultados. 

En nuestro país, este Modelo Europeo fue 
adoptado por el MEC (1997) como fundamento 
de la evaluación de los centros. Sin embargo, 
una vez efectuada la evaluación, el MEC ha 
propuesto, para desarrollar sus consecuencias, 
un modelo muy próximo al que se propone 
desde la perspectiva de la mejora basada en la 
escuela. 

La escuela desde el marco de la eficacia 
El término "escuelas eficaces". con el que 

vamos a identificar un determinado marco teó
rico, suele designar también un amplio movi
miento de cambio en las instituciones educati
vas. Este movimiento, que se origina en EE.UU. 
a comienzos de la década de los setenta, ha 
corrido paralelo con el movimiento de la "mejo
ra basada en la escuela", hasta que reciente
mente se están haciendo esfuerzos para aproxi
marlos. (Stoll y Fink, 1999). 

El movimiento de la escuela eficaz, basado 
enteramente en los hallazgos y las recomen
daciones derivados de la investigación, ha te
nido un gran impacto en la comunidad educati
va. Ha despertado la conciencia de la mejora 
de la escuela en el estado, los distritos, los 
administradores de centros, los cuales tienen 
una mejor imagen de aquello que genera una 
escuela de éxito en la que todos los niños sean 
capaces de aprender. Ha ayudado a los profe
sores a comprender que a veces pequeños 
cambios en las actitudes, en la enseñanza y 
en los hábitos de gestión, pueden incrementar 
el nivel de rendimiento de cada uno de los ni
ños. Ha ayudado a los centros escolares y a 
las escuelas de educación de todo el pais a 
emprender mejoras sustanciales en sus mo
delos de administración educativa y en los pro
gramas de formación del profesorado. 

(Davis y Thomas, 1992:9) 

El movimiento de "escuelas eficaces" debe 
su reconocimiento público a un conjunto de 
investigaciones (Cuadro 1) que han logrado 
identificar los factores vinculados a la eficacia 
(Rutter et al. 1979; Mortimore et al. 1988) así 
como otras investigaciones destinadas a po
ner de manifiesto las características de un "cen
tro eficaz" (Edmond, 1979, 1982; Lezotte, 
Edmonds y Ratner, 1974). Sin embargo estas 
investigaciones, aunque han facilitado su re
conocimiento público, no logran explicar las 
razones de esa eficacia, ni sus efectos con
cretos sobre los aprendizajes. 

La escuela desde el marco de la mejora 
Los términos "mejora de la escuela", que 

voy a utilizar aquí para denominar un amplio 
marco teórico concreto, suelen utilizarse para 
designar una realidad mucho más compleja: 
un amplio movimiento que cuenta con una 
amplia tradición en educación, de hecho, des
de los años sesenta podemos encontrar pro
puestas y experiencias vinculadas a este mo
vimiento. 

La mejora de la escuela ha estado presen
te desde los años 60, cuando se centraba en 
la organización, el currículo y los resultados 
que tornaban como base al propio alumno 
(Reynolds et al, 1993). La falta de compromiso 
por parte del profesor con las reformas "de arri
ba-abajo" emprendidas por el gobierno condu
jo a un nuevo paradigma de mejora en los años 
ochenta, que adoptaba un enfoque "de abajo
arriba" mediante la utilización de los conoci
mientos que poseían aquellos que lo llevaban 
a cabo y no de conocimientos de índole exter
na. Su foco de atención se desplazó desde la 
escuela hasta el profesor, aunque el intento de 
mejora estaba orientado hacia toda la escue
la. Ponía de relieve la noción de autoevaluación 
de la escuela o revisión basada en la escuela. 
Los resultados de la escolarización, antes que 
ser aceptados tal y como se daban, eran con
siderados problemáticos y se abrían a debate, 
a medida que el movimiento alteraba su orien
tación para emprender el proceso de cambio. 
Este viaje orientado hacia el proceso, sin em
bargo, no siempre conducía a una mejora real, 
y a finales de la década de los ochenta empe
zó a gestarse un movimiento que volvía a la 
evaluación de procesos y resultados como 
centro de atención. (Stoll y Fink, 1999:89). 

Pese a este presencia temprana del movi
miento por la "mejora basada en la escuela", 
son muchos los autores (Escuero, 1994; 
Marchesi, 1998; Stoll y Fink, 1999) que vincu
lan directamente la aparición del marco teóri
co centrado en la mejora con el Proyecto lnter-
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nacional de Mejora Escolar, conocido por las 
siglas ISIP (lnternational School lmprovement 
Project). Este proyecto fue auspiciado por la 
OCDE, en él participaron catorce países y se 
desarrolló durante la década de los setenta. 

En el seno de este proyecto se considera
ba la mejora tanto desde una perspectiva di
dáctica como desde una perspectiva organi
zativa. Desde esta perspectiva el concepto de 
mejora hacía referencia tanto al esfuerzo sis
temático y sostenido, orientado a cambiar las 
condiciones del aprendizaje, como al esfuer
zo, igualmente sistemático y sostenido, dirigi
do a cambiar las condiciones internas en la 
escuela. Tanto uno como otro esfuerzo perse
guían la misma finalidad, que los centros al
canzaran las metas educativas que se pro
pusieran. (Van Velzen et al: 1985). 

Los dos componentes del concepto de 
mejora anteriormente expuestos, llaman nues
tra atención sobre el verdadero foco de interés 
de este movimiento: los procesos recurrentes 
y concurrentes de la escuela (Stoll y Fink, 
1999). Este desplazamiento de la atención a 
los procesos hace que el movimiento por la 
"mejora de la escuela" ha aportado una sólida 

CUADRO 1 

base teórica y práctica sobre el cambio edu
cativo. 

... conseguir la mejora de la escuela ... de
pende de la comprensión del problema que 
implica el cambio en la práctica y del desarro
llo de las estrategias correspondientes para 
producir reformas ventajosas. (Fullan 1992 en 
Stoll y Fink, 1999:89). 

3. UN ENFOQUE COMPRENSIVO 
El planteamiento que propongo hacer de la 

cuestión inicial, y por tanto, la formulación que 
orientará la configuración de nuestra propues
ta, es deudor de los marcos precedentes. Sin 
embargo, dado que hemos caracterizado nues
tra propuesta como •comprensiva• quisiera jus
tificar la razón de esta denominación. 

Al proponer un modo comprensivo de aproxi
mación a la mejora quisiera evitar que en esta 
ocasión como en tantas otras, una división tra
dicional del saber y del trabajo, privara a los pro
fesores de una oportunidad más para contribuir 
activamente, no sólo a la mejora de la escuela, 
sino al desarrollo del saber educativo. 

Para los maestros del hombre, aunque tra-

Factores característ icos d e las Escuelas Eficaces 
(Fuente: Marchesi, 1998 y Sto// y Fink, 1999) 

Ruttery otros, 1979 Sackeny, 1986 Mortimore y otros, 1988 

El sistema de control de los alumnos Una misión común Liderazgo intencional del director 

El ambiente proporcionado a los Creencias y valores comunes Implicación del jefe de estudios 

alumnos Metas claras Consistencia entre los profesores 
Liderazgo instruccional Unidades didácticas estructurales 

La implicación de los alumnos 
Un clima estimulante para el apren- Enseñanza intelectualmente atractiva 

El desarrollo académico de los alum- dizaje 
Ambiente centrado en el trabajo 
Contenidos limitados en cada sesión nos Implicación y responsabilidad 
de aprendizaje 

El comportamiento de los profesores del alumno 
Entorno físico Máxima comunicación entre profeso-

La gestión del aula 
Reconocimiento e incentivos res y alumnos 

La gestión de la estructura del centro 
Actitud positiva del alumno Registro del progreso de los alumnos 

lmplicación y apoyo de los Implicación de los padres 

padres y de la comunidad Ambiente positivo 

Énfasis en el aprendizaje 
Seguimiento regular del desa-
rrollo experimentado por el 
alumno 
Grandes expectativas sobre 
los alumnos 
Colaboración y desarrollo del 
profesor 
Énfasis en el currículo y en la 
enseñanza. 

J/J. ./9R11d10 y lt1ucac1on d1"1id11hos 



---------------------Encuentros 
bajen en escuelas el sentirse frustrados en su 
búsqueda por el significado de las circunstan
cias bajo las cuales trabajan, es una ironía 
demasiado monstruosa como para que se la 
tolere. Tal vez la enseñanza, más que cual
quier otra vocación, debe permitir y fomentar la 
búsqueda del significado más allá de cualquier 
capacidad actual para comprender. (Schaefer, 
1978:90). 

Tal y como yo lo veo, cualquier cambio, sig
nifique o no una mejora, sólo puede sostener
se si está basado en una comprensión ade
cuada de los profesores tanto de las razones 
que justifican tal cambio, como de los efectos 
que estos cambios pueden producir. Esta vi
sión es, sustancialmente, la misma que 
Sthenhouse (1984), entre otros, propuso para 
abordar los problemas del currículo. 

El modo "comprensivo" que proponemos 
para abordar los procesos de mejora desde la 
escuela, supone una consideración y una ex
pectativas elevadas de la profesionalidad do
cente. A mi juicio, ningún profesional de la edu
cación se merece ser "reformado", ni "recicla
do", aunque todos ellos tienen derecho a me
jorar sus competencias profesionales a partir 
de los conocimientos adquiridos a través del 
intercambio de experiencias y saberes (Moya, 
1993). Dicho en pocas y acertadas palabras, 
mientras no tratemos a los profesores como 
profesionales, no podemos esperar de ellos que 
contribuyan como profesionales en la organi
zación de la escuela. (Sergiovanni y Carver en 
Da vis y Thomas, 1992: 197). 

La atención que reclamamos hacia la 
profesionalidad del docente nos lleva a conside
rar que el impulso para que los centros desarro
llen procesos es una oportunidad para que to
dos y cada uno de esos marcos teóricos pue
dan demostrarsu valor para el saber y la prácti
ca educativa. Esto significa, entre otras cosas, 
que los procesos de mejora no sólo pueden 
suponer cambios en su estructura, su cultura o 
su tecnología, sino que supondrán cambios en 
la configuración del saber educativo. 

A mi juicio, en la actualidad, nos enfrenta
mos a la necesidad de redefinir la relación en
tre poder y saber que ha sido tradicional en la 
escuela y en la educación, pues de lo contra
rio corremos el riesgo de que nuestras escue
las no pasen de ser excelentes "distribuidores 
de conocimiento", pero limitados "productores 
de conocimiento". 

En efecto, al concentrarse solamente en la 
función distributiva, la escuela encarcela, más 
que libera, todo el poder de la inteligencia del 
profesor. Dada la severidad de las dificultades 
que aquejan a las escuelas, es evidente que 
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hay una enorme necesidad de reunir tantos in
telectos como sea posible, y sí es indudable 
que los maestros representan una fuente de 
potencial de energf a escolar, ellos y la situa
ción merecen la oportunidad de explotarla. 

(Schaefer, 1978:15) 
La puesta en marcha de procesos de mejo

ra en los centros educativos supone optar por 
una nueva estrategia de cambio, distinta pero 
complementaria a la adoptada en la reforma. 
Pues bien, la confluencia de ambas estrate
gias sólo tendrá sentido si, rompiendo el círcu
lo vicioso de la desigualdad, logramos alinear 
sus esfuerzos en la misma dirección: una edu
cación de calidad para todos. La compleja na
turaleza de esta tarea, así como la sostenibi
lidad de la solución, aconseja una adecuada 
gestión del conocimiento disponible de modo 
que éste pueda ampliar la capacidad profesio
nal de los educadores como la de los centros 
educativos. 

Vistas las cosas de este modo, sólo me 
resta formular el problema de un modo que sea 
coherente con todo lo anterior. El planteamien
to que me propongo hacer del problema es el 
siguiente: 

La mejora de los centros es un problema 
que presenta tres dimensiones: teórica, prác
tica y técnica. La dimensión teórica recoge to
dos aquellos elementos que dotan a los cen
tros de capacidad para definir una visión com
partida del cambio. La dimensión técnica re
coge todos aquellos instrumentos que pueden 
dotar a los centros de capacidad de acción. La 
dimensión práctica recoge todos aquellos ele
mentos que dotan a los centros de capacidad 
para hacer que el cambio pueda ser conside
rado deseable y viable. Los marcos teóricos 
desarrollados hasta el momento deben ser 
considerados como fuentes de conocimiento 
para cada una de las dimensiones del proble
ma, pero serán los centros educativos los que 
valoren, seleccionen y gestionen los elemen
tos presentes en cada una de las dimensio
nes. El instrumento que sistematice todas las 
decisiones adoptadas por el centro y, por tan
to, oriente su proceso de mejora será el Plan 
de Mejora o Plan de Progreso. 

Los principios sobre los que se asienta esta 
nueva estrategia de cambio, tal y como la voy 
a redefinir aquí, son los siguientes: 

• La mejora de la escuela es una de las 
consecuencias que se derivan de una in
terpretación actualizada del derecho a la 
educación. El derecho a la educación, 
entendido como el derecho a recibir el 
tipo de ayuda educativa que cada perso
na necesita, es el impulso necesario para 
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iniciar los procesos de mejora, la consti
tución de un nuevo orden escolar será 
su resultado. 

• La mejora de la escuela es, a la vez, cau
sa y efecto en el desarrollo de la capaci
dad que los centros puedan alcanzar para 
hacer un uso adecuado de su autonomía. 
Esto es así porque en gran medida cam
biar es aprender. 

• El desarrollo de la capacidad de la es
cuela para hacer un uso adecuado de su 
autonomía depende tanto del desarrollo 
profesional de los educadores como el 
desarrollo de las comunidades educativas 
ya que ambos tienen ante sr el reto de 
lograr que la escuela se constituya en una 
sociedad del aprendizaje para todos. 

Desde que comencé a redactar este traba
jo he tenido la sensación de que los educado
res tenemos ante nosotros un nuevo reto, un 
reto de gran importancia. El reto de mejorar la 
escuela conecta nuestros problemas pasados 
y presentes con nuestros problemas futuros. 
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La contabilidad por ordenador 
11 Un sistema de información 11 

Los fracasos financieros de muchas peque
ñas y medianas empresas tienen su origen en 
una Contabilidad mal llevada o simplemente 
inexistente. En Radio ECCA, conscientes de 
las necesidades de formación para el empleo 
en nuestra región, en la que, al igual que en el 
resto de nuestro país, el entramado empresa
rial está constituido mayoritariamente por 
PYMES, venimos realizando una importante 
labor de formación en el área empresarial con 
cursos como los de Contabilidad, con una tra
dición de más de tres décadas. 

En el presente curso 2001-2002 hemos 
puesto en antena, un año más, nuestro curso 
de Contabilidad General y Tesorería, con algu
nas novedades. Ofertamos la Contabilidad con 
la duración de un año académico comenzando 
en el mes de octubre y finalizando en el mes 
de mayo. El curso está dividido en dos niveles: 
un primer nivel con tres módulos de iniciación 
en la Contabilidad, en el que se presenta todo 
el ciclo contable básico y que conforma una 
asignatura optativa del Bachillerato, y un se
gundo nivel con otros tres módulos en los que 
se completa la formación contable. 

Este curso de Contabilidad que se presen
ta totalmente actualizado, en euros, con los 
nuevos tipos de IGIC, con los nuevos modelos 
mercantiles ... mantiene intactas las bases y 
la metodología de enseñanza que en su mo
mento diseñó su creador, el profesor Francis
co Caballero. Es filosofía de esta institución 
mantener actualizada nuestra oferta y pensar 
continuamente la manera de mejorar nuestros 
servicios. Sin embargo, y reconociendo humil
demente la labor del "maestro", consideramos 
como mejor opción la que tenemos, que ha 
demostrado sobradamente su eficacia. 

Normalmente cuando se habla de Contabi
lidad, ésta se asocia con números. Sin embar
go es necesario recordar que la Contabilidad 
es ante todo un "sistema de información". La 
información es hoy por hoy una de las princi
pales armas estratégicas de las empresas. En 
la medida en que una empresa sea capaz de 
recopilar, ordenar, procesar y analizar la infor
mación económica, tendrá en ésta una impor
tante ventaja competitiva. 

La alianza Contabilidad-Informática consti-
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tuyen una poderosa herramienta de trabajo para 
las empresas. Esta unión está tan bien aveni
da que en la actualidad es impensable pensar 
en la Contabilidad sin un programa informático. 

CONTABILIDAD POR ORDENADOR 
En el año 1995 ECCA ofertaba por primera 

vez un curso de Contabilidad informatizada, uti
lizando para ello el programa informático "FW
ECCA" elaborado por nuestra compañera Ma
ría Jesús Míreles y nuestro compañero Fernan
do Aivero. Este año, y cumpliendo con el com
promiso que tenemos con nuestro alumnado y 
la sociedad canaria en general, completamos 
la formación contable con un nuevo curso de 
Contabilidad por ordenador. De esta manera 
garantizamos una mejor adaptación de la for
mación de nuestro alumnado a las necesida
des del mercado laboral en el área de adminis
tración, con lo que aspiramos a colaborar con 
el desarrollo social y económico de nuestro 
Archipiélago. 

Dado que el curso se encuentra en estos 
momentos en fase de elaboración no dispone
mos de la programación definitiva, pero pode
mos adjuntar algunos datos de la misma que 
forman parte del modelo "Formato para el di
seño de un módulo" del departamento de Pro
ducción. 

EL PROGRAMA INFORMÁTICO 
En esta ocasión para introducir a nuestro 

alumnado en la Contabilidad informatizada con
tamos con el programa informático de gestión 
empresarial "Contawin 2000 Office, PYMES" 
diseñado y elaborado en nuestra tierra, en la 
isla de Tenerife, por la empresa Isla Soft. 

Cuando se decidió incluir en nuestra oferta 
formativa el curso de Contabilidad por ordena
dor fue un objetivo principal la selección del 
programa informático. Esta decisión era suma
mente importante para el buen fin del proyec
to, no sólo por las implicaciones didácticas sino 
por las repercusiones económicas. Teníamos 
que conseguir un programa que hiciera com
patible la relación "calidad/ precio". Después 
de barajar diferentes ofertas desde el punto de 
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vista académico, el profesorado del departa
mento optó por el programa de Isla Soft y nues
tro departamento de Administración se ocupó 
de llevar a buen puerto las negociaciones eco
nómicas. Finalmente conseguimos para nues
tro alumnado uno de los mejores programas 
informáticos de gestión que tenemos actual
mente en el mercado, sin limitaciones de em
presas ni de ejercicio económicos y a un pre
cio muy competitivo. Además "Contawin" nos 
ofrece la posibilidad de ir añadiendo módulos 
al programa, tales como el de Conciliación ban
caria o el de Análisis que abre la puerta a otros 
niveles de profundización. 

Es importante decir que de las negociacio
nes con Isla Soft surgen opciones de colabo
ración entre ambas instituciones propuesta por 
Isla Soft, tales como enlazar nuestra Web con 
la suya para promocionar nuestro curso y dar
lo a conocer entre los clientes de su empresa. 

BORRADOR DEL MÓDULO 
Nombre del curso: Contabilidad por ordena
dor. 

Población destinataria: Personas adultas que 
teniendo un nivel de Contabilidad deseen ini
ciarse en la Contabilidad Informatizada 

Objetivo general: enseñar a contabilizar la 
información económico-financiera de una em
presa utilizando para ello el programa de con
tabilidad "Contawin 2000 Office". 

Objetivos específicos: 
- Trasladar la información económico-financie

ra recogida en los documentos mercantiles 
al rayado italiano para facilitar la introduc
ción de datos a los programas informáticos. 

- Configurar el programa adaptándolo a nues
tras necesidades. 

- Crear un Plan de cuentas para la empresa 
con la que vamos a trabajar en el supuesto 
práctico. 

- Introducir los asientos contables en el libro 
"Diario" aprovechando las distintas formas 
que nos ofrece el programa. 

- Calcular las amortizaciones y realizar los co
rrespondientes asientos contables utilizan
do para ello el módulo de inmovilizado in
cluido de forma especial en el programa para 
nuestro alumnado. 

- Realizar copias de seguridad. 
- Visualizar e imprimir las Cuentas Anuales y 

demás informes de interés. 

Perfil del alumnado destinatario: 
- Curso 2001/2002: alumnado del curso CGT, 

mínimo con el cuarto módulo cursado. 
Alumnado del curso CGT y PSF de 211 que 
tenga conocimientos del PGC. 

- Cursos anteriores al 200112002: alumnado 
del curso CGT y PSF de 211 con conocimien
tos del PGC. Resto de personas con cono
cimientos contables básicos {PGC). 

Criterios de evaluación: Contabilización de 
las operaciones mercantiles de una empresa 
ficticia a lo largo de un periodo de tiempo obte
niendo finalmente su "Balance de Situación" y 
"Cuenta de Pérdidas y Ganancias". 

Contenidos: Conceptuales: 
- Creación de empresas. 
- Configuración de maestros. 
- Creación y modificación del Plan de cuen-

tas. 
- Introducción y modificación de apuntes en 

el Diario. 
- Copias de seguridad. 
- Inmovilizado. 
- Cuentas Anuales. 
Procedimentales: 
- Elaboración del rayado italiano a partir de 

los documentos mercantiles de una empre
sa. 

- Introducción de la información contables en 
el programa. 

- Elaboración de las "Cuentas Anuales". 
Actitudinales: 
- Resaltar la importancia que tienen los docu

mentos mercantiles en la Contabilidad, in
sistir en los aspectos legales en cuanto a la 
obligación contable, su conservación y lo
calización. 



El timple a través de la radio 
Nuevo desafío 

RAIMUNDO GUTIÉRREZ DEL MORAL 

ANTECEDENTES 
Este Curso surge por iniciativa de Jorge 

Alonso, compañero responsable del área de 
Telecomunicaciones de Radio ECCA y, desde 
hace años, componente de la agrupación 
folclórica Los Gofiones. Representa un paso 
más en la enseñanza a distancia por radio, 
ahora de un instrumento musical: el timple. Si 
es posible enseñar a leer y a escribir a través 
de la radio, como demostró en su momento 
ECCA; si también, usando la radio como vehí
culo de enseñanza, se puede aprender a ma
nejar un ordenador, verificado plena y satisfac
toriamente en los últimos años, ¿por qué no 
enseñar a tocar un instrumento musical a dis
tancia? Es claramente un nuevo reto. Uno de 
los muchos que asume cada día el Centro de 
Personas Adultas Radio ECCA. 

No es accidental que se elija el timple como 
el instrumento musical objeto del curso. Hay 
razones de tipo didáctico, festivo, cultural y 
práctico que justifican esta elección. El timple 
es un instrumento ... 

De fácil aprendizaje: con pocos acordes 
y algunos ritmos se pueden acompañar mu
chas canciones. 

De cómodo transporte: su reducido tama
ño le hacen poder estar presente en cualquier 
acontecimiento festivo. 

Parrandero: puede acompañar y alegrar 
fiestas y reuniones. 

De precio asequible: el más barato de los 
instrumentos de cuerda. 

Representativo del folclore canario: el 
"camellito", como cariñosamente se le cono
ce, refleja mejor que cualquier otro instrumen
to, la identidad canaria. 

Además de las razones expuestas, este cur
so puede abrir una línea de enseñanza a dis
tancia de otros instrumentos musicales, por 
ejemplo, la guitarra. No obstante, son su ca
rácter parrandero y representativo de la identi
dad canaria los que propiciaron su puesta en 
marcha. 

OBJETIVOS 
El curso está dirigido a las personas adul

tas que dispongan o puedan disponer de un 

timple y que tengan interés por saber tocar este 
instrumento. 

Si bien el objetivo general de un curso de 
este tipo es el aprendizaje de una serie de des
trezas que permitan a las personas que lo si
gan acompañar algunas sencillas canciones, 
se pueden establecer genéricamente estos 
otros objetivos más específicos: 

• Aprender los acordes fundamentales y 
los rasgueos básicos del timple. 

• Iniciarse en el conocimiento del folclore 
canario, principalmente de las manifes
taciones relacionadas con el canto, y de 
otros símbolos de la identidad canaria. 

• Adquirir los conocimientos básicos del 
timple que permita a las personas que 
sigan el curso la integración en grupos 
musicales ya existentes o en nuevas for
maciones. 

• Conocer la labor desarrollada por las Es
cuelas Municipales e Insulares de Fol
clore. 

DISEÑO DEL PROYECTO 
Una vez asumida la producción del curso, 

cuyo nombre provisional es el de Introducción 
al timple, se procede al diseño del proyecto, 
cuyos aspectos más significativos son, entre 
otros, los siguientes: 

Elección del equipo de producción. 
El equipo de trabajo estaba compuesto, en 

pñncipio, por tres personas: Jorge Alonso, como 
conocedor del timple e impulsor de la iniciati
va; Raimundo Gutiérrez, del departamento de 
Producción de material impreso; Margarita 
López, responsable del Área de Producción. 
Posteriormente se sumó al equipo de trabajo 
Juan Sebastián Hernández (Juanse), persona 
muy conocida en los ámbitos folclóricos del 
archipiélago. Es licenciado en Música y cono
cedor profundo de los instrumentos y su di
dáctica. Compartiría con Jorge Alonso las fun
ciones de experto, asumiendo las tareas rela
cionadas con los aspectos didácticos del cur
so y con las tutorías presenciales. 
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Posibilidad de la enseñanza del tlmple a 
distancia. 

Ésta era la primera cuestión a dilucidar: 
¿Es posible aprender a tocar el timple a través 
de la radio?. La respuesta fue afirmativa y des
pués de varias reuniones se consensuó un sis
tema de aprendizaje que podría resultar eficaz. 
Hay que tener en cuenta que existe muy poca 
literatura acerca de este tema, por lo que el 
sistema propuesto en muchos aspectos es 
original. 

Cronograma de tareas y tiempos. 
Con respecto a la fecha de emisión del cur

so, se piensa que la más adecuada es a co
mienzos del curso 2002-2003 (primeros me
ses del año), toda vez que en el verano, fecha 
en principio propuesta, no se puede contar con 
las Escuelas Municipales de Folclore, piezas 
claves en la puesta en marcha del curso. 

Producción de los esquemas 
Esta tarea comportaba, entre otras, crear 

un diseño del módulo atractivo y al mismo tiem
po didáctico. El método a seguir se basa en la 
elección de una canción muy conocida del 
acervo folclórico que sirve de eje central a todo 
el esquema. De esa canción se estudian diver
sos aspectos. El contenido es el siguiente: 

• Piropo rimado al tlmple, tomado del 
acervo popular. Inicia el esquema y pro
porciona a la clase esos segundos 
afectivos. esa muestra de cariño al 
"camellito", objeto de estudio en el curso. 

• Aspectos históricos y variedades en to
das las islas de la canción que centra el 
esquema a partir de un texto explicativo 
que se acompaña de una foto o imagen 
alusiva al texto. 

• Acompañamiento de la canción. Este 
apartado, el más importante de todos. 
está subdividido. Por una parte, los acor
des que se usarán en el acompañamien
to, es decir el uso de la mano izquierda; 
por otra, el rasgueo del timple o uso de 
la mano derecha. Estos aspectos están 
ilustrados con fotografías, imágenes y 
gráficos que refle¡an el sistema de ense
ñanza propuesto. 

Estos apartados conforman la primera de 
las páginas del esquema 

• Letra y acompañamiento de la can
ción elegida. En la página siguiente fi
guran la letra de la canción y los acor
des a utilizar. Estos se sitúan en la sila
ba del texto de la canción donde se pro
duce el cambio de acorde. El fondo de 
este espacio del esquema está ocupado 
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por una fotografía relacionada con el lu
gar (isla) de donde procede esa canción, 
acompañada de un pequeño texto expli
cativo. 

• Grupos, intérpretes y costumbres, re
lacionados también con el lugar de ori
gen de la canción-eje del esquema. Este 
apartado consta de un texto y de una fo
tografía o imagen alusivos al lugar, y a la 
canción. 

Sistema tutorial 
Las tutorías presenciales constituyen un 

elemento imprescindible para poder garanti
zar un aprendizaje y seguimiento eficaces de 
este curso, dado su carácter eminentemente 
práctico. El modo más completo, asequible y 
económico pasa por utilizar la infraestructura 
de las Escuelas Municipales o Insulares de Fol
clore, extendidas por el Archipiélago. Para ello 
habrá que contactar con las personas respon
sables y determinar conjuntamente el proce
dimiento a seguir. En cualquier caso, estas 
prácticas deberían cumplir algunas condicio
nes: 

a) Sólo dirigidas a las personas que siguen 
el curso de Radio ECCA. No parece convenien
te, en principio, hacer un uso compartido de 
espacio y tiempo de estas tutorías, es decir el 
alumnado propio de las Escuelas y el de Ra
dio ECCA La razón principal es que los 
monitores van a disponer de un manual espe
cífico para nuestro alumnado donde se les 
orientará en el contenido y desarrollo de las 
tutorías. 

b) Un día a la semana, durante una hora. 
Parece suficiente esa asistencia semanal du
rante las siete semanas que dura el curso. En 
total serían siete horas de aprendizaje directo. 
Los mejores dí as serían los jueves o viernes, 
toda vez que las clases se impartirían los lu
nes y miércoles. 

c) La asistencia a las tutorías no debiera 
ser obligatoria Si parte del alumnado estima 
que puede seguir el curso desde su casa sin 
necesidad de desplazarse a los lugares donde 
se imparten las tutorías, habrá que respetar 
su decisión. Sin embargo, sería conveniente 
establecer la última de las tutorías como obli
gatoria para determinar el grado de aprendiza
je alcanzado, a fin de poder extender, si así se 
considera, algún tipo de acreditación. 

d) Establecer procedimientos para un se
guimiento de las tutorías y ver si se producen 
desviaciones respecto a las condiciones pre
viamente determinadas (inasistencia de los res
ponsable de las tutorías, impartición comparti
da, horario de tutorías, etc.) 
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e} Utilizar la misma metodología. Procurar, 

en la medida de lo posible, que las prácticas 
que se lleven a cabo en las tutorías comple
menten las clases radiofónicas. Se trata de que 
las personas que sigan el curso perciban que 
el proceso de aprendizaje continúa y se com
pleta, sobre todo en sus aspectos prácticos. 
La metodología propuesta en las clases debe 
ser la misma que la utilizada en las tutorías. 
Éste es el objetivo del Manual del que ya se 
habló anteriormente. 

~ Asignación del alumnado a las Escue
las. Un aspecto importante a tener en cuenta 
es el procedimiento a utilizar para la acredita
ción de las personas que siguen este curso 
ante los monitores o las monitoras de las dife
rentes Escuelas de Folclore. Es cierto que 
existe un comprobante de matriculación y que 
éste podría ser el documento a presentar para 
poder acudir a las tutorías, sin embargo puede 
ofrecer molestias para su control. Otra posibi
lidad sería la de enviar a las Escuelas una lista 
con los alumnos que van a realizar la tutoría en 
ese lugar. En el momento de la matriculación, 
las personas decidirían el lugar al que desean 
acudir. 

Para realizar los contactos y gestiones per
tinentes contamos con la ayuda de Juanse. 
Su conocimiento, tanto del funcionamiento de 
las Escuelas Municipales como del personal 
responsable de las mismas en el Archipiéla
go, nos puede servir para crear una importante 
red de tutorías de ámbito regional. 

Grabación de las clases 
Dadas las especiales características del 

curso, parece necesario realizar una grabación 
de gran calidad de las clases radiofónicas. Eso 
supone utilizar los servicios de un estudio de 
grabación, donde además de las clases se gra
barían las canciones que figuran en los dife
rentes esquemas. Para ello contamos con la 
colaboración del grupo folclórico Los Gofiones 
que realizarían grabaciones "a medida" de las 
letras y de la música. Esa especificidad radica 
en el hecho de que a lo largo de la clase habrá 
diferentes modos de interpretación en las que 
se destacarán aspectos concretos de las can
ciones y de sus acompañamientos. Así, por 
ejemplo, en algún momento se oirán sólo las 
voces del grupo y el alumno deberá acompa
ñarles con su timple. 

El CD de prácticas 
Es claro que el carácter del curso requiere 

una concepción eminentemente práctica del 
mismo. Por ello, además de las tutorías pre
senciales, el alumnado contará con un CD don-

de figurarán todas las canciones de los esque
mas de clase y sobre las que podrá practicar 
los diferentes acompañamientos y acordes vis
tos. Dispondrá, además, de un cuadernillo para 
realizar algunos ejercicios más teóricos pero 
igualmente necesarios. 

El cancionero 
El material descrito se complementa con 

este otro elemento de gran interés para el apren
dizaje y profundización posteriores: el cancio
nero. Se trata de ofrecer al alumnado una re
copilación lo más completa posible de las can
ciones más conocidas, que le permita, una vez 
adquiridas las destrezas básicas en el curso, 
profundizar y mejorarlas. 

Notas complementarias 
El material impreso se completará con un 

cuadernillo en el que figurarán sobre todo, as
pectos históricos relacionados con el timple, 
así como otros datos de interés que tengan al 
"camellito" como protagonista 

f"'.Q JC - , ·. 
Ya se ha significado en algún lugar de esta 

comunicación las causas que han llevado a 
Radio ECCA a la producción de este curso. 
Sin embargo, hay que destacar que ha sido 
fundamentalmente el entusiasmo de Jorge 
Alonso el que ha dado el empujón inicial y el 
definitivo a esta decisión. Desde el principio, 
desde que esta idea comienza a tomar forma 
en su cabeza, ha sido capaz de transmitir esta 
ilusión al resto de miembros del equipo de tra
bajo. Como se lee en alguno de los rótulos de 
las películas: Idea original: Jorge Alonso. Sin 
embargo, hay que decir enseguida que es un 
proyecto difícil y ambicioso. Hay que involu
crar a muchas personas e instituciones para 
llevar a buen puerto este barco repleto de ilu
siones. Y habrá también que poner en funcio
namiento esta compleja máquina que es Ra
dio ECCA. El sistema de tutorías presenciales 
va a representar un gran esfuerzo para los com
pañeros y compañeras de zona, ya que será 
necesario realizar contactos y hacer gestiones 
varias y continuas. Dicho esto, estamos segu
ros de que, una vez más, este sueño se va a 
convertir en realidad. Enseñaremos también a 
tocar el timple a través de la radio. 
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Formación on-line 
Abordando el futuro 

PRELIMINARES 
Desde sus inicios Radio ECCA se ha ca

racterizado por ser pionera en la educación a 
distancia de personas adultas. Hace más de 
treinta años apostó por las que fueron -en su 
momento - nuevas tecnologlas en forma de 
radio en AM y posteriormente en FM. 

También ha sido una constante a lo largo 
de su ya dilatada trayectoria la investigación y 
desarrollo de su propio sistema de enseñan
za. De alguna manera, siempre ha existido un 
departamento de l+D que ha depurado e inves
tigado en el campo de la educación de perso
nas adultas, a veces en largas sesiones de 
escuchas de clases, otras en mejoras sustan
ciales del material impreso ... 

Por lo tanto, vemos que en la historia de la 
emisora se suman dos elementos que han he
cho posible que Radio ECCA sea hoy en dla 
un referente en el campo de la educación y 
que han garantizado su existencia durante más 
de treinta años: la apuesta firme por las nue-

l+D del Sistema ECCA 

JORGE ALONSO DEL ROSARIO 
JUANA ROSA GONZÁLEZ GOPAR 

ANA MEDINA PADILLA 

vas tecnologias y el l+D de su propio sistema 
de enseñanza. 

Necesitamos recuperar esos dos aspectos 
fundamentales y comenzar a crear nuevas li
neas de trabajo que permitan garantizamos un 
lugar en el futuro panorama de la educación. 
Evidentemente, Radio ECCA parte de una po
sición privilegiada que debe saber explotar para 
hacer valer la experiencia que ya posee. 

Hoy en día las nuevas tecnologías apuntan 
al mundo de Internet y a las telecomunicacio
nes en general. Si concretamos en el campo 
de la docencia son muchos los que se han 
aventurado a apuntarse a eso que se ha deno
minado "formación on-line". 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
La incorporación de las nuevas tecnologías 

en la actividad diaria de cualquier institución 
es sin lugar a dudas uno de los aspectos más 
complicados de consolidar en el desarrollo de 

Apuesta por la nuevas tecnologías en las comunicaciones 
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la misma. Hoy no resulta extraño utilizar el fax 
para enviar un documento de un lugar a otro y, 
poco a poco, el correo electrónico comienza a 
ser una herramienta de uso cotidiano. 

En Radio ECCA -enmarcada de lleno en el 
plano de la educación- las nuevas tecnologías 
están llamadas a jugar un papel más que im
portante en el desarrollo de su actividad, ya 
que a las tareas administrativas propias de cual
quier empresa se suma la necesidad de abor
dar el reto que supone la formación on-line. 

La implantación de estas nuevas tecnolo
gías la haremos en tres fases bien diferencia
das: 

Primera fase. Uso de Internet en las tareas 
diarias 

Esta fase puede considerarse superada, 
pues -tras dos años y medio de adaptación
la mayoría del personal de Radio ECCA hace 
uso del correo electrónico en su trabajo coti
diano, utiliza la red para recabar información y/ 
o realiza tutorías telemáticas. Con todo, habrá 
que aprender a rentabilizar mejor los recursos 
que Internet nos ofrece e, igualmente, habrá 
que explotar más las posibilidades de la 
intranet. 

Segunda fase: como valor añadido a la for
mación a distancia por radio 

Radio ECCA ha publicado, hasta ahora, un 
total de cuatro cursos en la red. Podría pen
sarse que ya nos encontramos en el tercer 
estadio de la pirámide; sin embargo no es así, 
pues todavía continuamos en la que hemos de
nominado segunda fase. Conviene que nos de
tengamos ahora a hacer un poco de historia. 

EL PROCESO RECIENTE 
Hasta finales de 1998, la labor docente de 

esta institución se había limitado al terreno 
radiofónico. Los resultados exitosos del Siste
ma, unidos a la búsqueda de un medio tecno
lógico que permitiera una ampliación aún ma
yor de la audiencia y que estuviera en conso
nancia con los nuevos tiempos, hicieron pen
sar en su adaptación a Internet. 

Para ello se partió de la premisa de que el 
Sistema debía permanecer inalterable en su 
esencia, admitiendo sólo los retoques nece
sarios para su puesta en marcha en la red. De 
ese modo, se estableció que el Sistema ECCA 
trasladado a Internet debía componerse, al 
igual que el tradicional, de tres elementos: su
cesión de pantallas, clase multimedia y tutoría 
telemática. 

Ahora bien, como se sabe, uno de los pun
tos débiles de Internet en aquel momento era 
su velocidad. Por eso se optó por realizar una 
grabación secuencial: la pareja de profesores 
grababa pequeñas tomas, de aproximadamente 
un minuto, que podían ser transmitidas con 
cierta rapidez por la web. 

Siguiendo estas pautas, el 15 de febrero de 
1999, Radio ECCA -en colaboración con La 
Caja de Canarias- lanza El euro, moneda úni
ca, su primer curso en la red. Disponible gra
tuitamente desde la propia página web de la 
institución, ha sido visitado hasta el momento 
por más de un millar de personas de todo el 
mundo. La vigencia del tema ha contribuido, 
sin duda, a la obtención de tan buenos resulta
dos; pero no dudamos de que también habrá 
tenido algo que ver el enfoque funcional por el 
que se optó y la eficacia del Sistema. Ténga-

Como valor añadido 
a la formación a distancia 

por radio 

Uso de Internet en las tareas diarias 
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se en cuenta que este 
proyecto apenas contó 
con soporte publicitario. 

En junio de 2000 Ra
dio ECCA dio su siguien
te paso en Internet con la 
puesta en marcha de otro 
curso, también de carác
ter divulgativo y gratuito: 
Flora y fauna de Canarias. 
En esta ocasión contó 
con la colaboración del 
ICID (Instituto Canario de 
Investigación y Desarro
llo), utilizando su entorno 
de trabajo (Virtaula). Nue
vamente, los resultados 
han superado las previsio
nes iniciales: más de cua-
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t roc i en tos alumnos y 
alumnas han pasado por 
esta aula virtual y gran 
parte de ellos/as ya han 
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nico que Radio ECCA ex-

El euro, moneda única disponible en www.radioecca.org 
pide al término del curso. 

El 15 de febrero de 
2001, esta institución -junto con la ULPGC 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 
y dentro del entorno IVA- puso en marcha su 
proyecto más ambicioso hasta el momento: 
Comunícate, un nuevo método de Español para 
extranjeros, que supuso nuestra primera ex
periencia de formación totalmente on-line. 

En marzo de ese mismo año, con motivo 
de la celebración del Año Internacional del 
Voluntariado, Radio ECCA regala un nuevo cur
so a la población mundial: Voluntariado 2001. 

Luego, han venido otros logros, como la 
radio on-line, con una calidad de emisión alta
mente satisfactoria, que posibilita la escucha 
de clases en aquellas zonas donde la cobertu
ra por ondas presenta problemas; y la renova
ción de nuestra página web, ahora más viva y 
dinámica. 

Pero, pese a lo expuesto, hay que recono
cer que aún queda mucho por hacer para com
pletar esta segunda fase. Así, convendría pro
ponerse cuanto antes la consecución de los 
siguientes objetivos: 

1 . Activar el servicio de consulta de notas 
para el alumnado a través de Internet. 

2. Activar el servicio de matrícula a través 
de Internet. 

3. Mejorar el catálogo de cursos con la in
clusión de demos de cada uno. 

4. Activar una página para cada módulo, 
de manera que puedan señalarse erratas, cam-

bios de programación, repetición de clases, 
hacer recomendaciones específicas, etc. 

5. Poner en marcha un plan de actuación 
rápido que nos permita asegurarnos un puesto 
en el ámbito de la formación on-line. A este 
punto dedicamos el siguiente apartado. 

PROPUESTA ON-UNE 
Si en 1998 conseguimos colocarnos en la 

vanguardia de la formación on-line, hoy -con 
los avances que ha experimentado Internet
corremos el riesgo de quedarnos desfasados; 
ya que nuestro sistema de producción para 
este medio requiere de un arduo proceso que 
consume mucho tiempo y esfuerzo, y precisa 
además de un amplio despliegue de recursos 
humanos. 

Como se sabe, la llegada de la banda an
cha ha revolucionado el mundo de la comuni
cación a través de la red. Ahora es posible trans
mitir con gran rapidez una clase de media hora. 
Por eso, ya no es necesario mantener el dise
ño que hasta ahora veníamos manteniendo; po
demos simplificar enormemente el proceso de 
producción para Internet. 

Una vez realizada la edición de papel, se 
convertirían los esquemas y se colgarían, jun
to con el audio, en la red. El alumnado, para 
seguir un curso, no tendría más que imprimir 
los esquemas y bajarse el audio. La tutoría pre-
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27 
ECCA, a través de una 
opción diferenciada den
tro de Internet y coheren
te con el Sistema 
ECCA. 

El proceso de ense
ñanza-aprendizaje se 
haría totalmente on-line, 
de forma interactiva, e in
corporando-a pleno ren
dimiento- los elementos 
característicos de este 
tipo de formación: foros 
de debate, chats, pun
tos de encuentro para el 
alumnado, correo inter
no, personalización de 
documentos para cada 
alumno ... Pero esto ya 
es el futuro. 

@) Uoto ÍÍ¡\gMiPC 

Para llegar a ese fu
turo hemos realizado un 
estudio de viabilidad del 
Sistema ECCA en 
Internet, mediante un pro
ceso consultivo en dos 

sencial se sustituiría por la tutoría telemática, 
la cual habría que potenciar significativamente. 

Las ventajas que esta fórmula ofrece son 
evidentes: 

• Traducción fiel del Sistema ECCA a 
Internet. 

• Posibilidad de introducir en la red una am
plia oferta de cursos en poco tiempo. 

• Ahorro de tiempo, esfuerzo, recursos hu
manos y dinero. Téngase en cuenta que 
esta fórmula supone una nueva forma de 
distribución del material. 

• Rentabilidad a corto plazo. 
• Posibilidad de incorporar elementos com

plementarios propios de la formación on
line. 

Podría aducirse, no obstante, que esta fór
mula no aprovecha todas las posibilidades del 
medio; pero debe quedar claro que esta pro
puesta no se presenta como la alternativa ideal, 
sino como la alternativa realista que -en poco 
tiempo y sin costes excesivos- nos permitirá 
posicionarnos en el ámbito de la formación on
line. Una vez ubicados, será el momento de 
ampliar expectativas. 

Tercera fase: la dlvlsi6n digital 
Una vez puesta en marcha la propuesta an

terior de formación on-line, pasaríamos realmen
te a la tercera fase: la creación de la división 
digital de Radio ECCA. Sería el momento de 
implementar el entorno de enseñanza virtual 

fases: 
Fase 1: envío de un cuestionario basado en 

la técnica de los "seis sombreros para pensar'' 
a todo el personal docente de Radio ECCA, 
con el propósito de que se valorara la situación 
desde todos los puntos de vista posibles. Con 
los resultados de ese cuestionario se propuso 
la actividad a realizar en la segunda fase. 

Fase 11: análisis, siguiendo la técnica DAFO, 
de las tres propuestas de incorporación del Sis
tema ECCA a Internet más valoradas. 

NUEVOS PROYECTOS 
Siguiendo la propuesta de formación on-line 

que hemos presentado, Radio ECCA tiene pre
visto sacar, en breve, una nueva oferta de cur
sos en Internet pertenecientes al ámbito de For
mación del profesorado. De esta manera, es
taríamos en el camino hacia la creación de 
nuestro propio entorno de enseñanza virtual. 

La oferta inicial estaría compuesta por los 
siguientes cursos: 

• Convivir en la escuela 
• Habilidades sociales en la escuela 
• Elaboración de unidades didácticas 
• Diseño, desarrollo y evaluación de pro

yectos sociales 
• Atención a la diversidad 
Esta oferta se iría completando progresiva

mente con el resto de los cursos que, en la 
actualidad, se integran en el área de Forma
ción del profesorado de Radio ECCA. 
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Inserción en el mundo laboral 
Un proyecto transnacional 

Radio ECCA ha iniciado su participación en 
un ámbito de proyectos europeos denominado 
Grundtvig, innovación a través del diálogo, 
enmarcado en el programa europeo Sócrates, 
que se ocupa de la promoción de procesos edu
cativos en los estados miembros de la Unión 
Europea. 

Radio ECCA ha comenzado a trabajar jun
to con otras instituciones de Dinamarca y Po
lonia, constituyendo lo que se denomina una 
"Sociedad de aprendizaje", que durante dos 
años realizará distintas experiencias con la fi
nalidad de innovar en el campo de la educa
ción de adultos, y más concretamente en la 
formación de personas desempleadas con es
casa formación básica, en orden a ofrecerles 
mayores expectativas de inserción en el mun
do laboral. 

La experiencia que Radio ECCA ha puesto 
en marcha en este campo se traduce en un 
proyecto socioeducativo denominado Inserción 
al mundo laboral, cuya primera parte se está 
desarrollando actualmente. 

EL PROGRAMA SÓCRATES 
El 14 de marzo de 1995 el Consejo y el 

Parlamento de la Unión Europea aprobaron un 
programa de actuación en el sector educativo 
denominado Sócrates. Este programa consti
tuye un compendio del acervo comunitario en 
el sector educativo al integrar todos los progra
mas existentes previamente entre los que des
tacan Erasmus, Lingua y Grundtvig. 

En esencia es un programa que se dirige a 
la promoción de procesos educativos en los 
estados miembros, con el fin de contribuir a 
mejorar la calidad de la educación y a introdu
cir la dimensión europea en los estudios, fo
mentando la cooperación entre los estados y 
complementando la acción de éstos, respetan
do plenamente sus responsabilidades en cuan
to al contenido de la enseñanza, a la organiza
ción del sistema educativo, así como a su di
versidad cultural y lingüística. Los Sócrates per
siguen dos ideas importantes: la promoción del 
aprendizaje durante toda la vida y la construc-
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ción de una Europa del conocimiento, actuan
do contra la exclusión social y el bajo desarro
llo escolar, proporcionando apoyo específico 
a aquellos colectivos más desfavorecidos y pro
moviendo la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Es un proyecto transnacional de coopera
ción donde deben trabajar juntos al menos tres 
países europeos, reuniendo experiencias y co
nocimientos para alcanzar resultados concre
tos e innovadores. Los proyectos tienen una 
duración media de dos años. Los programas 
comprendidos en este ámbito Sócrates son los 
siguientes: Comenius {Educación primaria), 
Erasmus (Educación secundaria), Grundtvig 
(Educación de adultos y otras vías para la edu
cación), Lingua (Aprendizaje de lenguas euro
peas), Minerva (Tecnologías de Información y 
comunicación en la educación), además de los 
capítulos de Observación e innovación de sis
temas y políticas educativas, Acciones comu
nes con otros programas europeos, y Medidas 
suplementarias. 

PROYECTO GRUNDTVIG 
La idea central de este proyecto es la puesta 

en marcha de grupos de aprendizaje autóno
mos compuestos por personas adultas en va
rias localidades de Europa, utilizando las nue
vas tecnologías de la información y de lasco
municaciones. Este proyecto realza la dimen
sión europea del aprendizaje continuo para au
mentar las capacidades de desempeñar un pa
pel completo y activo en sociedad, desarrollan
do el conocimiento intercultural, mejorando las 
posibilidades de empleo poniendo al día las 
habilidades generales y/o posibilitando el ac
ceso a la enseñanza convencional. Con este 
fin, Grundtvig apoya cuatros tipos de activida
des: 

Grundtvig 1. Proyectos transnacionales de 
cooperación. Proyecto donde las instituciones 
u organizaciones de diversos países europeos 
trabajan juntas, reuniendo conocimientos y ex
periencias. Al mismo tiempo las actividades 
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apuntan a fomentar el desarrollo de una dimen
sión europea en el campo de la enseñanza para 
personas adultas. 

Grundtvig 2. Sociedades de aprendizaje. 
Establece la cooperación entre la organizacio
nes que trabajan en el campo de aprendizaje 
de las personas adultas. 

Grundtvlg 3. Movilidad para el entrenamien
to del personal educativo. Cursos de aprendi
zaje donde una parte del curso -entre una y 
cuatro semanas- se desarrolla en un país dife
rente al del participante. 

Grundtvig 4. Redes. Se establecen dos ti
pos de redes: las redes temáticas que apun
tan a un foro para la discusión; y las redes del 
proyecto que proporcionan una base para los 
contactos y la continuación entre las institu
ciones que han participado en proyectos, con
tribuyendo a la difusión posterior de los resul
tados del proyecto. 

Radio ECCA está participando -junto a Di
namarca y Polonia- dentro del marco del 
Grundtvlg 2 (Innovación a través del diálogo), 
formando parte de una "sociedad de aprendi
zaje". El propósito de este proyecto es mejo
rar la educación de los desempleados que ca
recen de formación básica mediante reuniones 
y seminarios de los socios, para entender 
mejor las necesidades de los grupos objetivo. 
El proyecto se desarrollará en seis acciones. 

La primera acción tuvo lugar desde el 30 de 
enero al 3 de febrero en Polonia. Consistió en 
la presentación de las instituciones de los tres 
países miembros, del sistema educativo que 
imparten y un estudio de las perspectivas la
borales y educativas que se les presenta a las 
personas adultas con escasa formación. 

La segunda acción se está desarrollando 
actualmente, puesto que se trata de la primera 
parte de la formación para personas desem
pleadas. Esta formación se realiza a través de 
un proyecto socioeducativo que hemos deno
minado Inserción al mundo laboral. 

La acción tercera tendrá lugar durante el 
mes de abril, más concretamente desde el 11 
al 14 de abril, fecha en la que nos reuniremos 
en Las Palmas para intercambiar información 
y aquellas experiencias adquiridas en el pro
yecto Inserción al mundo laboral 1. 

La acción cuarta consistirá en el desarrollo 
del proyecto Inserción al mundo laboral 2. 

Para la quinta acción nos reuniremos en Di
namarca, del 19 al 23 de junio, para continuar 
compartiendo experiencias sobre los proyec
tos, analizar los resultados y elegir el mejor 
proyecto para posteriores puestas en prácti
ca. Asimismo se planearán acciones para la 
continuación durante el segundo año. 

"La cooperación europea abre muchas puer
tas a la educación. Seguramente seremos más 
creativos si cooperamos juntos." 

INSERCIÓN AL MUNDO LABORAL 1 
Durante el año 2000-2001, la profesora de 

la zona sur Guadalupe Peñate Martel realizó 
un estudio para captar las demandas formativas 
del municipio de Ingenio. Tras este estudio se 
puso en contacto con la Concejalía de Servi
cios Sociales del Ayuntamiento de Ingenio para 
tratar de establecer algunos acuerdos de cola
boración. Después de algunas reuniones acor
daron trabajar conjuntamente para acometer 
esas demandas. 

Por diversas circunstancias, el proyecto no 
se pudo llevar a cabo en el pasado curso esco
lar, por lo que la propuesta inicial se convirtió 
en un trabajo de investigación, manteniendo 
siempre vivo el contacto entre la Concejalía de 
Servicios Sociales y Radio ECCA. 

En enero de 2002, dos trabajadoras socia
les del municipio de Ingenio pidieron apoyo a 
la profesora Guadalupe Peñate para impartir 
unos talleres dirigidos a personas adultas con 
carencias de formación. Después de haber es
tudiado las demandas y necesidades, se co
menzó a poner en marcha el proyecto socio
educativo, con el comienzo de un curso sobre 
Iniciativas para la búsqueda de empleo estruc
turado en seis sesiones. 

Para comenzar el curso se convocó a cua
renta personas con carencias de formación 
básica, de las cuales se preveía que asistieran 
veinte, pero finalmente el grupo quedó confor
mado con trece personas en situación de alto 
riesgo de marginación social. Las edades de 
los participantes del curso oscilaban entre los 
diecisiete y cuarenta y cinco años, siendo la 
mayoría mujeres. 

Los objetivos propuestos fueron orientar a 
los participantes para una mayor integración 
en el mercado laboral, y motivarlos para una 
futura formación que les permita mejorar su 
calidad de vida. 

Los contenidos quedaron organizados del 
siguiente modo: 
1. Quiero trabajar. Yo y mis circunstancias. 
2. Condiciones aceptables para el desarrollo 

del trabajo. 
3. Fijar metas para un futuro próximo. 
4. Preparar la búsqueda de empleo. Organi-

zación del tiempo. 
5. El currículum vitae. 
6. La carta de presentación. 
7. Tomar la iniciativa para buscar trabajo. 
8. Procesos, pruebas de selección y entrevista. 
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9. El contrato laboral, tiempo de trabajo y sa

lario. 
1 O.Derechos laborales. El estatuto de los tra

bajadores. 
11.Prestaciones a la seguridad social y por 

desempleo. 
Parte del material usado para la elabora

ción de los talleres fue escogido entre los mó
dulos ya existentes en Radio ECCA. Éstos se 
combinaron con sesiones de motivación y 
autoestima, que pretendían incitar a los y las 
participantes a desarrollar su capacidades y 
habilidades con el fin de mejorar su calidad de 
vida. 

INSERCIÓN AL MUNDO LABORAL 2 
Los objetivos de este segundo periodo se 

concretan en: 
• Trabajar la motivación y la autoestima 

orientada a la búsqueda de empleo. 
• Introducirles en las nuevas tecnologías y 

en el aprendizaje de otro idioma en or
den a su integración en el mundo labo
ral. 

• Posibilitar el acceso a la enseñanza con
vencional. 

Y los contenidos para las cuatro sesiones 
previstas serán: 

• Motivación y autoestima: trabajo con el 
grupo para fomentar el desarrollo de sus 
capacidades y para incentivarles a la 
búsqueda de empleo. 

• Preparación al mundo laboral: Publicidad 
en los medios de comunicación: se ana
lizarán diferentes ofertas de trabajo y dis
tintas ofertas formativas tratando de dis-
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tinguir dónde detectamos publicidad real 
y dónde podría ser engañosa. Educación 
para el consumo: derechos y deberes de 
los consumidores. Hábitos saludables: 
ritmos de trabajo y de descanso. Control 
del stress y la ansiedad ante la búsque
da de empleo, la importancia del descan
so, etc. Alimentación, nutrición y salud: 
como motivación para realizar en el próxi
mo año el curso "Manipuladores de ali
mentos" y para fomentar el cuidado y el 
aseo personal. 

• Alfabetización digital - Introducción a 
Internet: se pretende acercar al alumnado 
al mundo de la informática con la finali
dad de que Internet sea otra vía para ac
ceder a las distintas ofertas de empleo, 
así como para que adquieran algunas 
destrezas básicas con el ordenador. Se 
utilizará el módulo Alfabetización digital. 

• Lengua extranjera (Inglés): se utilizará el 
módulo Your first sentences 1 combina
do con esquemas del curso Inglés turís
tico para tratar de situarles siempre en 
casos prácticos con vistas a un posible 
empleo en el sector servicios. 

Al finalizar las sesiones estableceremos la 
planificación para la continuación del proyecto 
socioeducativo en el próximo curso, mantenien
do la colaboración con la Concejalía de Servi
cios Sociales del Ayuntamiento de Ingenio. Uno 
de los propósitos es fijar la colaboración con 
empresas donde el alumnado pueda realizar 
prácticas, como culminación del proyecto, al 
final del próximo curso 2002-03, así como va
lorar la efectividad de los contenidos vistos. 

El Consejo de Redacción de Radio y Educacion de Adultos desea fomentar la presentación 
espontánea de artículos e invita a colaborar a personas, colectivos e instituciones que se interesen 
por la Educación de Adultos. 

El Consejo examinará los artículos que se le propongan, reservándose el derecho de decidir 
sobre su eventual publicación e informará a los autores sobre dicha decisión. 

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

Apartado 994 
35080 Las Palmas de Gran Canaria. España 

(No se devolverán los originales recibidos) 
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Español para saharauis 
Experiencia singular 

MARGARITA ACOSTA CORDOVEZ 

En julio de 1999, el Instituto Canario de For
mación Y Empleo (ICFEM) solicita a Radio 
ECCA la posibilidad de realizar una acción -
patrocinada por el propio ICFEM- en el territo
rio saharaui. 

Con el fin de llevar a cabo un primer contac
to con los campamentos saharauis en Tinduf, 
un equipo de profesionales de Radio ECCA, 
acompañado por una persona del ICFEM, rea
lizó un viaje exploratorio entre los días 19 y 23 
de abril de 2000, que permitió recoger los da
tos suficientes para formular el proyecto defini
tivo del programa de aprendizaje de Comuní
cate. Español para saharauis. 

El 24 de marzo de 2001 llegaron a Las Pal
mas de Gran Canaria, procedentes de los cam
pamentos, cuatro maestros saharauis, dos mu
jeres y dos hombres, que junto con el equipo 
de Radio ECCA son los responsables de revi
sar y adaptar el Comunícate. Español para ex
tranjeros a la realidad de los campamentos, 
con el fin de que las 200 personas adultas de 
las wilayas de Smara y de Auserd a las que va 
destinado el proyecto, se beneficien de él. 

El objetivo del proyecto es producir un cur
so, según el Sistema ECCA, que iniciará a las 
personas adultas de los campamentos en el 
conocimiento y uso del español, de manera 
que puedan desenvolverse con un mínimo de 
eficacia en las situaciones más elementales 
de la vida cotidiana. 

Nuestros colegas saharauis, al tiempo que 
se formaban en las distintas tecnologías del 
Sistema ECCA de enseñanza, participaban de 
lleno en la producción de materiales impresos 
y clases radiofónicas así como en el diseño de 
la promoción e implantación del curso. Ade
más, su formación profesional se incrementó 
con un curso de dinámica de grupos y otro de 
informática para favorecer que fueran ellos mis
mos los agentes protagonistas del desarrollo 
de su pueblo. 

El día 28 de agosto salimos hacia los cam
pamentos los cuatro profesionales saharauis 
y las técnicas de Radio ECCA para comenzar 
los contactos con las autoridades y los prepa
rativos para la implantación del curso. 

El proyecto contemplaba la matriculación 
de 200 alumnos y alumnas, pero la demanda 

se desbordó llegando a recibir a unas 900 per
sonas interesadas por el curso. Ante esta cir
cunstancia, aumentamos la matrícula hasta 
280. Permanecimos en los campamentos du
rante las diez semanas que se precisaron para 
el desarrollo del proyecto. 

Tanto el equipo de profesionales que coor
dinaba como el que tutorizaba el curso, hici
mos todo lo posible por mantener activo y ani
mado a todo el alumnado, visitándoles mien
tras seguían las clases por radio. Todos los 
alumnos y alumnas fueron visitados al menos 
dos veces y en algunos casos hasta cuatro 
veces. dependiendo de las dificultades de cada 
cual. 

Además del apoyo continuo, tanto de las 
autoridades de las dos wilayas como de los 
Ministerios de Información y Enseñanza, con
tamos con un representante de éste último, 
que estuvo totalmente a nuestra disposición 
para solucionarnos todos los problemas que 
pudieran surgimos. 

Creemos no equivocamos si afirmamos que 
el curso fue un éxito a muchos niveles, no sólo 
por lo que reflejan nuestras estadísticas, sino 
porque fue muy oportuno en el tiempo de emi
sión. La mayor parte de los familiares de los 
niños y niñas que están viniendo a España es
taban deseando aprender español para poder 
comunicarse con las familias que acogieron a 
sus hijos e hijas. El curso, además, despertó 
la ilusión y la esperanza de toda la población 
de los campamentos en general y de las muje
res en particular que agradecieron la oportuni
dad y el regalo de aprender y de ocupar su 
tiempo en algo bueno para ellas. También fue 
un éxito trasladar el Sistema ECCA a los cam
pamentos por lo que supuso de novedad poder 
estudiar en casa. sin tener que desplazarse, 
siguiendo las clases por la radio. 

No puedo terminar sin manifestar pública
mente que nuestro curso fue un éxito porque 
es el fruto de un trabajo en equipo: producción, 
grabación, zonas, impresión, almacén y distri
bución, compras, atención al público, secreta
ría, administración, telecomunicaciones, todo 
el mundo trabajó con profesionalidad y buen 
hacer. En ECCA trabajamos con este espíritu 
todos los días y nos parece lo normal, pero 



cuando se está lejos, cuando no se tienen a 
mano los medios para solucionar los problemas 
que puedan surgir, es cuando se valora realmente 
el trabajo de los compañeros. Por experiencia 
les diré que fue una "gozada" recibir el coche 
con todo el material tan bien empaquetado, tan 
bien contado, tan bien impreso, tan bien graba
do ... Ese buen hacer nos hizo experimentar el 
apoyo de todas las personas que intervinieron 
de alguna forma en el proyecto. 

Creo que debemos estar contentos por ha
ber estado en los campamentos. El Sistema 
ECCA de Enseñanza no sólo se dio a conocer 
sino que dejamos un grato recuerdo y el deseo 

Encuentros 

de la gente de que repitamos. 
En estos momentos, existen muchas ex

pectativas, en los campamentos de refugiados 
saharauis, en la puesta en marcha de un nivel 
más avanzado de español para las personas 
que siguieron este curso y en la implantación 
del ya desarrollado en el resto de las wilayas: 
Aaiún y Dajla. 

Termino diciendo que lo más importante es 
que la familia ECCA haya sido solidaria dando 
respuesta a la necesidad del pueblo saharaui 
en este caso y siga haciéndolo con todos los 
pueblos que lo necesiten. En su nombre ¡gra
cias! 

Proyecto en Cabo Verde 
Hacia la primera ECCA africana 

Dentro del ámbito de la cooperación inter
nacional, ámbito con un peso cada vez mayor 
en el desarrollo de proyectos formativos de 
nuestro Centro, se enmarca este macro pro
yecto cuya finalidad última es la de reconvertir 
la Dirección General de Alfabetización y Edu
cación de Adultos de la República de Cabo 
Verde en un Instituto Radiofónico de Forma
ción de Personas Adultas a Distancia con el 
Sistema ECCA. 

El proyecto denominada Formación de Per
sonas Adultas a Distancia, para el desarrollo 
económico de Cabo Verde (sector turístico) 
surge como respuesta a una demanda directa 
de la Administración Educativa caboverdiana, 
a partir de la experiencia realizada en el curso 
98-99, en la que emitimos el curso Manipula~ao 
de alimentos, cuyos óptimos resultados de
mostraron las excelencias de nuestro Siste
ma ECCA para dar respuesta a las importan
tes necesidades formativas de una población 
que se enfrenta en los próximos años al difícil 
reto de desarrollar, con carácter de urgencia, 
el sector turístico como único medio de desa
rrollo económico del país, contando con una 
escasa o nula cualificación profesional y una 
también escasa oferta de formación profesio
nal u ocupacional. 

ANNABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
A lo largo de los cuatro años previstos para 

su ejecución, el proyecto pretende afrontar ob
jetivos en tres ámbitos. 

ÁMBITO 1: Desarrollar acciones formativas con 
el Sistema ECCA que capaciten a la pobla
ción adulta para desempeñar actividades labo
rales en el sector servicios, con especial aten
ción al turismo. Se concretará en: 
1. Poner en marcha la segunda edición (revi

sión, reedición de material didáctico, envío 
e implantación) del proyecto de Manipula
ción de alimentos. 

2. Diseñar, elaborar, editar, distribuir, impartir 
y evaluar acciones formativas de Inglés, 
Francés y Español de atención y venta al 
público. 

3. Diseñar, elaborar y editar material didácti
co (impreso y radiofónico}, y de promoción 
de Inglés, Francés y Español turístico. 

4. Diseñar, elaborar y editar material didácti
co (impreso y radiofónico), y de promoción 
para el desarrollo de acciones formativas 
de Word, Acces y Excel. 

5. Diseñar, elaborar y editar material didácti
co (impreso y radiofónico), y de promoción 
de un curso de Recepcionista. 

6. Diseñar, elaborar y editar material didácti-
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co (impreso y radiofónico), y de promoción 
de un curso de Guía turístico. 

7. Diseñar, elaborar y editar material didácti
co (impreso y radiofónico), y de promoción 
de un curso de Animador turístico. 

ÁMBITO 11: Transferir el Sistema ECCA al MEC 
de Cabo Verde, a través de la DGAEA, de for
ma desinteresada, tal y como se recoge en el 
convenio firmado entre nuestra Fundación y la 
Red internacional de Instituciones que compar
ten dicho Sistema, de la que Cabo Verde es 
miembro de pleno derecho. Se concretará en: 
1 . Formar al personal de la DGAEA para el 

diseño, la producción, grabación e implan
tación de cursos formativos según el Siste
ma ECCA. 

2. Formar a personal de la DGAEA en tecno
logía radiofónica. 

3. Formar a personal de la DGAEA en aplica
ciones informáticas para el diseño de ma
terial didáctico. 

ÁMBITO 111: Dotar al MEC caboverdiano, a tra
vés de la DGAEA, de los medios de los que 
precisa para poner en marcha un Instituto 
Radiofónico de Educación de Personas Adul
tas, que les permita llevar a cabo autóno
mamente acciones formativas destinadas a la 
formación de la población adulta caboverdiana 
en aquellos ámbitos y aspectos propios de su 
cultura -especialmente en la enseñanza de su 
lengua materna- y de todo aquello que se con
sidere necesario para la formación humana, so
cial y profesional de la población de Cabo Ver
de. Se concretará en: 
1. Realizar el diagnóstico de necesidades téc

nicas para la instalación de la Alta Frecuen
cia con cobertura progresiva en todo el te
rritorio nacional. 

2. Realizar el diagnóstico de necesidades téc
nicas para la modernización de la Baja Fre
cuencia. 

3. Digitalizar la Baja Frecuencia. 

METODOLOGÍA 
Cada una de las acciones formativas (ÁM

BITO 1) se desarrollará siguiendo el Sistema 
ECCA de enseñanza basado en la combina
ción de los tres elementos habituales: mate
rial didáctico para el alumnado, que incluye el 
material impreso y otros materiales complemen
tarios como, en el caso que nos ocupa, dis
quete de prácticas; clases radiofónicas, en las 
que el profesorado explica los contenidos bá
sicos de cada tema basándose en el material 
didáctico que tiene el alumnado; y encuentros 

presenciales con el alumnado en los que, con 
la periodicidad que se establezca, se podrán 
aclarar dudas, ampliar información y realizar 
las prácticas necesarias. 

En cuanto a la organización para la implan
tación de las acciones formativas previstas, en 
la puesta en marcha de cada una se aplicará 
una estructura de tres niveles: 

• Equipo de Coordinación Central, con 
sede en la DGAEA, compuesto por el 
director general de la DGAEA, el titular 
de la Dirección General implicada en la 
acción formativa concreta, si procede (Di
rección General de Salud, en el caso de 
Manipulación de alimentos); los técnicos 
de las correspondientes Direcciones 
Generales que han participado en el di
seño, elaboración y grabación de la ac
ción formativa concreta y el personal téc
nico de ECCA que se desplace a Cabo 
Verde para tal fin. 

• Coordinadores y coordinadoras locales: 
uno por cada uno de los municipios don
de se va a desarrollar la experiencia (en 
el caso de Manipulación de alimentos 
serán dos, uno por la DGAEA y otro por 
la DGS). 

• Monitores y monitoras: uno por cada diez 
alumnos o alumnas, en las diferentes zo
nas donde se lleve a cabo la acción 
formativa. 

Durante la implantación de la acción 
formativa tendrán lugar encuentros semanales 
de los monitores y monitoras con sus respec
tivos coordinadores/ras locales y de éstos con 
el equipo central, para analizar la marcha del 
proyecto, introducir las modificaciones nece
sarias, preparar las sesiones siguientes, llevar 
el control administrativo de los cursos, etc. 

Para la formación del personal de la DGAEA 
(ÁMBITO 11), se seguirá el modelo de forma
ción en ejercicio. Para ello se prevé, una vez 
aprobado el plan de formación a seguir, tanto 
el desplazamiento del personal afectado de la 
DGAEA a Canarias, para conocer la organiza
ción y funcionamiento del Sistema ECCA en 
el terreno, y para recibir formación específica 
en diagramación de materiales didácticos, edi
ción y emisión radiofónicas, y gestión admi
nistrativa del sistema de educación a distan
cia; como el desplazamiento de los técnicos 
de ECCA a Cabo Verde para desarrollar el plan 
formativo según el modelo de formación en el 
puesto de trabajo. 

El seguimiento y asesoramiento se llevará 
a cabo vía Internet y con encuentros periódi
cos. 

En cuanto al ÁMBITO 111, la ejecución se 



34-------
desarrollará según lo previsto en las acciones 
descritas en los puntos anteriores de este do
cumento. 

FASES DEL ÁMBITO 1 
FASE 1: Diseño del proyecto 
• Desplazamientos de miembros del equipo 

directivo de ECCA a Cabo Verde o a la inver
sa, para la negociación del proyecto definiti
vo. 

• Negociación con entidades u organismos im
plicados (emisoras de radio, televisión, em
presas hosteleras, etc.) para la puesta en 
marcha de las acciones formativas. 

• Elaboración del proyecto definitivo. 
• Desplazamientos de personal técnico de 

ECCA a Cabo Verde para el diseño y elabo
ración de los proyectos formativos de cada 
una de las acciones formativas a desarro
llar. 

FASE 11: Producción 
Revisión, ajustes y reedición del material di
dáctico para el alumnado y el profesorado 
de Manipulación de alimentos. 
Elaboración del material didáctico para el 
alumnado y para el profesorado (ver los ele
mentos en las Características generales del 
curso). 
Diagramación, impresión y envío del mate
rial didáctico. 
Grabación de sesiones radiofónicas: clases 
y cuñas, de Manipulación de alimentos y de 
Inglés de atención y venta al público. 
Diseño de la promoción y de la implanta
ción del curso. 
Diseño, elaboración y envío del material para 
la promoción de las acciones formativas. 

FASE 111: Implantación 
• Desplazamiento y estancia de un/a técni

co/a de ECCA para la implantación de cada 
una de las acciones formativas previstas. 

• Promoción (desplazamientos entre islas, 
contactos con organismos y empresas im
plicados, selección y contratación de pro
motores o promotoras, etc.) 

• Constitución y formación de equipos docen
tes, con jornadas de presentación del pro
yecto y puesta en marcha de los equipos 
de coordinación local (por municipio) y cen
tral. 
Matrícula y formación de grupos de alum
nos y alumnas. 
lmpartición del curso: emisión de clases a 
través de Radio-Televisión Nacional de Cabo 
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Verde, otras emisoras colaboradoras o, en 
su momento, el Instituto Radiofónico de Edu
cación de Personas Adultas a Distancia; y 
encuentros presenciales del alumnado con 
sus monitores o monitoras. 

• Reuniones de coordinación local (coordina
dores/as locales con los monitores y las 
monitoras de su zona) 

• Reuniones de coordinación central (coordi
nadores/as locales con el equipo de coordi
nación central formado por los Directores 
Generales implicados y el personal técnico 
designado por las Direcciones Generales co
rrespondientes y por Radio ECCA) 

• Evaluación de los aprendizajes 

FASE IV: Clausura y entrega de certificacio
nes, para cada una de las acciones formativas 
desarrolladas. 

FASE V: Evaluación de cada una de las accio
nes formativas diseñadas o desarrolladas y ela
boración de informes. 

f S r 1r- L . MRIT( 1 
FASE 1: Diseño y negociación del plan de 
formación. 

Desplazamientos de miembros del equipo 
directivo de ECCA a Cabo Verde o a la inver
sa, para la negociación del proyecto. 

• Negociación con el MEC, a través de la 
DGAEA, para la puesta en marcha del plan 
de formación. 
Elaboración del proyecto definitivo. 

FASE 11: Puesta en marcha. 
Desplazamiento de personal de la DGAEA 
a Canarias, para conocer instalaciones, or
ganización y funcionamiento de Radio 
ECCA. 

• Desplazamientos de técnicos de ECCA a 
Cabo Verde para la formación en ejercicio, 
en el puesto de trabajo, del personal de la 
DGAEA designado. 

• Desplazamiento de personal técnico de la 
DGAEA a Madrid o de técnicos de Madrid a 
Cabo Verde, para la formación en uso y man
tenimiento de la Baja y la Alta Frecuencia 
radiofónica. 
Acción tutorial telemática, vía Internet. 
Desplazamiento de personal de ECCA para 
encuentros periódicos de seguimiento y eva
luación de las acciones desarrolladas en 
este ámbito. 
Seguimiento, apoyo y asesoramiento vía 
Internet. 
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Encuentros 

FASE 111: Evaluación de resultados y elabora
ción de informes. 

FASES DEL ÁMBITO 111 
FASE 1: Diagnóstico de necesidades. 
• Viaje exploratorio de tres personas a Cabo 

Verde. 
• Elaboración del Estudio Técnico sobre si

tuación y necesidades para la creación del 
Instituto Radiofónico de Formación de Per
sonas Adultas a Distancia. 

• Diseño y negociación del plan de acción. 

FASE 11: Actualización de lnstalac/ones y 
equipos de Baja Frecuencia. 
• Acondicionamiento acústico de locutorios. 
• Digitalización de la Baja Frecuencia, con la 

instalación de los 7 equipos informáticos y 
el software necesario 

• Instalación de una línea RDSI o ADSL. 

FASE 111 : Instalación de la Alta Frecuencia. 
• Instalación de la Alta Frecuencia de FM, con 

cobertura para la isla de Santiago. 
• Ampliación de cobertura para las islas de 

Sal y San Vicente. 
• Cobertura nacional. 

FASE IV: Evaluación de resultados y elabora
ción de informes. 

CRONOGRAMAS DE DESARROLLO 
La previsión de desarrollo del proyecto que

da recogida en el cuadro resumen que aparece 
a continuación. Respecto a lo previsto para el 
primer curso (curso 2001/02) se ha comenza
do a desarrollar con la financiación exclusiva 
del Gobierno de Canarias. 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Diseño y producción Diseño y producción Diseño y producción Emisión de 
O Milnipulación de alimen- O Guía turístico O Animación en el tiempo • Animación en el tiempo 

tos (reedic) O Excel libre libre 
O Word O Francé5 turístico O Español turístico • Español turístico 
O Access O Francés de atención y ven- O Access • Manipulación de alimcn· 
O Inglés de atención y venta ta al público O E..;pañol de atención y ven- !O!> 

al público Emisión de ta al público • Español de atenCJón y ven· 
Q Inglés turístico • Recepcionista Emisión de ta al público 
Q Recepcionista • Inglés turístico • Excel 
Emisión de • Word • Guía turístico 
• Manipulación de alimen- • Access • Fr,1ncés de atención y ven-

tos Montaje de las 9 aulas de in- ta al público 
• Inglés de atención y venta formátíca (primer semestre) 

al público 
e' Word 
• Access 

• Formación del personal de • Formación del personal de • Formación del personal de • Formación del pcr..onal de 
la DGAEA en el diseño, la DGAEA en el diseño, la DGAEA en el diseño, la DGAEA en el diseño, 
producción e impar-tición producción e impar-tición producción e impar·tición producción e impar-tición 
de los cursos de los cursos de los cursos de los cursos 

• Formación de dos técnicos • Formación del personal 
de Ja DGAEA en la diagra· técnico de mantenimiento 
mación de material didác- dela FM 
tíco 

• Formación del personal de 
la DGAEA en la gestión y 
control administrativo de 
cursos de formación a dis· 
tancia según el sistema 
ECCA 

• Formación del personal 
(controles) de radio 

t Acondicionamiento y t Instalación de línea RDSI o t Incorporación del Instituto • Emisión a pleno rcndi· 
digitalización de la Baja ADSL a la RED miento 
Frecuencia t Cobertura de zonas oscu- • Dotación aulas de informá-

• Instalación de la FM ras tic a 



36.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• /nformes ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;. 

" ORIENTACION PARA INMIGRANTES 
Un servicio personalizado 

En el curso 2000-2001 la delegación de 
Radio ECCA en las Islas Baleares ha desarro
llado un proyecto de integración socíal y labo
ral para inmigrantes, aprobado por la Dirección 
General de Formación (Conselleria de Trevall i 
Formació del Gobierno Balear) , atendiendo a 
los beneficiarios a través de un Gabinete de 
Asesoramiento y Orientación laboral para el 
inmigrante. 

Los grandes objetivos del proyecto pueden 
resumirse así: 

1. Conseguir la inserción laboral. 

2. Motivar al beneficiario para formarse o reci
clarse. 

3. Realizar un seguimiento laboral para orien
tar y marcar pautas al usuario a fin de inte
grarse adecuadamente en el lugar de tra
bajo. 

4. Informar sobre la Ley de extranjería y orien
tar según la situación de cada individuo. 

5. Aprender técnicas de búsqueda de empleo 
en su nuevo entorno. 

El trato a cada inmigrante ha sido persona
lizado, realizando un plan de trabajo individual 
para cada uno de ellos. Se estudió su propia 
realidad, se le orientó en función de su forma
ción y su experiencia laboral, y a raíz de sus 
características personales se le encaminó ha
cia unos oficios determinados u otros. Se es
tudió también si era necesaria una formación 
previa para poder ocupar un puesto de trabajo, 
y se valoró si en caso de escasez de recursos 
el interesado podía formarse y trabajar al mis-

VICTORIA MAURA JAUME 

motiempo. 
En el momento de la puesta en marcha del 

Gabinete de Asesoramiento y Orientación para 
inmigrantes se celebraron varias sesiones in
formativas con entidades públicas y privadas 
para dar a conocer el propio Gabinete, expli
cando las características y objetivos del mis
mo. A partir de ese momento se creó un fee
dback entre las diferentes entidades que tra
bajamos con inmigrantes, y así se llevó a cabo 
un mejor seguimiento de cada individuo tanto 
en el aspecto laboral como en la alimentación, 
la higiene o el alojamiento. 

El Gabinete entrevistó a cada beneficiario 
para recoger la documentación pertinente, da
tos personales, situación laboral actual, y sus 
inquietudes formativas. Se pudo así delimitar 
el perfil de cada usuario. 

Para conseguir el aprendizaje de técnicas 
de búsqueda de empleo se realizaron sesio
nes formativas en las que los inmigrantes tra
bajaron por grupos las técnicas y habilidades 
de búsqueda de empleo, simulando conversa
ciones telefónicas para concertar citas, o bien 
para desenvolverse correctamente durante la 
entrevista de trabajo. Además de la inserción 
laboral se procuró un seguimiento en la em
presa para que se pudiera afianzar el lugar de 
trabajo. 

La experiencia por parte de Radio ECCA 
en Baleares ha sido muy gratificante, y se ha 
propuesto a la Conselleria su continuidad. A la 
espera de respuesta, seguimos atendiendo a 
nuevos inmigrantes que vienen en busca de 
orientación. 
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MODELOS DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA A DISTANCIA 

XOSÉ FRANCISCO PARDO TEIJEIRO 
INGABAD de Vigo 

INTRODUCCIÓN 
La educación a distancia es hoy una reali

dad en expansión en todo el mundo, en todos 
los niveles educativos y en todos los sectores, 
tanto públicos como privados. Por su dinamis
mo está en continua evolución dando lugar a 
nuevas formas de aprendizaje, basadas en tec
nologías de telecomunicación cada vez más 
interactivas, con profundas implicaciones pe
dagógicas, económicas y organizativas que la 
Administración y todos los que formamos par
te del sistema educativo tenemos que asumir. 

Existe en nuestro país una creciente de
manda de estudios secundarios para adultos, 
tanto en los retente a la ESO como a Bachille
rato y ciclos formativos de Formación Profe
sional de grado medio y superior, siendo la 
modalidad a distancia la más demandada de
bido a su flexibilidad y las ventajas que ofrece 
a todas aquellas personas adultas que, por muy 
diferentes motivos, tienen problemas para asis
tir a institutos de enseñanza secundaria o a 
centros de educación de adultos que imparten 
enseñanza presencial. 

La desaparición de la red de centros cola
boradores del CIDEAD en el año 2000, debido 
a la tranferencia de la gestión educativa a las 
comunidades autónomas, y la del INGABAD 
en Galicia en el 2002, hacen necesaria una 
revisión de las necesidades y ofertas educati
vas de la enseñanza secundaria para adultos 
a distancia no solamente en Galicia y en el 
antiguo "territorio MEC", sino también en las 
demás Comunidades Autónomas. 

EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚ
BLICAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 
ESPAÑA 

En la historia de la enseñanza no universi
taria a distancia en España ocupan un lugar 
destacado dos instituciones pioneras en su 
modalidad: el CENEBAD y el INBAD. 

El CENEBAD, creado en 1979 para impartir 
enseñanzas a distancia equivalentes a la Edu
cación General Básica para adultos, limitó su 
ámbito de actuación, tras las primeras transfe
rencias a las comunidades autónomas, al lla
mado "territorio MEC". Al mismo tiempo exis
tieron (o existen, ya que no todos han sido 
extinguidos) centros de educación básica a 
distancia en Galicia (CENEBAD), en el País 
Vasco (CEVEBAD-VOHE), en Valencia 
(CEVEAD) y Navarra (CENAVEBAD). 

Con la implantación de la LOGSE, en la 
mayor parte de las comunidades autónomas 
los módulos 1 y 11 de la ESPAD fueron imparti
dos por los antiguos centros de EGB a distan
cia, por IES autorizados y/o por los centros de 
adultos: CEA (Centro de educación de adul
tos) en Extremadura, Castilla, Canarias, An
dalucía, Aragón, Madrid y Cantabria; EPA (Es
cuela de Personas Adultos o Centro de Edu
cación Permanente de Adultos) en Galicia, 
Valencia, Navarra y País Vasco; CEPA (Cen
tro de Educación de Personas Adultas) en La 
Rioja y Baleares; y CFA (Centro de Formación 
de adultos) en Cataluña. 

El INBAD, creado en 1975 en sustitución al 
antiguo Instituto de Enseñanza Media a Dis
tancia, no llegó a alcanzar el elevado nivel 
tecnológido del CIDEAD, aunque marcó pau
tas de organización y planificación que fueron 
continuadas o perfeccionadas por las institu
ciones que surgieron posteriormente en las 
difierentes comunidades autónomas (fig. 1 ), 
corno son: 

CIDEAD (Centro para la Innovación y Desa
rrollo de la Educación a Distancia). 

IBAD (Instituto de Bachillerato a Distancia 
en las CC.AA. de Andalucía, Valencia y Cana
rias). 

INABAD (Instituto Navarro de Bachillerato 
a Distancia) . 

INGABAD (Instituto Galega de Bachillerato 
a Distancia). 
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IVBAD-UBEI (lnstituo Vasco de Bachillera
to a Distancia). 

La mayor parte de estas instituciones con
tinúan en la actualidad con el mismo nombre y 
metodología, incrementando su oferta educati
va, mientras que otras han sufridos ciertas 
transformaciones, como el IBAD de Andalucía 
que, fusionándose con centros de enseñanza 
de adultos presenciales ha dado lugar a los 
IPFA, o el CIDEAD, creado por Real Decreto 
1180/1992 para asumir las competencias de 
los desaparecidos INBAD y CENEBAD, que 
después de ampliar su oferta en el •territorio 
MEC" y de asumir nuevas compentencias re
lacionadas con la planificación, desarrollo e 
investigación de la educación a distancia, dio 
lugar al CNICE. 

MODELOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
A DISTANCIA 

El primer obstáculo para definir un modelo 
de institución de enseñanza secundaria a dis-

ICESD 
Cataluña 

IN ABAD 
Navarra 

INGABAD 
Galicia 

tancia lo podemos encontrar en las páginas de 
presentación de este tipo de instituciones. 

Mientras que en el ámbito universitario las 
instituciones no presenciales consideran la 
enseñanza •a distancia" como una modalidad 
educativa y así se autodenominan, las institu
ciones españolas de enseñanza secundaria de 
esta modalídad consideran que imparten en
señanza "semipresenclal ", aunque todas 
ellas llevan en su nombre el término "a distan
cia", por lo que se entiende que también se 
autodefinen como centros de enseñanza a dis
tancia. 

En la bibliografía podemos encontrar nume
rosas definiciones del término "semipresencial", 
pero en casi todas es definida como enseñan
za a distancia. Es necesario superar además 
el arraigado preconcepto de que enseñando a 
distancia se pierde calidad educativa y tener 
en cuenta que el hecho de que se produzcan 
encuentros presenciales no desvirtualiza nun
ca la enseñanza a distancia, sino que la forta
lece. Desde este punto de vista, podemos con
cebir la semipresenciabilidad como una meto-

IBAD 
Canarias 

IBAD 
Valencia 

IVBAD/UBEI 
País Vasco 

Andalucía 

? 
CIDEAD 

MEC 

IPFA 
Andalucía 

fOOCEI 
~ 

IES AUTORIZADOS EN COMU
IDADES AUTÓNOMAS DE: 

Cantabraia 
La Rioja 

sturias 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Murcia 

agón 
Ceuta y Melilla 

Fig. 1: Instituciones públicas de Enseñanza Secundaria a Distancia en España desde 1975 hasta 2002. 
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dología y no como una modalidad de ense
ñanza. 

Si el alumno no puede llegar al sistema 
educativo, éste debe acercarse al alumno utili
zando todos los medios a su alcance, como 
son las nuevas TIC, que nos permiten "dismi
nuir la distancia". Sin embargo, conforme nos 
vamos refiriendo a niveles de educación de 
adultos más elementales, es necesario poten
ciar gradualmente el contacto cara a cara pro
fesor-alumno y el reforzamiento de las relacio
nes afectivas, como elemento fundamental de 
apoyo en el aprendizaje y facilitador de la inte
gración del alumno en el propio sistema. 

Sin embargo, el uso de las NTIC continúa 
siendo restringido. Algunas instituciones no 
disponen de página web o es poco interactiva; 
otras infrautilizan los medios telemáticos o sim
plemente no disponen de ellos. Pocas institu
ciones españolas de enseñanza secundaria 
ofertan el bachillerato telemático, pero en to
dos los casos se obliga a que los estudiantes 
se trasladen al centro para realizar las prue
bas de evaluación, resaltando el marco 
evaluativo de las instituciones presenciales. 

El medio dominante en toda la oferta públi
ca de enseñanza para adultos continúa siendo 
el soporte impreso. Es común también la me
todología, ya que prácticamente todas las ins
tituciones han derivado del antiguo INBAD y 
reproducido más o menos acertadamente su 
modelo metodológico y de planificación. 

Analizando y sistematizando la oferta pú
blica de enseñanza secundaria a distancia de 
todas las comunidades autónomas (recogida 
en las páginas web institucionales correspon
dientes), llegaríamos a la conclusión de que, 
salvando ciertas excepciones, se pueden es
tablecer genéricamente tres modelos de insti
tuciones (fig. 2): 

A) Centros de Educación Permanente de 
Adultos: imparten enseñanza secundaria para 
adultos presencial, semipresencial y a distan
cia, mediante clases diarias, tutorías de grupo 
presenciales con frecuencia semanal y tuto
rías individuales de asistencia y frecuencia vo
luntarias, respectivamente. 

Su oferta puede abarcar desde lá ESPA y 
ESPAD hasta el BAC y los ciclos formativos 
medio y superior de Formación Profesional 
específica, así como el That's English y cur
sos de Aula Mentor y de enseñanzas no regla
das. 

Existe un centro por cada provincia, situa
do en la capital o en la ciudad con mayor po
blación. No existe, por tanto, una sede cen
tral, si bien se podría establecer una comisión 
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permanente de coordinación constituida por 
representantes de cada uno de los centros y 
de la Administración. 

Estos centros suponen de alguna manera 
la integración de los antiguos CEPA (presen
cial) e IBAD (a distancia) en una sola institu
ción que se encarga de la enseñanza de adul
tos no universitaria en todas sus modalidades 
y niveles. Aunque la metodología y la organi
zación sea común a todos ellos, la oferta edu
cativa varía según los recursos de cada uno, 
coexistiendo al mismo tiempo con otros CEPAs 
distribuidos por pequeñas localidades. 

El profesorado estaría constituído por fun
cionarios de los cuerpos de profesores de en
señanza primaria y secundaria que obtendrf an 
sus plazas por concurso general de traslados 
pero primando los méritos y la experiencia en 
enseñanza de adultos y a distancia. No sola
mente serían profesores-tutores, sino también 
especialistas en diseño y elaboración de ma
terial didáctico, por lo que tendrían una reduc
ción de horario en base a sus actividades. 

B) Institutos de Bachillerato a Distancia: 
Imparten enseñanza secundaria para adultos 
semipresencial y a distancia, de modo que los 
alumnos podrían cursar sus estudios a distan
cia, acudiendo a tutorf as individuales cuando 
lo precisasen y obligatoriamente a pruebas de 
evaluación trimestrales presenciales, o bien de 
forma semipresencial, asistiendo a tutorías pre
senciales de grupo un día a la semana o en 
cada quincena. 

Su oferta educativa comprende la ESPAD, 
el BAC para adultos a distancia y los ciclos 
formativos medio y superior de Formación Pro
fesional específica. Podrf a impartirse excepcio
nalmente el That's English o los cursos de Aula 
Mentor. 

Existe un centro por cada provincia, situa
do en la capital o en la ciudad de mayor pobla
ción. No tendría que existir necesariamente una 
sede central, pero podría tener uno de los cen
tros una función coordinadora, función que po
dría rotarse cada cierto tiempo, o bien se po
dría establecer una comisión permanente de 
coordinación constitufda por representantes de 
cada uno de los centros y de la Administra
ción. De cada centro dependen académica y 
administrativamente los IES colaboradores de 
la correspondiente provincia. 

El profesorado de los centros provinciales 
estaría constituido por funcionarios de los cuer
pos de profesores de enseñanza secundaria 
que obtendrían sus plazas por concurso gene
ral de traslados pero primando los méritos y la 
experencia en enseñanza de adultos y a dis-
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tancia. No solamente serían profesores-tuto
res, sino también especialistas en diseño y 
elaboración de material didáctico, por lo que 
tendrían una reducción de horario en base a 
sus actividades. Podrían también formar parte 
del profesorado funcionarios de enseñanza pri
maria adscritos a esos centros para impartir el 
primer ciclo de la ESPAD. 

El profesorado de los IES colaboradores 
estaría constitufdo por profesores con destino 
en ese IES que completarían su horario pre
sencial con tutorías de enseñanza a distancia 
y realizarían las pruebas de evaluación en co
ordinación con su correspondiente centro pro
vincial. 

C) Institutos de Enseñanza Secundarla 
a Distancia: Se diferencian de los Institutos 
de Bachillerato a Distancia en su organización: 
en vez de varios centros provinciales existe un 
solo centro en toda la comunidad autónoma, 
con categoría de Sede Central, que coordina a 
los IES colaboradores que imparten la ense
ñanza secundaria para adultos semipresencial 
y a distancia. 

La sede central, además de la coordinación 
académica, lleva a cabo toda la función admi
nistrativa, para que lo que es preciso un nota-

Denominación Red de centros 

CENTROS DE 
A EDUCACIÓN CENTROS 

PROVINCIALES 
DE ADULTOS 

CENTROS 

INSTITUTOS DE 
PROVINCIALES 

8 BACHILLERA TO IES colaboradores de-
A DISTANCIA pendiendo de cada cen-

tro provincial 

SEDE CENTRAL 
INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA IES colaboradores de-

e SECUNDARIA pendiendo de la sede 

A DISTANCIA central 

ble incremento de presupuestos y de personal 
de administración y servicios. 

Se ofertan los mismos niveles y cursos que 
en el modelo B, pero cabría la posibilidad de 
ofertar también la ESPA y el bachillerato 
telemático. Esta nueva modalidad sería posi
ble ya que en la sede central no se contempla
ría solamente la existencia de profesores-tuto
res sino además de especialistas tanto en di
seño de programas y materiales didácticos 
como en informática y TIC, aunque para im
plantarlos harf a falta realizar un estudio previo 
de viabilidad ya que habría que contar con las 
posibilidades de acceso de los alumnos a los 
medios informáticos necesarios. 

Los centros colaboradores siguen las mis
mas pautas que en el modelo B, por lo que los 
profesores deberían encontrarse en la misma 
situación administrativa y deberían tener las 
mismas funciones, si bien para impartir la mo
dalidad telemática sería necesario contar con 
la suficiente infraestructura. 

En todos los casos se mantiene la ense
ñanza "semipresencial" como modalidad o 
metodología fundamental, si bien se aprecia 
una progresiva utilización de las nuevas TIC, 
con tendencia a una enseñanza de tipo 
telemático según el grado de desarrollo tecno-

Modalidad Oferta educativa 

Presencial - ESPA 

Semi presencial - ESPAD 
- Bachillerato Adultos 

A distancia - Bachillerato Distancia 
- Ciclos Formativos de FP a dis-

tancia 

- ESPAD 
Semipresencial - Bachillerato Distancia 

A distancia 
- Ciclos formativos de FP a dis-

tanda 

Semi presencial 
- EAPA 
- ESPAD 

A distancia - Bachillerato a Distancia 

Virtual 
- Ciclos Formativos de FP a dis-

tancia 
- Bachillerato Telemático 

Instituciones 
de referencia 

IPFA 
(Andalucía) 

IBAD 
(Canarias) 
INGABAD 
(Galicia) 
INABAD 
(Navarra) 
IVBAD 
(País Vasco) 

ICFSD 
(Cataluña) 
IBAD 
(Valencia) 
ODEAD 
(Madrid) 
IES antiguo territorio 
MEC 

Fig. 2: Modelos de Instituciones públicas de Ettseñanza Secuttdaria a Distancia. 
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lógico de cada institución y las posibilidades 
del alumnado. 

Dados los cambios metodológicos que se 
están produciendo en la enseñanza a distan
cia, los modelos expuestos deberían ser anali
zados y revisados o, en su caso, deberían bus
carse alternativas válidas que generasen mo-

BIBLIOGRAFÍA 

41 
delos educativos de enseñanza secundaria a 
distancia susceptibles de ser adaptados a las 
características propias de cada comunidad 
autónoma pero teniendo en cuenta la necesi
dad de mantener unas directrices básicas para 
todo el Estado. 

GALLEGO, D., ALONSO, C. (1999): Medios y recursos tecnológicos en la enseñanza a distancia. Unidad 22, 
Módulo IV. Máster EAAD. Madrid. UNED. 

GARCÍA ARETIO, L. (1994): Educación a distancia hoy. Madrid. UNED. 

GARCÍA ARETIO, L. (2000): Planificación de la enseñanza y aprendizaje abierto y a distancia. Unidad 53, 
Módulo IX. Máster EAAD. Madrid. UNED. 

GARCÍA ARETIO, L., MARÍN IBAÑEZ, R. (1998): Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectivas y Considera
ciones Políticas. Documento UNESCO. UNED. 

GENTO, S. (1996): Instituciones Educativas para la calidad total. Madrid. La Muralla. 

GENTO, S. (2000): Organización de instituciones de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Unidad 
54, Módulo IX. Máster EAAD. Madrid. UNED. 

PÁGINA WEB de las diferentes instituciones autonómicas con competencia educativa. 

PÉREZ JUSTE, R. (2000): Calidad de las instituciones educativas. Unidad 61, Módulo IX. Máster EAAD. Madrid. 
UNED. 

Unidad de documentación del CIDEAD (1996): El CIDEAD. Red n2 15. Madrid. CIDEAD. 

r--------------------------------------~ 
: Radio ECCA 1 

I rd • ,,,. Apartado 994 I 
1 

.:; 1 UC8Cf 0ft 35080 Las Palmas de Gran Canaria I 
ESPAÑA l TÉLEX: (34) 928 - 20 73 95 : 

l Precio: n11 suelto: 6 euros. Año: 12 euros. : 

1 Fuera de España: n11 suelto: 7 dólares. Año: 21 dólares 1 

: Forma de pago: Cheque adjunto D Giro postal D : 
Í D/Dña.: 1 
1 1 
1 Domicilio: 1 

l Localidad: : 

1 Provincia 1 
L---------~-----~------~---~~-----------~ 



42 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Documentos 

ANTEPROYECTO DE LEY , , 

DE EDUCACION Y FORMACION 
DE PERSONAS ADULTAS 

DE CANARIAS 

PREÁMBULO 

En el año 2000 distintas reuniones 
en el ámbito europeo e internacional 
han puesto de relieve la importancia del 
aprendizaje permanente como eje 
vertebrador de la sociedad. 

El Consejo Europeo de Lisboa (mar
zo de 2000) establece la necesidad del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida 
como una garantía para el adecuado 
desarrollo de una sociedad y economía 
basadas en el conocimiento. Para ello, 
propone a los Estados miembros, al 
Consejo y a la Comisión Europea, den
tro de sus respectivo ámbitos de com
petencia, el desarrollo de estrategias 
coherentes y medidas práctícas que fo
menten el aprendizaje permanente para 
todos, no sólo como medio para conse
guir la igualdad y cohesión social, sino 
como un principio que obliga a la com
plementariedad de las ofertas de los 
distintos servicios educativos y forma
tivos, de los distintos contextos didác
ticos y el replanteamiento del papel de 
los individuos en la misma, cuyos inte
reses y necesidades se tienen que con
vertir en el referente para su planifica
ción y organización. El aprendizaje per
manente tiene que ofrecerse en Europa 
en las mismas condiciones de igual
dad a todos sus ciudadanos para que 
éstos puedan participar activamente en 
su construcción y en las transformacio
nes políticas, sociales y económicas 
que ello exige. 

También el Foro Mundial de la Edu
cación celebrado en Dakar (abril de 
2000) incluye como uno de sus seis 
objetivos el acceso general de las per
sonas adultas a una educación básica 
y continua. 

La presente Ley pretende dar res
puesta desde la Comunidad Autónoma 
de Canarias a estos retos que se plan
tean en el ámbito europeo e internacio-

nal, pero también a nuestra realidad 
específica en cuanto a la Educación y 
Formación Permanente de las Perso
nas Adultas. 

En los próximos años se producirá 
un notable incremento del segmento de 
población adulta canaria que, en gene
ral, acumula importantes insuficiencias 
educativas. El desarrollo integral de 
Canarias demanda, por tanto, extender 
las ofertas formativas y culturales para 
potenciar y satisfacer las expectativas 
individuales y colectivas de nuestra po
blación adulta. Por otro lado, la transfor
mación constante y el desarrollo acele
rado de la sociedad actual, plantean la 
necesidad de una formación perma
nente de las personas adultas con una 
actualización constante de sus apren
dizajes y capacidades básicas a lo lar
go de toda la vida, para hacer posible 
que éstas puedan participar de manera 
sostenida en una sociedad y economía 
basadas en el conocimiento, asl como 
para lograr la igualdad de oportunida
des y la cohesión social. 

El informe del Instituto Canario de 
Evaluación y Calidad Educativa "La Edu
cación en Canarias-Indicadores de la 
Educación. 1986-1996" revela que el 
analfabetismo es casi inexistente en la 
población menor de cuarenta años. Sin 
embargo persiste un porcentaje de po
blación adulta analfabeto funcional su
perior a la media estatal. Resulta pa
tente que es preciso seguir avanzando 
en la mejora de la Formación Básica de 
las personas adultas con una alta cali
dad como contribución a la lucha contra 
la exclusión social y laboral ya que, en 
la actualidad, las diferencias con rela
ción a la igualdad de oportunidades 
dependen cada vez en mayor grado de 
las diferencias educativas y culturales. 
Asimismo, esta Formación Básica ha 
de contemplar permanentemente el 
desarrollo de nuevas capacidades bá-

sicas imprescindibles para un eficaz 
desenvolvimiento en la sociedad del co
nocimiento. 

Es indispensable realizar una oferta 
educativa de Formación Profesional que 
mejore la empleabilidad de las perso
nas adultas, facilite la incorporación al 
mercado laboral de aquellos grupos o 
sectores de población con dificultades 
para su inserción y permita la actualiza
ción o adquisición de capacidades, 
competencias y aptitudes que conduz
can a un óptimo desarrollo profesional. 

Por otra parte, la participación en la 
vida social, cultural, política y económi
ca de la población canaria, exige desa
rrollar aquellos aspectos formativos 
que permitan promover entre las per
sonas adultas una ciudadanía activa, 
desarrollar el razonamiento crítico, el 
comportamiento cívico, la participación 
democrática y la producción cultural y 
artística que les permita transformar re
flexivamente la realidad social y consti
tuir un proyecto colectivo de progreso. 

En nuestras islas la Educación y 
Formación Permanente de las Perso
nas Adultas han experimentado en esta 
última década importantes avances. 
Entre otros, merecen especial atención 
el aumento de la oferta de la pluralidad 
de ámbitos educativos, la diversidad de 
las líneas de actuación y el creciente 
reconocimiento social y político de su 
importancia. Ello ha conllevado la crea
ción de nuevos Centros de Educación 
de Adultos, con el consiguiente incre
mento del profesorado que la atiende, 
los impulsos a los programas de desa
rrollo comunitario y la implicación de las 
Administraciones Locales a través de 
las Agencias de Desarrollo Local y las 
Universidades Populares. Todo ello ha 
jugado un papel decisivo en el descen
so del analfabetismo y la elevación de 
los niveles educativos y culturales de la 
población adulta canaria. 



El Gobierno de Canarias, las Cor
poraciones Locales y distintas institu
ciones públicas, privadas o de iniciativa 
social están realizando una oferta 
formatíva de Educación y Formación 
Permanente de Personas Adultas que 
es necesario coordinar con el fin de 
practicar una política que permita 
optimizar y rentabilizar los recursos hu
manos, materiales y económicos que 
se están empleando. 

La presente Ley constituye el marco 
legal para continuar desarrollando la 
Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas en Canarias de 
acuerdo con los principios enunciados 
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenación General del Siste
ma Educativo que, en su título 111, esta
blece que las Administraciones Educa
tivas garantizarán la igualdad en el ac
ceso del conjunto de la población adul
ta a las diferentes enseñanzas, con es
pecial atención a grupos o sectores 
sociales desfavorecidos, y en colabo
ración con otras Administraciones Pú
blicas, especialmente la laboral. 

Recoge la Ley, por tanto, además de 
los objetivos, líneas de actuación, re
quisitos de acceso e impartición de en
señanzas y estructuras organizativas 
propias de los Centros de Educación 
de Adultos, los mecanismos de coordi
nación entre Administraciones y los de 
participación de los individuos en su 
propio proceso formativo y en los cen
tros sostenidos con fondos públicos. 

Asimismo, corresponderá al Go
bierno de Canarias la planificación y 
desarrollo de la Educación y Formación 
Permanente de Personas Adultas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, 
contando para ello con el asesoramien
to de la Comisión Canaria de Educa
ción y Formación Permanente de Per
sonas Adultas que se crea como órga
no consultivo y de participación de los 
sectores educativos, económicos y so
ciales. 

TITULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Ámbito y objeto de la Ley 
1 . El ámbito de esta Ley se refiere a 

la totalidad de las actividades educati
vas y formatívas que tienen como desti
natarias a las personas adultas en Ca
narias, sean promovidas por institucio
nes públicas, privadas, de carácter so
cial o realizadas de forma autónoma por 

Documentos ;m¡¡¡;~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;. 43 
aquellas. 

2. El objeto de la presente Ley es el 
desarrollo y regulación de la Educación 
y Formación Permanente de Personas 
Adultas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Los objetívos prioritarios que 
se propone son los siguientes: 

a) Ordenar, desde la perspectiva de 
la educación social, todo el conjunto de 
enseñanza y actividades educativas que 
puedan desarrollarse en el marco de la 
Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas, estableciendo los 
mecanismos e instrumentos para su 
desarrollo, integración, coordinación y 
evaluación. 

b) Promover con su actuación una 
mayor justicia social, la igualdad en 
materia de educación, contribuyendo al 
desarrollo económico, social y de la 
identidad cultural de Canarias, así como 
fomentando el respecto e intercambio 
con otras culturas. 

c) Impulsar la cooperación entre las 
instituciones públicas, privadas y de ini
ciativa social y facilitar que las diferen
tes Administraciones Públicas se coor
dinen y fomenten la elaboración de po
líticas educativas, de inserción laboral y 
desarrollo comunitario. 

d) Consolidar y mejorar la red públi
ca de Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas de Canarias 
y establecer condiciones que permitan 
la participación de las iniciativas socia
les y privadas. 

3. Teniendo en cuenta las caracte
rísticas singulares que concurren en los 
procesos de formación dirigidos a las 
personas adultas, las Administraciones 
Públicas armonizarán las diferentes 
actuaciones y normas legales que con
fluyen en su ámbito de actuación y vela
rán para que la Educación y Formación 
Permanente de Personas Adultas fun
cione con un marco normativo propio, 
cuyas bases se ajustarán a lo estable
cido en la presente Ley. 

Artículo 2: Los fines de la Educación y 
Formación Permanente de Personas 
Adultas 

La Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas se orienta
rán a la consecución de los siguientes 
fines: 

a) Garantizar y acercar de modo per
manente a las personas adultas la po
sibilidad de adquirir y actualizar una for
mación de calidad, fomentando la moti
vación y autonomía para el aprendizaje 
permanete, con la finalidad de mejorar 
sus capacidades, posibilidades de 

empleabilidad y habilidades persona
les, empresariales y sociales que la 
sociedad demanda para participar de 
forma sostenida, crítica y creativa en la 
sociedad de la información y del cono
cimiento, dando prioridad a los secto
res de población más desfavorecidos. 

b) Posibilitar el acceso permanente 
de las personas adultas a la educación 
formal y no formal, en sus diferentes 
niveles y modalidades (presencial, 
semipresencial y a distancia), median
te ofertas formativas específicas en fun
ción de sus necesidades e intereses, 
estableciendo un sistema público de 
recursos que lo garantice, con una or
ganización adaptada a su especificidad, 
y desarrollando métodos y contextos 
eficaces de enseñanza y aprendizaje. 

c) Facilítar la valoración de los cono
cimientos y experiencias previas adqui
ridas mediante medios educativos no 
formales e informales, estableciendo 
mecanismos de coordinación y de com
plementariedad entre las diferentes 
enseñanzas. 

d) Fomenta,r el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la co
municación, desde el punto de vista del 
desarrollo personal, social y económi
co, de la innovación en métodos de en
señanza y aprendizaje y como medio de 
facilitar tanto las enseñanzas no presen
ciales como el acceso de las personas 
adultas a la formación. 

e) Fomentar la integración, partici
pación, iniciativa y creatividad de las 
personas adultas en los ámbitos social, 
económico, político y cultural, especial
mente de los colectivos más 
desfavorecidos, los inmigrantes y mino
rías culturales, como medio de favore
cer la vertebración social. 

f) Propiciar la igualdad de oportuni
dades, por medio del aprendizaje per
manente y el desarrollo de políticas 
educativas activas contra la discrimina
ción, la exclusión y la desigualdad so
cial, que favorezcan el desarrollo de la 
ciudadanía actíva, la cohesión social y 
el empleo. 

g) Facilitar el conocimiento y conser
vación de la realidad canaria, fomentan
do actitudes positivias acerca de sus 
características naturales, históricas, 
culturales y lingüísticas, y contemplando 
el respeto a otras identidades cultura
les. 

h) Promover la creación de redes de 
formación que permitan el desarrollo de 
proyectos formativos permanentes y 
coordinados que respondan a las ne
cesidades personales y comunitarias. 



i) Impulsar actuaciones encamina
das a la formación y la eduación familiar. 

j) Fomentar la participación en las 
actividades de formación relacionadas 
con la mejora de la salud, el conoci
miento medioambiental y ecológico, el 
uso creativo del tiempo libre y el volun
tariado. 

Articulo 3: Principios de la Educación 
y Formación Permanente de Personas 
Adultas 

Las actividades de Educación y For
mación Permanente de Personas Adul
tas se desarrollarán atendiendo a los 
siguientes principios: 

a) La igualdad en el acceso a un 
aprendizaje permanente, eficaz y de ca
lidad como eje vertebrador de todas las 
actuaciones, con la finalidad de lograr 
niveles de educación y cualificación más 
altos de la población adulta. 

b) La especificidad de los sistemas 
de educación y formación permanente, 
y de los servicios de asesoramiento y 
apoyo, deberá responder a las necesi
dades y demandas de los individuos y 
las comunidades, así como a las trans
formaciones sociales y laborales. 

c) El autoaprendizaje como estrate
gia metodológica y organizativa que fo
mente la motivación y responsabilidad 
hacia el aprendizaje permanente. 

d) El respeto al derecho a la partici
pación activa en el propio proceso for
mativo y en el funcionamiento de los 
centros, así como a la planificación de 
itinerarios individuales de aprendizaje 
abiertos, libremente elegidos, y compa
tibles con las actividades familiares, 
sociales y laborales. 

e) El desarrollo de la creatividad, del 
espíritu crítico y de la participación en la 
vida política, social, cultural y comunita
ria. 

f) La igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, favoreciendo políti
cas educativas, formativas y acciones 
contra todo tipo de discriminación y ex
clusión, así como el respeto a todas las 
culturas. 

g) La libertad de ofertas y de iniciati
vas por parte de los agentes institu
cionales, sociales, civiles, privados e 
individuos, facilitando la flexibilidad y 
permeabilidad organizativa, así como la 
complementariedad, transferencia y re
conocimiento entre aprendizajes y con
textos didácticos formales, no formales 
e informales, en sus diferentes modali
dades, con especial énfasis en las en
señanzas a distancia. 
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h) La unidad en la acción, por medio 
de la cooperación y coordinación 
institucional, así como la promoción por 
las Administraciones Públicas de pro
yectos de desarrollo comunitario. 

i) La autonomía de los centros y las 
instituciones, así como la participación, 
la investigación y la formación de los 
educadores como base para adaptar, 
actualizar y mantener su cualificación 
profesional, teniendo en cuenta su sin
gularidad y especificidad. 

TÍTULO SEGUNDO: 
DE LA PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN 

Artículo 4: Lfneas programáticas de 
actuaci6n 

En el campo de la Educación y For
mación Permanente de Personas Adul
tas serán líneas programáticas de ac
tuación las siguientes: 

a) Las enseñanzas formales en ge
neral, especialmente las que facilitan 
el acceso a la titulación básica y las re
lacionadas con el acceso al resto de los 
niveles educativos, estableciendo sis
temas de complementariedad y valida
ción con las enseñanzas no formales y 
aprendizajes informales, especialmen
te los asociados al desarrollo personal, 
la educación familiar, la salud, el con
sumo, la educación medioambiental, la 
participación política, cultural y social, 
la empleabilidad y a la consecución de 
una ciudadanía activa. 

b) La formación para el empleo. 
c) Las actividades educativas enca

minadas al conocimiento de la realidad 
canaria y las vinculadas a la conserva
ción, recuperación y la construcción de 
su identidad cultural, fomentando el res
pecto a otras culturas. 

d) Las acciones destinadas a supe
rar la discriminación, la exclusión so
cial y a lograr la integración de inmi
grantes y minorías culturales, dentro del 
pleno respeto a su particular idiosincra
sia. 

Artículo 5: De las enselfanzas forma
les 

1. En el campo de la Educación y 
Formación Permanente de Personas 
Adultas, las Administraciones Públicas 
facilitarán el desarrollo de las enseñan
zas conducentes a la obtención del títu
lo de Graduado en Educación Secun
daria, y de las restantes del régimen 
general y especial recogidas en la Ley 

1/1990, de Ordenación General del Sis
tema Educativo, salvo la educación uni
versitaria que se regirá por normas pro
pias. Asimismo se determinarán las 
condiciones en las que se convocarán 
las pruebas libres establecidas en el 
Título 111 de dicha Ley. 

En tal sentido, los centros educati
vos autorizados adecuarán su oferta a 
estas enseñanzas y tendrán en cuenta, 
en los términos que se determinen, las 
capacidades adquiridas por medio de 
las enseñanzas no formales y del apren
dizaje informal. 

2. Corresponde a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en lo 
relacionado a las enseñanzas que con
duzcan a titulaciones académicas ofi
ciales, la adaptación de sus currículos 
a las condiciones y características de 
las personas adultas, así como su or
denación y evaluación. 

Artículo 6: De las enseñanzas no for
males y del aprendizaje informal 

1. Las Administraciones Públicas 
facilitarán el desarrollo de las enseñan
zas no formales encaminadas a posibi
litar la adquisición de capacidades, ha
bilidades y actitudes para el aprendiza
je permanente, que permitan mejorar la 
empleabilidad y adaptabilidad de las 
personas adultas a las nuevas tareas 
que la sociedad de la información y del 
conocimiento requiere, así como posi
bilitar su participación en los bienes 
culturales y el ejercicio de una ciudada
nía activa. 

2. El Gobierno de Canarias facilitará 
el reconocimiento de los aprendizajes 
informales desarrollados por las perso
nas adultas de acuerdo con sus intere
ses y necesidades personales, en es
pecial, del realizado por medio del uso 
de las nuevas tecnologías de la infor
mación y la comunicación y del apren
dizaje empírico obtenido en diversos 
contextos sociales y laborales. 

3. El Gobierno de Canarias arbitrará 
el desarrollo de sistemas de calidad 
que permitan la validación y acredita
ción de las competencias adquiridas por 
las personas adultas en diferentes sis
temas de formación y contextos socia
les y laborales. A tal efecto, se creará un 
registro personal de certificación de ca
pacidades y conocimientos, y se toma
rán medidas para asegurar la comple
mentariedad, conexión y el valor acredi
tativo entre las enseñanzas formales, no 
formales y el aprendizaje informal, es
pecialmente de la experiencia y capaci
tación adquiridas a lo largo de la vida. 



Artículo 7: De la formación para el em
pleo 

1. El Gobierno de Canarias garanti
zará la coordinación entre todas las ins
tituciones y entidades públicas, priva
das, o de iniciativa social vinculadas a 
las pollticas de empleo. 

2. Por su especial significación para 
la promoción laboral y social de las per
sonas adultas y la mejora de sus posi
bilidades de empleabilidad se conside
ran ofertas prioritarias en este campo 
las relacionadas con su formación ini
cial, recualificación, inserción y rein
serción laboral. 

3. El Gobierno de Canarias promo
verá que la red pública de Centros de 
Educación de Adultos desarrolle accio
nes de formación y empleo, especial
mente las relacionadas con el auto
empleo, la cualificación de desem
pleados y la inserción laboral de co
lectivos desfavorecidos, establecien
do procedimientos para que dichas 
acciones puedan reconocerse como 
enseñanzas formales y tengan la acre
ditación laboral correspondiente. 

Artículo 8: De Ja identidad canaria 
1. En el marco de un mundo multi

cultural y de un estado plurinacional, la 
cultura y la identidad de la nacionalidad 
canaria, por su alcance y dimensión, 
contarán con un tratamiento transversal 
en el desarrollo de la presente Ley. 

2. Tendrán la consideración de ac
tuaciones prioritarias en este campo las 
conducentes a promover la conserva
ción, recuperación y construcción o de
sarrollo de la identidad cultural canaria. 

3. Las Administraciones Públicas 
tomarán las medidas necesarias para 
que las instituciones y los centros dedi
cados a actividades educativas para 
personas adultas promuevan iniciativas 
y enseñanzas relacionadas con la iden
tidad cultural, económica y social de 
Canarias. 

4. Las Administraciones Públicas 
promoverán el conocimiento de nues
tra realidad nacional en relación con las 
realidades culturales de otros pueblos 
ligados histórica y geográficamente a 
Canarias, así como a su posición en el 
mundo. 

5. Las Administraciones Públicas 
facilitarán, a través de sus distintos pro
gramas de integración plena de la po
blación adulta de Canarias en Europa, 
con el fin de que pueda participar acti
vamente y en igualdad de oportunida
des de sus servicios y bienes, tanto cul
turales, económicos como sociales. 
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Artículo 9: De Id igualdad 

1. Las Administraciones Públicas 
promoverán la igualdad de oportunida
des en el acceso a las actividades edu
cativas y formativas encaminadas a ga
rantizar la promoción e inserción labo
ral y social de los colectivos en situa
ción de desigualdad, discriminación, 
exclusión o marginación social y labo
ral, así como de los inmigrantes y mi
norías culturales residentes en Cana
rias. 

2. Se considera también como ac
tuación prioritaria la formación familiar 
encaminada a favorecer la integración y 
cohesión social, el conocimiento de sus 
características educativas y socio
afectivas, el apoyo a la educación de los 
hijos y la mejora de la comunicación 
intergeneracional. 

TÍTULO TERCERO: 
DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

Artículo 10: De la educación y forma
ción no presencial 

1. El Gobierno de Canarias prestará 
especial atención al desarrollo de la 
Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas por métodos de en
señanza no presenciales para evitar que 
la insularidad, y las diversas circuns
tancias personales, sociales y labora
les dificulten la igualdad de oportunida
des en el acceso a la formación. Asi
mismo, se favorecerá la actuación de 
centros especializados en la educación 
y formación no presencial. 

2. El Gobierno de Canarias fomen
tará una oferta de educación y forma
ción en las modalidades semipre
sencial y a distancia, adaptada a las 
características e intereses de las per
sonas adultas, y encaminada a facilitar 
el acceso a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al resto de las enseñan
zas establecidas en la Ley 1/1990, de 
Ordenación General del Sistema Edu
cativo, así como aquellas no formales 
relacionadas con las finalidades y lí
neas programáticas de la presente Ley. 

3. Las Administraciones Públicas 
elaborarán planes, en los que podrán 
contar con la colaboración social, que 
permitan la dotación de los medios eco
nómicos, personales y técnicos nece
sarios para el desarrollo de estas en
señanzas a través de los centros auto
rizados, que han de facilitar que las per
sonas adultas adquieran las capacida
des básicas y de auto-aprendizaje que 

favorezcan un uso educativo de las nue
vas tecnologías de la información y la 
comunicación, y el aprendizaje perma
nente. 

TÍTULO CUARTO: DE LA 
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 11 : De las personas adultas 
1. Se consideran personas adultas 

a los efectos de la presente Ley a todas 
aquellas personas mayores de edad 
que participen de modo voluntario en 
alguno de los programas o actividades 
educativas o formativas reconocidos en 
la presente Ley. 

2. Asimismo, tendrán la considera
ción prevista en el apartado anterior las 
comunidades y colectivos que presen
ten algún tipo de especificidad o singu
laridad relacionada con la Educación y 
Formación de Personas Adultas. 

3. Para las Administraciones Públi
cas serán prioritarias las acciones diri
gidas a: 

a) Las persc;mas que no han obteni
do el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

b) Las personas en situación de 
desempleo o con dificultades para su 
inserción o reinserción laboral, así 
como aquellas que estén sujetas a pro
cesos de reconversión o recualificación 
laboral. 

c) Las personas o colectivos nece
sitados de una formación o recualifica
ción en las nuevas tecnologías e idio
mas. 

d) Las personas adultas con nece
sidades educativas especiales, en si
tuación de riesgo, exclusión o margi
nación social o laboral, así como los 
inmigrantes y minorías culturales, con 
la finalidad de facilitar su promoción e 
inserción personal, laboral y social. 

4. También serán actuaciones de 
esta Ley las encaminadas a: 

a) Las personas adultas que de
seen incorporarse a enseñanzas o acti
vidades formativas que requieran una 
formación previa. 

b) Las personas adultas que experi
menten un cambio en su situación 
personal o laboral que les exige una 
actualización formativa, o que tienen di
ficultades de acceso a las actividades 
educativas y formativas. 

Artículo 12: De la participación 
1. Las personas adultas deben ser 

partícipes de sus propios procesos de 
aprendizaje. Esta participación, así 



46------- Documentos 

como la de los educadores, debe ha
cerse efectiva en el proceso educativo. 

2. Las Administraciones Públicas 
promoverán y velarán para que las per
sonas adultas y el personal formador 
participen activamente en el gobierno, 
organización y gestión de los centros 
autorizados a realizar acciones de 
Educacion y Formación Permanente de 
Personas Adultas. A tal efecto, el Go
bierno de Canarias regulará la partici
pación y el ejercicio de los derechos y 
deberes de las personas adultas en las 
mismas. 

3. El Gobierno de Canarias estable
cerá las medidas adecuadas para que 
los participantes puedan asociarse. 
Asimismo se fomentará la creación de 
federaciones, confederaciones y aso
ciaciones de participantes con los me
canismos adecuados para favorecer 
sus actividades. 

TÍTULO QUINTO: 
DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 13: De la coordlnaci6n gene
ral 

1. El Gobierno de Canarias garanti
zará la planificación, coordinación, co
laboración y corresponsabilidad entre 
las distintas Administraciones Públicas 
que participan en la Educación y For
mación Permanente de Personas Adul
tas para el desarrollo de la presente Ley, 
respetando la autonomía de cada una 
de ellas. 

2. Las Administraciones Públicas 
garantizarán lo establecido en el punto 
anterior en la elaboración de sus nor
mas de actuación, definición de crite
rios y orientaciones para la acción en 
todas las áreas de su competencia re
lacionadas con la Educación y Forma
ción Permanente de Personas Adultas. 

3. El Gobierno de Canarias y las Ad
ministraciones Públicas fomentarán la 
coordinación y colaboración social en 
el desarrollo de la presente Ley formali
zando convenios de colaboración con 
Federaciones, Asociaciones sin ánimo 
de lucro y organizaciones no guberna
mentales, entidades privadas y agen
tes sociales. 

Artículo 14: De la Comisión Canaria 
para la Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas 

1. Se crea la Comisión Canaria para 
la Educación y Formación Permanente 
de Personas Adultas como órgano ase-

sor, consultivo, de participación y coope
ración entre las distintas Administracio
nes Públicas y agentes económicos y 
sociales implicados en la Educación y 
Formación Permanente de Personas 
Adultas, que contribuya al desarrollo de 
la presente Ley. 

2. El Gobierno de Canarias determi
nará reglamentariamente su composi
ción, competencias y régimen de fun
cionamiento en función del interés ge
neral de la Educación y Formación Per
manente de Personas Adultas. 

Artículo 15: De las Comisiones Terri
toriales de Educacl6n y Formacl6n 
Permanente de Personas Adultas 

1. El Gobierno de Canarias posibili
tará que todos los organismos y entida
des, tanto públicas, privadas, como de 
iniciativa social, que desarrollen activi
dades destinadas a la Educación y For
mación Permanente de Personas Adul
tas en una zona determinada, constitu
yan una Comisión Territorial para el 
Desarrollo de la Educación y Formación 
Permanente de Personas Adultas con 
el fin prioritario de planificar, coordinar y 
evaluar conjuntamente sus actividades 
y recursos, promover iniciativas de de
sarrollo comunitario, establecer conve
nios de colaboración y facilitar el acce
so a sus actividades a todas las perso
nas adultas. 

2. El Gobierno de Canarias desarro
llará reglamentariamente la composi
ción, zona de actuación, competencias 
y régimen de funcionamiento de las 
Comisiones Territoriales de Educación 
y Formación Permanente de Personas 
Adultas. 

3. Estas Comisiones, para su reco
nocimiento oficial, deberán contar con 
el informe de la Comisión Canaria de 
Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas y con la autorización 
del Gobierno de Canarias. 

4. Los centros, instituciones o enti
dades que realicen actividades destina
das al desarrollo de las líneas progra
máticas definidas en esta Ley y para 
cuya realización cuenten con fondos 
públicos, se integrarán en la Comisión 
Territorial correspondiente. 

5. Los Centros de Educación de Adul
tos dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes se inte
grarán en la Comisión Territorial corres
pondiente, promoviendo la planificación 
y el desarrollo de acciones conjuntas 
destinadas a la Educación y Formación 
Permanente de Personas Adultas y fa
cilitando su realización. Dichos centros 
podrán constituirse en Comisión Terri-

torial de Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas en aquellos 
casos en que no se constituya alguna 
en su zona de actuación. 

TÍTULO SEXTO: DE LAS REDES, 
CENTROSYELDESARROLLOLOCAL 

Y COMUNITARIO 

Artículo 16: De las redes de servicios 
educativos y formativos 

1. El Gobierno de Canarias facilitará 
que, entre las distintas Administracio
nes públicas que desarrollen activida
des de Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas en una mis
ma zona, se establezca una red de servi
cios educativos y formativos coordina
da por la Comisión Territorial correspon
diente, si estuviese constituida, con la 
finalidad prioritaria de garantizar la co
ordinación de sus recursos humanos, 
materiales y actividades, así como de 
aumentar la rentabilidad, eficacia y cali
dad del servicio público, en especial en 
la atención de aquellas personas a las 
que sea preciso garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la edu· 
cación y la formación permanente. 

2. El Gobierno de Canarias, sin per
juicio de la autonomía propia de las 
entidades sociales y privadas, promo
verá la convergencia de sus actuacio
nes con las que establezcan las redes 
de servicios educativos y formativos. 
Dicha convergencia será obligada para 
las entidades públicas, privadas o de 
iniciativa social sostenidas total o par
cialmente con fondos públicos, y volun
taria, por el procedimiento que regla
mentariamente se establezca, para las 
entidades privadas o de iniciativa so
cial que se financian con sus propios 
medios. 

Artículo 17: De la autorizacl6n de cen
tros y enseñanzas 

1. Las entidades y centros de edu
cación y/o formación de personas adul
tas podrán ser públicos, privados o de 
iniciativa social, debiendo ser autoriza
dos por el Gobierno de Canarias para 
impartir enseñanzas formales y/o no 
formales, tras el previo cumplimiento de 
los requisitos que éste establezca a tal 
fin. 

2. La apertura y funcionamiento de 
los centros privados y de iniciativa so
cial que deseen impartir enseñanzas 
autorizadas oficialmente, quedará suje
ta al régimen de autorización adminis
trativa previa. 

3. El Gobierno de Canarias regla-



mentará el registro oficial de las institu
ciones y centros de educación y/o for
mación para personas adultas y de las 
enseñanzas autorizadas a los mismos. 

Artículo 18: De la red de Centros Públi
cos 

1. El Gobierno de Canarias garanti
zará que la red pública de Centros de 
Educación de Adultos dependientes de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes cubra todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma, ampliando la 
red actual y propiciando la mejora de su 
calidad en todos los campos. 

2. En la zona de actuación de cada 
Comisión Territorial de Educación y For
mación Permanente de Personas Adul
tas, la Consejería de Educación, Cultu
ra y Deportes, designará un Centro de 
Educación de Adultos que coordinará 
las ofertas educativas y forma-tivas de 
los centros dependientes de la misma. 

3. Los Centros de Educación de Adul
tos cuya titularidad corresponda al Go
bierno de Canarias formarán parte de 
la red pública. Asimismo, se integrarán 
en ella aquellos otros dependientes de 
otras Administraciones Públicas en los 
términos que el Gobierno de Canarias 
reglamente y autorice. 

4. Los Centros de Educación de Adul
tos contarán con la colaboración de ser
vicios de asesoramiento y apoyo, adap
tados a las características personales, 
educativas y sociolaborales de las per
sonas adultas, poniendo en su conoci
miento todas las oportunidades de 
aprendizaje que están a su alcance y 
colaborando en el seguimiento de sus 
progresos en el aprendizaje y en la re
solución de los problemas que se les 
planteen. 

Artículo 19: Del desarrollo local y co
munitario 

1. Las Administraciones Públicas 
promoverán, en el marco del desarrollo 
local, las actuaciones vinculadas al in
cremento de las posibilidades de apren
dizaje y al desarrollo integral de las co
munidades, estableciendo una red de 
servicios educativos y forma-tivos en el 
ámbito local, coordinada con la de la 
Comisión Territorial correspondiente, si 
estuviese constituida, y con sus mismos 
fines y prioridades. 

2. El Gobierno de Canarias garanti
zará la participación de la red pública 
de Centros de Educación de Adultos en 
la aplicación de las políticas de desa
rrollo social, económico y cultural en el 
ámbito local. 

3. El Gobierno de Canarias promo-
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verá la coordinación institucional en el 
ámbito local fomentando para ello con
venios de colaboración y proyectos de 
desarrollo comunitario. 

TÍTULO SÉPTIMO: 
DE LA CALIDAD 

Artículo 18: De la calidad del sistema 
1. El Gobierno de Canarias estable

cerá los criterios para el desarrollo de 
un plan continuo de supervisión y eva
luación que permita la mejora constan
te de la calidad tanto en todos los as
pectos del sistema de Educación y For
mación Permanente de Personad Adul
tas como de las enseñanzas que en el 
mismo se desarrollan. En dicho Plan 
se contemplará una evaluación perió
dica del grado de cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 19: De la formación e investi
gación 

1. En el marco de las actuaciones 
de la presente Ley, la formación especí
fica del personal formador y la investi
gación relacionada con la Educación y 
Formación Permanente de Personas 
Adultas recibirán la atención adecuada 
por parte de las Administraciones Pú
blicas. 

2. Para fomentar la investigación en 
este campo y la capacitación de for
madores de personas adultas las Ad
minist raciones Públicas promoverán 
acciones encaminadas a: 

a) Potenciar los conocimientos y el 
intercambio de experiencias con otras 
Comunidades del Estado, con los Es
tados miembros de la Unión Europea y 
otros países. 

b) Impulsar la investigación y la in
novación educativa, en especial, en los 
Centros de Educación de Adultos auto
rizados. 

c) Potenciar la elaboración y publi
cación de materiales didácticos espe
cíficos para personas adultas. 

d) Impulsar la formación en las nue
vas tecnologías aplicadas a la enseñan
za, así como en el uso didáctico de los 
medios de comunicación. 

e) Promover la colaboración con las 
Universidades para la formación de los 
agentes educativos dedicados a la Edu
cación y Formación Permanente para 
Personas Adultas y su participación en 
la investigación. 

f) Evaluar los programas y obtener 
datos estadísticos y estudios socioló
gicos relacionados con el desarrollo de 

este sector educativo y sus previsiones 
de futuro. 

Artículo 20: Del personal formador 
1. El personal formador que partici

pe en Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas, podrá te
ner diferentes titulaciones o cualifi
caciones profesionales. En todo caso, 
para aquellas enseñanzas que conduz
can a titulaciones oficiales deberá te
nerse en cuenta lo previsto en la Ley 1/ 
1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

2. El personal formador podrá tener 
distintos tipos de vinculación con la en
tidad o institución que realiza activida
des de Educación y Formación Perma
nente de Personas Adultas. 

3. Las Administraciones públicas 
facilitarán y coordinarán planes de for
mación para el profesorado. Estos pla
nes tendrán en cuenta la singularidad y 
especificidad de la educación y forma
ción permanente de personas adultas 
y, contemplarán tanto la formación ini
cial como la continua, así como la 
complementariedad, transferencia y re
conocimiento entre aprendizajes y con
textos didácticos formales, no formales 
e informales, en sus diferentes modali
dades. 

TÍTULO OCTAVO: 
DE LA FINANCIACIÓN 

Artículo 22: De la financiación 
1. El Gobierno de Canarias, con la 

colaboración del resto de las Adminis
traciones Públicas y entidades privadas 
o de iniciativa social, garantizará la con
secución de los fines y principios pre
vistos en esta Ley, así como el eficaz 
desarrollo de sus líneas programáticas, 
mediante la asignación en los presu
puestos correspondientes de las dota
ciones económicas que contribuyan a 
la financiación de planes, programas y 
actuaciones específicas que aseguren 
el acceso de las personas adultas a las 
mismas, sin que puedan verse discri
minadas por condiciones de lejanía, 
insularidad u otras circunstancias des
favorecedoras de la igualdad de opor
tunidades. 

2. El Gobierno de Canarias, a través 
de sus Departamentos con competen
cias en Educación o Formación Perma
nente de las Personas Adultas , desa
rrollará las líneas programáticas esta
blecidas en esta Ley: 

a) Garantizando el funcionamiento 
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de una red pública que asegure el ac
ceso a la educación y formación, posi
bilitando la gratuidad de la Formación 
Básica de las Personas Adultas y que 
el servicio público consiga unas condi
ciones óptimas de calidad. 

b) Participando en programas de 
cooperación con otras Administraciones 
del Estado, de la Unión Europea y orga
nismos internacionales dirigidos a la 
Educación y Formación de Personas 
Adultas. 

c) Colaborando y concertando con 
otras entidades el desarrollo de activi
dades y enseñanzas destinadas a me
jorar la Formación Básica de las Perso· 
nas Adultas, mejorando sus competen· 
cías profesionales y facilitando su inte· 
gración social y desarrollo personal. 

d) Favoreciendo que las entidades 
que desarrollen actividades y/o ense
ñanzas destinadas a las personas adul
tas puedan hacer frente a sus costes 
accediendo a recursos complementa
rios derivados de sus propias activida· 
des y de las aportaciones de los partici
pantes. 

3. Las Administraciones Locales, en 
el marco de sus competencias podrán 
contribuir, mediante la firma de conve
nios de colaboración, a la consecución 
de lo dispuesto en la presente Ley de· 
sarrollando iniciativas propias, median· 
te la acción conjunta con el resto de las 
Administraciones Públicas, con institu
ciones privadas o de iniciativa social, 
considerando prioritario en dichas ini
ciativas el desarrollo de sus comunida
des. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En casos excepcionales, 
podrán ser considerados sujetos de 
Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas aquellas personas 
que siendo mayores de dieciséis años 
reúnan los requisitos que reglamenta· 
riamente se establezcan. 
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Segunda.- Las Escuelas Oficiales 
de Idiomas tendrán la consideración de 
Centros de Educación de Personas 
Adultas, estableciendo en sus progra
maciones y ofertas las adaptaciones 
precisas para adecuarlas a lo estable
cido en los artículos seis y siete. 

Tercera.- Los Institutos de Educa
ción Secundaria que desarrollen ense
ñanzas de la Ley 1/1990, de Ordena
ción General del Sistema Educativo, con 
una organización, programación y me· 
todología específica para las personas 
adultas tendrán la consideración, a los 
efectos de dichas enseñanzas, de Cen· 
tros de Educación de Personas Adul
tas. 

Segunda.- El Gobierno de Canarias, 
en el plazo de seis meses a partir de la 
aprobación de la presente Ley, estable
cerá el Reglamento que regule la com
posición, ámbitos de actuación, compe
tencias y régimen de funcionamiento de 
la Comisión Canaria, y de las Comisio
nes Territoriales de la Educación y For
mación Permanente de las Personas 
Adultas. 

Tercera.- El Gobierno de Canarias, 
a través de la Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales, en coordinación con 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, dictará las normas necesa
rias para que las enseñanzas imparti
das en los Centros de Educación de 
Adultos, en el ámbito de la Formación 
Orientada al Empleo, sean homolo· 
gadas a las de Formación Profesional 
Ocupacional. 

Cuarta.- Los Centros de Educación 
de Adultos se adecuarán a lo previsto 
en la presente Ley. 

Quinta.- El Gobierno de Canarias 
fomentará convenios con otras institu
ciones y entidades, así como aquellas 
otras acciones que estime oportunas, 

para facilitar el desarrollo y elaboración 
de materiales específicos para la Edu· 
cación y Formación Permanente de Per
sonas Adultas. 

Sexta.- El Gobierno de Canarias 
podrá establecer convenios de colabo
ración con las restantes Administracio· 
nes Públicas y entidades de iniciativa 
social y privada para el desarrollo de la 
presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Los Centros de Educa· 
ción de Adultos continuarán desarrollan· 
do las acciones formativas actuales, 
hasta que la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes desarrolle las nor
mas previstas en esta Ley. 

Segunda.- El Gobierno de Canarias 
establecerá los medios para que las 
personas que no han obtenido el título 
de Graduado Escolar, establecido en la 
Ley General de Educación de 1970, pue· 
dan acceder a esta titulación por medio 
del procedimiento extraordinario regu
lado a tal efecto hasta su extinción. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- A partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley se sustituirá el 
término Centro de Educación de Adul· 
tos por el de Centro de Educación de 
Personas Adultas. 

Segunda.- Las Consejerías del Go· 
bierno de Canarias encargadas del de
sarrollo de la Educación y Formación de 
Personas Adultas, y las Administracio· 
nes Locales, en el ámbito de sus com· 
petencias, adoptarán las disposiciones 
precisas para el desarrollo de la pre
sente Ley. 
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UN HOMBRE TRANQUILO 
Un lanzaroteño destacado por su labor humana y profesional 

El artículo de Josechu Pérez 
Niz que reproducimos a 

continuación apareció en la 
revista Isla Informativa, de 

Lanzarote, poco después de 
la muerte de Rafael Arrocha. 
Lo traemos a nuestras pági
nas porque su tono general 
refleja bien la imagen que el 
conjunto de la población se 
había ido formando poco a 

poco de nuestro compañero. 

Buena persona, amigo, compañero, pacifi
cador, emprendedor y tenaz, motivador, lucha
dor, dialogante, paciente ... Éstas eran las ca
racterísticas principales que atesoró Rafael 
Arrocha, "Felo", durante su vida personal y pro
fesional, dedicada de lleno a desarrollar la la
bor de Radio ECCA por toda Canarias, África y 
Latinoamérica. La lucha por llevar la educación 
a los hogares de los más necesitados fue la 
premisa en torno a la cual giró toda su gestión. 
El pasado 20 de julio, "Felo" falleció en Las 
Palmas de Gran Canaria a los 59 años de edad. 
Tras de sí dejó un sinfin de reconocimientos a 
su forma de ser y también al trabajo realizado 
en Radio ECCA. 

"Lo mejor de Rafael era su calidad como 
persona. Fue muy responsable y un buen 
motivador del personal de Radio ECCA. Toda 
la gente que trabajó él se sentía muy a gusto. 
Fue un luchador en su vida privada, valor que 
trasladó a su gestión de ECCA. Siendo muy 
tenaz, nunca se rendía tratando de que esta 
radio cumpliese su labor formativa en los ho
gares de los más necesitados". Así es como 
define Mari Carmen Palmés, actual directora 
de Radio ECCA, a su antecesor en el cargo y 
amigo Rafael Arrocha. Y es que este arrecifeño, 
más conocido por "Felo", dejó un hueco en el 
corazón de todas las personas que pasaron 
por su vida. 

Rafael Arrocha Niz nació el 4 de abril de 
1942 en Arrecife de Lanzarote. Era el mayor 
de cinco hermanos y residió durante toda su 
infancia y adolescencia en la calle Fajardo. Sus 

estudios los realizó en el instituto de Arrecife. 
Amante del mar y de las correrías con sus ami
gos de los barrios de La Destila, La Puntilla y 
La Florida, va desarrollándose en su ciudad. 

El traslado a Las Palmas de Gran Canaria 
para emprender la carrera de Magisterio le su
pone un cambio importante en su vida. Es en 
la capital de la provincia donde encuentra a su 
mujer, Carmen, quien se convirtió en un pilar 
básico para el despliegue de su importante la
bor directiva en Radio ECCA. 

EL HOMBRE, LA FAMILIA Y RADIO ECCA 
Justo cuando iba a iniciar su andadura do

cente en Gran Canaria, Rafael tuvo que des
montar todas sus previsiones de vivir en la isla 
redonda, y volver a Lanzarote con su mujer, 
Carmen, con la intención de sacar adelante a 
su madre y sus cuatro hermanos menores ante 
el fallecimiento de su padre. Y tanto que los 
sacó adelante: "se convirtió en el patriarca de 
la familia. Estuvo al tanto de nosotros y pudi
mos todos estudiar Magisterio", manifiestan sus 
hermanas recordándole. Fue en esta época 
cuando "Felo" empezó a colaborar con Radio 
ECCA. Francisco Villén, el fundador de ECCA 
en Canarias, contacta con Rafael para que éste 
se convierta en el delegado de Radio ECCA en 
Lanzarote. Tal y como el mismo Rafael decla
rara en Radio Nacional hace algunos años, 
"Radio ECCA se fue haciendo de nosotros. Un 
trabajo de mi familia. Mis hermanas colabora
ban conmigo en su realización en Lanzarote". 
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Desde 1966 a 1968 estuvo en su isla dirigien
do ECCA a una población caracterizada toda
vía por altos índices de analfabetismo. A partir 
del 68, ya concluidas las carreras de todos sus 
hermanos, Rafael parte a Las Palmas en don
de continuó su labor con ECCA. Mari Carmen, 
actual directora, nos describe el paso de 
Arrocha por la emisora. "Llega a la sede cen
tral de Radio ECCA de Las Palmas en 1968. 
Pasó por varios departamentos de la radio. 
Destacó su labor sobre todo en el departamen
to de Tráfico, con el que logra diseñar un siste
ma estadístico de control de todo el alumnado 
matriculado en la época y moderniza el siste
ma administrativo de la radio. Nunca trabajó 
como profesor en la radio ni preparó los mate
riales escolares. Siempre estuvo ligado a posi
ciones directivas, administrativas y organi
zativas". 

EL MEJOR AMIGO 
Todos los pasos que dio el lanzaroteño en 

Radio ECCA se caracterizaron por sus exigen
cias y búsqueda de horizontes de progreso para 
la radio, sobre todo para sus oyentes, y al mis
mo tiempo el carácter motivador para todos los 
empleados de la emisora, independientemen
te del grado de formación de éstos. Muchos 
de sus compañeros lo recuerdan como ubellí
sima persona y buen amigo de sus trabajado
res. Tantos años en la Dirección y no perdió 
nunca la amistad con las personas de Radio 
ECCA. Se caracterizaba por ser un hombre de 
consenso, pacificador, que daba ejemplo dia-

De otras fuentes--------
logando con los trabajadores. Era el primero 
en arrimar el hombro y así involucraba a todos 
los trabajadores a emprender nuevos horizon
tes. Y también otra característica era su ex
traordinario humor, muy socarrón, que trans
mitía a toda la gente. En fin, más que un direc
tor era un compañero". 

La forma de ser de "Felo" conectó con todo 
el núcleo operativo de ECCA en una época en 
que asciende de forma vertiginosa el número 
de usuarios que se sirven de esta radio para 
iniciar o complementar su formación académi
ca. Todos los sacrificios se ven recompensa
dos, como comentó Rafael Arrocha en una de 
sus entrevistas, "con toparme con algún alum
no diplomado en ECCA. El camino hacia la 
educación de los más necesitados tiene ese 
único e increíble premio". 

Uno de sus últimos proyectos, de los que 
más ilusionado quedó, fue el Encuentro Inter
nacional de todas las organizaciones y países 
que trabajan con el Sistema ECCA, celebrado 
en Las Palmas de Gran Canaria el pasado año. 
En él, además de reunir a toda la gran familia 
ECCA, se definieron los pasos a seguir para 
extender el ámbito de actuación de esta radio 
educativa. 
La historia de Rafael Arrocha tiene un alto en 
el camino. El que tuvo lugar el pasado 20 de 
julio cuando fallece en Las Palmas de Gran 
Canaria tras una corta enfermedad. El punto y 
seguido lo pondrán, como asegura su suceso
ra en el cargo, los trabajadores y sus familia
res con el ejemplo de Rafael para seguir ha
ciendo el bien. Que así sea. 
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EDUCACIÓN XX1 . Revista de la Fa
cultad de Educación de la UNED. 
Número 3. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid, 
2000. 

Elvira Repetto, decana de la Facul
tad de Educación de la UNED y direc
tora de esta revista, escribe en el edi
torial que, puesto que la UNED y la 
Facultad de Educación acogen como 
alumnos a un mayoritario porcentaje de 
adultos, es lógico que se planteen en 
este número la problemática de su edu
cación dentro del marco de "la educa
ción a lo largo de la vida"; y asi se re
cogen en esta publicación trabajos ela
borados por profesores de las Universi
dades de Las Palmas de Gran Cana
ria, Valladolíd , Tarragona, Massachu
ssetts, Cincinatti y la UNED, además 
de otros centros de investigación so
cial y educativa en los que se muestra 
el panorama nacional e internacional de 
esta temática. En Radio y Educación 

de Adultos aplaudimos la publicación 
de este monográfico y recomendamos 
encarecidamente la lectura de esta re
vista a todas las personas interesadas 
en el tema. 

Ya desde la presentación de este 
volumen nº 3 de Educación XX1, que 
escribe Florentino Sanz Fernández de 
la UNED, se ofrece un aperitivo exce
lente de los artículos que a continua
ción le siguen y se sitúa al lector en el 
marco de la educación permanente a 
través de un repaso histórico y signifi
cativo de la misma para después pre
sentarnos los diferentes estudios y sus 
autores. El lector o lectora interesado 
encontrará primeramente en este volu
men una reflexión de José A. Femández 
(coordinador del Libro Blanco de Edu
cación de Adultos de 1986), quien 
enmarca teóricamente la educación de 
adultos dentro del gran principio del 
continuum educativo, su historia, su re
tórica y sus desafíos, para después rea-

tizar un análisis de la nueva realidad 
de la educación de adultos reconstrui
da con dos fragmentos históricos: la 
revalorización mundial de la personali
dad de Freire explicada por Donaldo 
Marcelo (Universidad de Massachu
ssetts) y la contraposición ante el con
cepto tradicional de alfabetización ba
sado en necesidades sociales que tan 
eficazmente realiza el propio Florentino 
Sanz (UNED) en su artículo "Necesi
dades básicas de aprendizaje de las 
personas adultas en el marco del pro
grama de ta educación para todos de 
Jomtien a Dakar". 

óscar Medina (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria) aborda un 
tema de sumo interés para todos los y 
tas profesionales: el de la especifici
dad del aprendizaje adulto desde el 
punto de vista de la didáctica; Ramón 
Flecha y Carmen El boj (Universidad de 
Barcelona) abordan la cuestión del pa
pel de la educación de las personas 
adultas en la sociedad de la informa
ción; Angel-Pío González y José Mi
guel González (Universidad de 
Tarragona) escriben sobre la formación 
y ta empresa, y aseguran la rentabili
dad de la formación continua, de la in
versión en capital intelectual. 

El artículo de Tomás Diaz (Universi
dad de Valladolid) ofrece un resumen 
de la filosofía y marco del tema "Vali
dación de competencias en Francia", 
y Marra Luisa Sarrate (UNED) analiza 
en el suyo la evolución de las políticas 
comunitarias en la Unión Europea. 

El monográfico se completa con 
dos artículos publícados en sus lenguas 
originales (alemán y francés) y consti
tuye, en suma, un espléndido retrato 
de la educación de personas adultas 
hoy, realizado como un mosaico, pie
za a pieza, de lectura absolutamente 
recomendable para quienes se intere
san en la materia. 

Educación XX1 , fundada por la Fa
cultad de Educación y editada por la 
Universidad nacional de Educación a 
Distancia tiene una periodicidad anual 
y la correspondencia debe dirigirse a: 
Revista Educación XX1 , Facultad de 
Educación, UNED, Paseo Senda del 
Rey7; 28040 Madrid 
(educacionXX1@edu.uned.es). M.C. 
PALMÉS. 
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García Tornaría , M. L. , Vande
meulebroecke, L., Colpln, H.: PEDA
GOGÍA FAMILIAR. Ediciones Trilce. 
Montevideo, 2001. 

"Aportes desde la teoría y la inves
tigación" es el subtítulo de este libro, 
cuyos autores, conscientes de los cam
bios habidos en las familias de hoy, pre
tenden poner los conceptos, prácticas 
y tendencias más actuales a disposi
ción de los docentes y profesionales 
que trabajan en el mundo de la educa
ción. 

Partiendo de la idea de que la fun
ción principal de la familia es la "cons
trucción de la identidad de los indivi
duos a través de los vínculos que las 
personas desarrollan con las parejas y 
con sus hijos", este libro ofrece, desde 
el modelo ecológico, estudios que vie
nen a explicar algunos efectos que tie
nen sobre el menor el divorcio, el mal
trato, la pobreza, el cuidado de los ni
ños fuera de la familia y las relaciones 
con la escuela. 

El libro aparece dividido en cuatro 
partes bien diferenciadas 
1. Introducción a la pedagogía familiar: 

un recorrido a través del concepto 
de pedagogía familiar, los marcos 
teóricos y la educación familiar en 
la investigación. 

2. Estudio de la familia como contexto 
de educación desde el microsis
tema, abordando en esta parte las 
características de las famil ias 
monoparentales y las reconstituidas, 
así como el maltrato al menor. 

3. Abordando ahora la familia desde el 
macrosistema y del exosistema, se 
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exponen los resultados de diversos 
estudios y algunas propuestas para 
el trabajo con familias en situación 
de pobreza y sobre el cuidado de 
los niños y niñas. 

4. La atención al mesosistema, enten
diendo que la familia y la escuela 
son compañeras en la enseñanza 
y la educación, prestando especial 
importancia al apoyo educativo que 
los padres deberían recibir por par
te de la escuela y los/las docentes. 
Se trata, sin duda, de un libro que 

seguro hará reflexionar y entender al
gunos fenómenos que se dan en las 
familias, y que por tanto no dejará indi
ferente a los lectores y lectoras. H. 
ARENCIBIA. 

EDUCACIÓN SOCIAL. Revista de In
tervención Socloeducativa. Núme
ro 18. EUES Pere Tarrés (URL). Bar
celona, Mayo-agosto 2001 . 

Nos fijamos en estas fechas en el 
número 18 de esta revista porque ofre
ce, por un lado, un monográfico sobre 
la nueva Ley penal del menor y la inter
vención socioeducativa; y por otro un 
artículo de Josep O. Pujo! que titula 
"Las personas: fundamento de las en
tidades no lucrativas". 

Jaume Funes, Mane! Capdevila, 
Isidra Carbone!!, Ana Nogueras y Joan 
lbáñez, a la luz de la lectura reflexiva 
de la nueva Ley penal juveníl, hacen en 
el monográfico un repaso crítico de di
cha Ley desde su experiencia en el tra
bajo con jóvenes, aportando sus cono
cimientos y su visión comprometida 
como educadores sociales que traba
jan con jóvenes en situación penal a 
los que la nueva Ley afecta directísi
mamente. 

Sobre el artículo mencionado, me
rece la pena destacar la llamada de 
atención que se le hace al/a lector/a 
sobre la importancia que tiene la enti
dad como espacio de crecimiento, de 
progreso personal, no sólo para el po
sible voluntariado y/o simpatizantes, 
sino sobre todo para las personas que 
diariamente se encuentran en ella como 
profesionales remunerados, haciendo 
hincapié en atender las necesidades de 
formación del personal y en las posibi
lidades de favorecer la rotación de pues
tos para evitar caer en la monotonía. 
H. ARENCIBIA. 



LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA LA RESO
LUCIÓN SOBRE APRENDIZAJE PERMA· 
NenE 

El Consejo de Ministros de Educa
ción de la Unión Europea, en reunión ce
lebrada en Bruselas (Bélgica), el pasado 
día 30 de mayo, bajo la presidencia de la 
ministra de Educación, Cultura y Depor
te, Pilar del Castillo, adoptó la «Resolu
ción sobre el Aprendizaje Permanente», 
una normativa que, por su importancia y 
trascendencia, «puede transformar Euro
pa», según han coincidido en apuntar dis
tintos grupos de expertos en educación 
de los países de la UE. 

Esta Resolución sobre el Aprendiza
je Permanente contiene tres principios 
básicos: 

- La convergencia de las actuaciones 
de los países para promover una 
estrategia global de educación y de 
formación. 
Fortalecer las acciones políticas eu
ropeas en el marco del empleo, la 
movilidad y la investigación. 

- Asegurar que, mediante el aprendi
zaje permanente, todas las perso
nas adquieran el conocimiento ne
cesario para participar como ciuda
danos activos en la sociedad y facili
tar y mejorar su promoción laboral. 
En el ámbito de aplicación de este 

tercer principio básico contenido en la 
resolución se incluyen acciones dirigidas 
a las personas más desfavorecidas, así 
como a los inmigrantes, para facilitar su 
integración social, con lo que la iniciativa 
se convierte en una poderosa herramien
ta para activar la necesaria política social 
que contribuya a construir la Europa de 
los ciudadanos. 

La «Resolución sobre el Aprendiza
je Permanente» comenzó a gestarse en 
la Cumbre de Feira, celebrada en junio 
del año 2000, reunión en la que se esta
blecía que «la formación permanente es 
imprescindible para responder con éxito 
a los retos de una sociedad y una econo
mía basadas en el conocimiento». Tras 
un debate celebrado en todos y cada uno 
de los países miembros de la UE, la 
Cumbre de Barcelona, celebrada el pa
sado mes de abril, pide a los ministros 
de Educación de la UE que elaboren una 
resolución sobre el aprendizaje perma
nente que sirva de guía a los Estados de 
la Unión Europea para desarrollar sus 
políticas de Educación, Formación y Em
pleo. 

La Resolución sobre el Aprendizaje 
Permanente adquiere un carácter estra
tégico en la construcción de Europa y es
tablece las siguientes prioridades en su 
ámbito de aplicación: 
- El acceso de todos los ciudadanos a 

Noticias 

las competencias básicas, indepen
dientemente de su edad, en particular 
a las nuevas tecnologías de la infor
mación y de la comunicación y a los 
idiomas. 

- La formación y actualización de profe
sores y formadores para el desarrollo 
de la educación permanente en la so
ciedad del conocimiento. 
El traslado de titulaciones y competen
cias entre países, sectores y empre
sas mediante una mayor transparen
cia de los certificados y diplomas, así 
como el reconocimiento de las distin
tas formas de cualificaciones que re
sultan de los aprendizajes formal, no 
formal e informal. 
La información y asesoramiento a los 
ciudadanos de las acciones de edu
cación permanente y de sus ventajas 
en el plano personal, profesional y so
cial. 
La calidad en todas las iniciativas re
lacionadas con la educación perma
nente. 

Algunos de los principales aspectos 
de la Resolución sobre Aprendizaje Per
manente adoptada en Bruselas por los 
ministros de Educación de la UE han sido 
incorporados ya en el proyecto de Ley de 
las Cualificaciones y de la Formación Pro
fesional del Gobierno español, que con
templa el pleno reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales que po
sean las personas; la creación de un ca
tálogo nacional de cualificaciones profe
sionales que orientará todas las ofertas 
institucionales de formación profesional 
y de la formación de las personas a lo 
largo de toda la vida, y un moderno siste
ma de información de todas las oportuni
dades de formación y de empleo. 
Durante la Presidencia española de la 
Unión Europea se han adoptado en los 
Consejos de Ministros de Educación dos 
cruciales iniciativas educativas, el Progra
ma de Trabajo sobre los Objetivos de los 
Sistemas Educativos (14 de febrero) y la 
Resolución sobre el Aprendizaje Perma
nente (30 de mayo), que ahora iniciarán 
un proceso de convergencia y tendrán una 
importancia trascendental en el futuro de 
la educación en Europa. 

PORTUGAL NECESITA FORMAR A CINCO 
MILLONES DE PERSONAS ADULTAS 

En los próximos 20 años, Portugal ne
cesita formar a cinco millones de perso
nas adultas para que sus trabajadores y 
trabajadoras alcancen el nivel de educa
ción de los países europeos más avan
zados, según el estudio "Futuro de la Edu
cación en Portugal -Tendencias y Oportu-

nidadas" del Ministerio de Educación y co
ordinado por el ex ministro de Educación, 
Roberto Carneiro. 
Los resultados de dicho estudio indican 
que para alcanzar los niveles de Holan
da, Dinamarca o Finlandia sería necesa
rio formar a casi la mitad de la población 
portuguesa. Para lo cual, el país tendría 
que realizar un esfuerzo financiero de 
unos 2.800 millones de euros, alrededor 
del 2,4 por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB) portugués en el 2000. 

Hasta llegar a una convergencia con 
los países más avanzados, es necesario 
que en el año 2020 un tercio de la pobla
ción adulta en actividad tenga el nivel se
cundario o su equivalente en la forma
ción profesional, lo que representa la for
mación continua de medio millón de per
sonas adultas al año. 

El trabajo destaca también que uno 
de los factores determinantes de la políti
ca educativa del país para la próxima dé
cada será el demográfico, porque se ve
rificará una disminución de los niños de 
2 a 14 años, del 14, 1 por ciento de la po
blación en 1995, al 12,9 en el 2020. Tam
bién disminuirá el número de jóvenes de 
entre 15 a 22 años, que representarán el 
9,3 por ciento de la población en el 2020 
frente al 12,9 por ciento que sumaban en 
1995. 

CERCA DE 3.000 INMIGRANTES EN EDU
CACIÓN DE ADULTOS EN ANDALUCÍA 

La Consejería de Educación de An
dalucía ha puesto en marcha durante el 
presente curso un Programa de Educa
ción lntercultural para el alumnado inmi
grante que se está desarrollando en un 
total de 24 Centros de Adultos de la co
munidad. Esta iniciativa que surge en vir
tud de un convenio que se firmaba el pa
sado Día Internacional de la Inmigración 
entre la titular de Educación, Cándida 
Martínez, y el Secretario General de la 
ONG Andalucía Acoge, Francisco Ramos, 
ha facilitado la escolarización de casi 
3.000 personas adultas inmigrantes 

El objetivo del Programa de Educa
ción lntercultural, con un presupuesto de 
50.000 euros, es ayudar a los 
inmigrantes adultos a integrarse en un 
nuevo contexto social sin renunciar a su 
propia identidad. En este sentido, la inte
gración se concibe como un intercambio 
cultural que mejora la convivencia, con
virtiendo el centro educativo en un ámbi
to idóneo para el desarrollo de valores 
como el respeto, la tolerancia y la solida
ridad. 
Para informar a la población adulta inmi
grante sobre la oferta formativa, la 
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Consejería ha editado unos folletos 
divulgativos, que se presentan en cuatro 
idiomas, español, inglés, francés y ára
be, donde se proponen diversas alterna
tivas de formación en función del nivel 
académico del alumnado. Así, junto a las 
enseñanzas que imparten los Centros de 
Adultos para la formación básica, las per
sonas adultas extranjeras pueden obte
ner titulaciones como el Graduado en Se
cundaria, Técnico, Bachiller o Técnico 
Superior. Además, para mejorar su es
pañol, pueden acceder a cursos especí
ficos de idiomas. 
Por otra parte, la Consejería también ha 
firmado un convenio de colaboración con 
la "Asociación de Chinos de Andalucía" 
para la atención educativa de las perso
nas adultas de esta nacionalidad en cen
tros, principalmente, de Sevilla y Málaga, 
provincias donde se contabilizan las co
munidades más importantes de chinos. 
Con un coste que supera los 9.000 euros 
anuales este programa atiende en este 
curso a cerca de 500 alumnos y alum
nas. 
Todas estas iniciativas se enmarcan den
tro del Plan Andaluz de Educación de 
Inmigrantes dirigido a garantizar la inte
gración de las familias procedentes de 
otros países, a través del sistema educa
tivo. En este sentido, el Plan contempla 
actuaciones para la escolarización de los 
menores así como medidas especificas 
para ampliar la formación de sus padres 
y mejorar su capacitación laboral. 

MÁS DE 2.500 PERSONAS ADULTAS 
PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE ALFA· 
BETIZACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA 

Esta comunidad cuenta con más de 
300 localidades que realizan acciones 
educativas de alfabetización en el que par
ticiparán este curso más de 2.500 perso
nas adultas. Este alumnado aprende a 
leer y a escribir, así como nociones de 
cálculo y matemáticas que les son de uti
lidad en su vida diaria. 

Según ha informado la Consejería de 
Educación de Castilla La Mancha, este 
curso están matriculados en programas 
de Alfabetización 2.525 personas, de las 
que más del 85% son mujeres. En su 
mayoría son mayores de 50 años, proce
dentes del medio rural y que en su día no 
acudieron a la escuela. 

El nivel 1 de Educación de Personas 
Adultas o Alfabetización está dirigido a 
personas que no saben leer y escribir y a 
quienes se les imparten unos conoci
mientos que les permiten adquirir técni
cas de lacto-escritura y cálculo que les 
facilíten la comprensión lingüística y ma-

temática suficiente. La ausencia de es
tos conocimientos impide a estas perso
nas un desenvolvimiento normal en su 
vida diaria, con dificultades para despla
zarse de unas localidades a otras, al no 
saber leer nombres de calles o líneas de 
autobuses; problemas para realizar la 
compra diaria; Imposibilidad para obte
ner el carné de conducir; o dificultades a 
la hora de leer una carta o firmar un docu
mento, entre otros inconvenientes. 

La Consejería de Educación y Cultura 
es consciente de esta problemática a la 
que se enfrentan este colectivo y por ello 
les presta una atención especial, con la 
organización de programas de Alfabeti
zación en los 32 Centros y 58 Aulas de 
Educación de Personas Adultas de la red 
pública o también a través de subvencio
nes a Ayuntamientos y entidades sin áni
mo de lucro para la realización de activi
dades dirigidas a esta población. En total 
se están realizando acciones educativas 
de Alfabetización en más de 300 locali
dades de Castilla-La Mancha. 

En las clases se les imparte una en
señanza individualizada, con métodos 
adaptados a su edad y distintos a los que 
se utilizan en Educación Infantil y Prima
ria, se favorece así su manejo en el día a 
día, con materiales didácticos relaciona
dos con la cesta de la compra, progra
mas de televisión o la vida en su locali
dad. También se utiliza como medio di
dáctico, con el objetivo de captar al 
alumnado masculino, la alfabetización a 
través de la Educación Vial, con acuer
dos con autoescuelas y Jefaturas de Trá
fico para facilitar la obtención del carné 
de conducir. 

Es un colectivo que, dada su avanza
da edad, les resulta difícil el aprendizaje, 
pero su esfuerzo, constancia y ganas de 
formarse les ayudan. 

Al margen de lo meramente educati
vo, las personas que acuden a un centro, 
aula o actuación no lo hacen sólo porque 
aprenden a escribir y leer, también lo ha
cen porque se encuentran con personas 
que están en su misma situación, que 
tienen sus mismas vivencias y dificulta
des y con un profesorado que les entien
de y ayuda. 

Para facilitar el trabajo de los y las do
centes de Educación de Personas Adul
tas la Consejería de Educación y Cultura 
está creando un Centro de Recursos don
de se facilite el intercambio de experien
cias y materiales de ésta y otras ofertas 
educativas dirigidas a la población adul
ta. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE EDUCACIÓN DE ADUL
TOS 

El Ministerio de Educación ha entre
gado los Premios Miguel Hernández de 
Educación de Adultos. A estos premios 
han concurrido instituciones públicas y 
privadas, sin ánimo de lucro, así como 
centros públicos de educación de adul
tos de todo el Estado. 

Los galardones se conceden a aque
llas instituciones que han destacado por 
el desarrollo de acciones cuyos objeti
vos son la educación básica, el fomento 
de la Igualdad de oportunidades entre los 
hombres y las mujeres, la alfabetización 
de personas adultas inmigrantes, la for
mación de personas adultas en el uso 
de nuevas tecnologías, la participación 
democrática y el acceso al empleo. Para 
ello han debido presentar una memoria 
descriptiva de la experiencia y la certifica
ción de la realización efectiva de la expe
riencia o investigación. 

En esta convocatoria, los premios han 
recaído en las siguientes instituciones: 
el primer premio, con una dotación de 
6.01 O euros, lo ha conseguido la Asocia
ción Colectivo de Educación de Perso
nas Adultas Carmen Conde, de Murcia. 
El segundo premio, con 3.005 euros, ha 
correspondido al C.P. Municipal para la 
Educación de Personas Adultas, Miguel 
Hemández, de Jaén. Y el tercero, con un 
importe de 1.502 euros, a la Universidad 
Popular la Solana, de Ciudad Real. 

Para Josefa Femández, del colectivo 
Carmen Conde, de Murcia, la acción de 
su centro ha buscado siempre dar priori
dad a las sectores más desfavorecidos . 
También señaló que sólo hay otras tres 
autonomías en España con mayor índice 
de analfabetismo funcional. Por su parte 
Ramón Morillas, del C.P. para adultos 
Miguel Hemández, de Jaén, recordó que 
en su provincia cerca de 4.500 personas 
trabajan en la recogida de la aceituna y 
que su centro siempre ha estado con 
ellas. Igualmente, Diego García Vadillo, 
alcalde de La Solana, en Ciudad Real, 
señaló que más de 800 personas pasan 
por su universidad popular. A ello añadió 
que consideraba el premio como un re
conocimiento a sus 17 años de labor 
formativa, educativa y de convivencia. 
Por último, José Luis Mira Lema, Director 
General de Educación, Formación Profe
sional e Innovación Educativa, señaló, 
que en España el analfabetismo funcio
nal no corregido puede considerarse re
sidual, si bien se está incrementando con 
la inmigración. 
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DISABILITY INTERGROUP MEETING 
Organiza: European Disability Forum (EDF) 

Estrasburgo (Francia) 
4 de julio de 2002 

3 de octubre de 2002 
12 de diciembre de 2002 

Información y contactos: Sophie Beaumont 
Tel: + 32 (0)2 2824602 ; 

correo-e: ep@edf-feph.org 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 
Encuentro para crear una nueva Red Europea 

Organiza: Arbeitskreis Deutsche Bildungsstatte, Berlin 

St. Andreas/Harz (Alemania), 30 de julio - 2 de agosto de 2002 

Información: Tel ++ 49 (0)531/24364-0; 
correo-e: sonnemberg@tu-clausthal.de 

MENTAL HEALTH EUROPE CONFERENCE 
"Parents with Mental lllness, Effect on Chlldren & Preventive lntervention" 

Oslo (Noruega), 17-19 de septiembre de 2002 

Información y contactos: Mr. lnger Raagholt 
Tel: + 47 - 91 16 16 36; correo-e: cic@vfb.no 

ICDE SCOP CONFERENCE 
lnnovative strategies for distance and virtual learning in a globalized world 

Pretoria, (Sudáfrica), 20-22 de octubre de 2002 

Información y contactos: Janet van der Merwe, Hermina Net 
Tel: + 27 12 429 2624 ; www.unisa.ac.za/scop 
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