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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación y Ciencia, consciente de la importancia y
el creciente interés social y cultural que entraña la Educación Permanente
de Adultos, establece cauces para la innovación y la mayor eficacia de
esta modalidad educativa mediante un despliegue de medios y realizacio-
nes que le están dando gran impulso.

La red de Centros específicos para adultos cubre ya la mayor parte de
las provincias españolas; los Círculos y Aulas, por medio de las horas
extraordinarias, amplían posibilidades; la enseñanza a distancia, a través
del Centro Nacional y del Sistema ECCA, llega a lugares donde no es
posible implantar una enseñanza presencial. A estos fines responde tam-
bién la dotación de medios como bibliotecas de aula para alumnos y pro-
fesores; créditos para campañas especiales contra el analfabetismo; sub-
venciones a entidades colaboradoras, concursos de material didáctico,
seminarios de docentes, etc.

Y a esta misma tarea de renovación y avance se orientan los nuevos
planteamientos sobre contenidos y métodos para la Educación Perma-
nente de Adultos. Como exponente de tal acción se presenta esta publi-
cación, primera de la Serie EPA, dentro de la Colección «Estudios y Ex-
periencias Educativas». Es un documento que traza las coordenadas del
hacer educativo en este sector, y sirve, a su vez, para pulsar la opinión
del profesorado y de todos los que están interesados en el tema, puesto
que el folleto se lanza a título de experiencia que ha de quedar contras-
tada por la práctica.

Desde estas páginas invitamos al profesorado para que aporte ideas
que enriquezcan el camino abierto.

Madrid, mayo de 1982

EL DIRECTOR GENERAL

Pedro Caselles Beltrán





«El individuo adulto en sus dimensiones de
productor, de consumidor, de ciudadano, de
padre de familia, de ser feliz o desgraciado, es
quien es el sujeto de la educación continua.»

«Aprender a ser», p. 237
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I. SUPUESTOS BÁSICOS





INTRODUCCIÓN

Una serie de estudios integran el Proyecto Educación Permanente de
Adultos para la década de los 80. Va destinado este Proyecto a cuantas
personas estén interesadas en el ámbito de la Educación de Adultos: po-
líticos, educadores, ciudadanos, instituciones sociales y diversos esta-
mentos de la Administración educativa.

El Proyecto intenta, desde una perspectiva teórica aceptada a nivel
mundial (UNESCO), diseñar un proceso educativo de amplias posibilida-
des para los adultos mayores de catorce años que necesiten adquirir una
titulación básica y una cultura suficiente para comprender el mundo pró-
ximo de forma personal, y para poder colaborar en la transformación de
una sociedad haciéndola más justa, más libre y más humana.

El trabajo se inició en Madrid, en mayo de 1979, a instancias de la
Subdirección General de Ordenación Educativa y del Gabinete de Educa-
ción Permanente de Adultos. Reuniones de trabajo, debates, consultas
al profesorado de Adultos y numerosas aportaciones lo han hecho posi-
ble.
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Deseamos que sea un punto de partida para lograr la participación de
las comunidades, autoridades públicas, instituciones u organismos; aso-
ciaciones de carácter voluntario, organizaciones de trabajadores y, de
forma más directa, de los que participan en la educación de adultos
— profesores y alumnos—, para que puedan colaborar juntos en la adop-
ción de decisiones que hagan realidad un proyecto, especialmente me-
diante la constatación de necesidades, elaboración de programas y su
aplicación y desarrollo, de acuerdo con las posibilidades de la vida de los
adultos a los que va dirigido.

Se intenta encontrar las estrategias de educación más válidas, espe-
cialmente para los grupos sociales menos favorecidos, analfabetos y jó-
venes, que no poseen un nivel de formación básica suficiente; jóvenes
y adultos privados de empleo y de oportunidad en el sistema educativo;
minorías étnicas; adultos con dificultades de adaptación social; grupos,
en definitiva, que están exigiendo un decidido esfuerzo solidario.

Configuran el proyecto los siguientes títulos:

1. Bases para una revisión de la Educación de Adultos.
2. Fundamentos psicológicos, sociológicos, pedagógicos y antropo-

lógicos de la Educación de Adultos.
3. El hombre y los sistemas de comunicación y expresión.
4. El hombre y la ordenación matemática de la realidad.
5. El hombre y el medio social.
6. El hombre y el medio natural.
7. El hombre, el arte y la técnica.
8. El hombre y los códigos de educación cívico-ética.
9. El hombre y la salud.

10. Organización, métodos y recursos didácticos de la Educación de
Adultos.

11. Datos para una reforma global de la Educación de Adultos: Aná-
lisis de los supuestos legales y análisis de las realizaciones en este
ámbito: centros, profesores, alumnos, etc.
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1. UN PROPOSITO Y UNA REALIDAD

El propósito de revisar y actualizar las Orientaciones Pedagógicas para
la Educación Permanente de Adultos exige una mirada atenta no sólo al
panorama científico, que desde múltiples perspectivas abre extensos ho-
rizontes a nuestro inicial propósito, sino también, a una realidad socio-
educativa que ofrece limitaciones diversas y determinadas posibilidades a
los mejores proyectos.

La propia identidad de la Educación Permanente de Adultos indecisa
y un tanto ambigua, las instancias sociales de nuestro momento, la reali-
dad educativa y hasta la marcha general del país son aspectos que no
pueden obviarse.

Considerando, por otra parte, que, como consecuencia del actual
proceso democratizador que ha asumido la sociedad española, están sur-
giendo junto a los centros oficiales-estatales de formación de adultos,
centros y escuelas no oficiales promovidos por diversas organizaciones
políticas y ciudadanas que enlazan con la rica tradición pedagógica exis-
tente en nuestro país: ateneos, universidades populares, escuelas sindi-
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calistas, etc., ha de procurarse que la enseñanza oficial estatal no quede
aislada de esta vertiente popular que resume en cada momento tradición,
aspiraciones y urgencias más inmediatas, so pena de reducir la oferta es-
tatal a mera expedición de títulos académicos, cada vez más desvincula-
dos de las finalidades esenciales de la educación de adultos.

En consecuencia, estos estudios intentan trazar un puente entre la
reflexión teórica y las urgencias y posibilidades para ofrecer un proyecto
educativo realista, posible y capaz de unir esfuerzos e intereses de cuan-
tos se preocupan por la educación de adultos.

18



2. LAS COORDENADAS DE UN PROYECTO
EDUCATIVO

2.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y COHERENCIA EDUCATIVA

Entre los proyectos y las realizaciones suele mediar una cierta dis-
tancia que es tanto mayor cuanto más ambiciosos sean los primeros y a
más largo plazo aparezcan formulados. Tal es el caso del Proyecto de
Educación Permanente planteado por primera vez en España en la Ley
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (Agosto
1970), y las realizaciones posteriores, incluido el desarrollo legislativo del
marco jurídico mencionado.

En dicha ley se intentaron recoger, sin duda, las últimas elaboraciones
teóricas sobre el concepto de Educación Permanente y, así, en el preám-
bulo, se fija como objetivo de especial relieve «el establecimiento de un
sistema educativo que se caracterice por su unidad, flexibilidad, e interre-
laciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de posibilidades de
educación permanente y una estrecha relación con las necesidades que
plantea la dinámica de la evolución económica y social del país». El ar-
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tículo 9.° concretará la aspiración del preámbulo en su punto primero:
«... el sistema educativo facilitará la continuidad del proceso educativo
a lo largo de la vida del hombre para satisfacer las exigencias de educa-
ción permanente que plantea la sociedad moderna».

Estos buenos propósitos aparecen ya un tanto lejanos incluso en la for-
mulación posterior de la misma Ley. Así, en el capítulo cuarto, el enun-
ciado «Educación Permanente de Adultos» introduce una ambigüedad
conceptual que afectará tanto al articulado de este capítulo como a dis-
posiciones complementarias, y a la misma praxis educativa. No podemos
establecer una equivalencia entre Educación Permanente y Educación de
Adultos presentando como un todo lo que tan sólo es una pequeña parte
y, como etapa final, lo que sólo es un paso hacia una respuesta más rica,
completa y ambiciosa como es la Educación Permanente.

En realidad el desarrollo posterior de la Educación de Adultos en
nuestro país se ha circunscrito principalmente a proporcionar una edu-
cación básica a los que no tuvieron la tan deseada «igualdad de oportuni-
dades» y a aquellos otros sectores sociales más abandonados y que me-
jor y más claramente reflejan el fracaso en el sistema educativo. El curri-
culum para esta educación básica se reduce así, en gran medida, a una
instrucción, a un adiestramiento, todo lo más a un «culturalismo» de ur-
gencia. La legislación vigente sobre el tema está encaminada a regular-
precisamente esta educación básica alejándose de la finalidad enunciada
en el artículo 44 del capítulo 4.° de la Ley: «...perfeccionamiento, pro-
moción, actualización y readaptación profesional, así como promoción y
extensión cultural a distintos niveles».

En consecuencia, y en aras de la máxima coherencia entre la realidad
educativa deseada y el proyecto educativo que formulemos, hemos de
hacer las siguientes precisiones y delimitaciones conceptuales:

1.a La expresión «educación permanente» designa un concepto glo-
bal encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo exis-
tente como a desarrollar todas las posibilidades de formación fue-
ra del sistema educativo \

2.a La Educación de Adultos no puede ser considerada intrínseca-
mente, sino como un subcon/unto integrado en el concepto glo-
bal de Educación Permanente.

3.a La expresión «educación de adultos» designa la totalidad de los
procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el
nivel o el método, sean forma/es o no forma/es, y a que prolon-
guen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escue-
las, universidades y centros de formación profesional, gracias a
las cuales las personas consideradas como adultos por la socie-
dad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus
conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesiona-
les o les dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus acti-
tudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enri-

1 UNESCO. Conferencia General de Nairobi, 1976.
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quecimiento integral del hombre y una participación socio-econó-
mica y cultural equilibrada e independiente2.

4.a Precisado el término «educación de adultos», delimitamos dentro
de su ámbito un lugar destinado únicamente a los adutos mayo-
res de catorce años que necesitan:
a) Completar su formación para obtener las titulaciones mínimas

que les permiten el acceso al mundo laboral: Certificado de
Escolaridad y Graduado Escolar.

b) Actualizar su formación en campos del saber específicos para
proseguir estudios más allá de la Educación General Básica:
actualizar sus conocimientos matemáticos, gramaticales, lite-
rarios o sociales.

c) Satisfacer su interés, casi siempre concreto, por comprender
parcelas de su realidad inmediata o por expresar su realidad in-
terior de forma personal; por ejemplo: educación sexual, psi-
cología juvenil o infantil, drogas, publicidad, literatura, artesa-
nía, etc.
Para estos alumnos va destinado nuestro esfuerzo educativo
que creemos viable, incluso dentro de la infraestructura
actual.

ídem.
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3. LOS LIMITES DE UN PROYECTO
EDUCATIVO: TEORÍA Y REALIDAD

3.1. EL MARCO REFERENCIAL DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

Todo proyecto educativo es subsidiario de un marco referencial que
expresa o tácitamente orienta su formulación y hasta su propia realiza-
ción.

El marco referencial en el que la educación de adultos ha de encua-
drarse queda expresado en los siguientes principios:

1. La educación de adultos deberá contribuir al desarrollo de:
a) La paz y la solidaridad entre los seres humanos.
b) La capacidad de aprender a aprender.
c) La capacidad de comprensión crítica del entorno social y de los

graves problemas del mundo de hoy.
d) La actitud para participar activamente, como ciudadanos de

pleno derecho, en la transformación y progreso de la sociedad,
desde la óptica de la justicia y libertad social.
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e) La capacidad de comprender, apreciar, transformar y enriquecer
las relaciones hombre - ambiente físico, ambiente natural y am-
biente cultural, respetando la naturaleza y bienes comunes den-
tro de la diversidad de costumbres y culturas de los diferentes
pueblos.

f) Juicio crítico para una utilización selectiva adecuada de los me-
dios de comunicación social: radio, televisión, cine, prensa, pu-
blicidad.

g) Capacidad para integrarse positiva y solidariamente en la fami-
lia, localidad, país, nación y naciones.

2. La educación de adultos tendrá presente en todos los sectores de
aprendizaje un renovado concepto de cultura:
Una cultura que trascienda el ámbito de lo que se ha ofrecido co-
mo vía única. Ello no implica la desaparición de la tradición, lo cual
supondría un daño más perjudicial todavía que la esclerosis que
entraña el mantenimiento de una tradición demasiado rígida3.
Somos conscientes de que la herencia cultural tiene un valor inne-
gable para el desenvolvimiento del individuo y constituye un ele-
mento positivo en tanto éste sea capaz de servirse de ella para su
propia expresión y creación. La herencia cultural ha de tener su si-
tío en la educación, pero no puede suplantar por más tiempo el lu-
gar que reclama la imaginación, la creación, el goce y el derecho
de todo hombre a realizar, de forma original y diferenciada, su
propio proyecto de vida.
Queda claro, pues, que «no se trata de distribuir una cultura ya
hecha a capas sociales más extensas, sino de obtener la participa-
ción de todas ellas en la creación de una cultura común, integran-
do la aportación de cada uno».
(Conferencia Internacional de Educación de Adultos. UNESCO.
Copenhague, Dinamarca. 1970).

3. La educación de adultos ha de superar la escisión entre mundo
cultural y laboral; trabajo intelectual y manual; teoría y práctica.
Tradicionalmente el mundo cultural y el laboral han sido conside-
rados universos diferentes. No hay continuidad entre lo que se
aprende en la escuela, en las instituciones, y la exigencia vital con-
creta de la mayoría de los seres humanos.
Por ello los planes de estudio han de incluir objetivos dirigidos a
facilitar una correcta información de las circunstancias actuales,
económicas y legales de diversas profesiones fundamentadas, en
la medida de lo posible, en la propia experiencia de los adultos.
Junto a ello ha de procurarse una iniciación pretecnológica y pro-
fesional, que acerque al adulto al mundo del trabajo.

Los objetivos, contenidos, métodos y actividades de la educación de
adultos han de ser coherentes con estas ideas básicas y referenciales, in-
tentando que la reflexión, la comprensión crítica, y la libertad de opinar

3 K. Lorens: «Conversaciones sobre la cultura». Ed. Kairós, pág. 150.
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desplacen el adoctrinamiento, la pasividad, la incomprensión de la reali-
dad socio-laboral-cultural en la que el adulto reclama su protagonismo.

3.2. LOS LIMITES DE LA REALIDAD

No es el momento de un análisis minucioso de la situación actual de
la Educación de Adultos: alumnado, profesorado, infraestructura, recur-
sos, fundamentación legal. Pero sí hemos de realizar algunas considera-
ciones en torno a las siguientes variables que condicionan el proyecto
educativo:

A) El alumnado:

A. 7. El alumnado que necesita una educación básica

La organización de las enseñanzas en el ámbito de la educación de
adultos que anteriormente hemos acotado, responde en el momento ac-
tual a la necesidad de compensar las deficiencias y el fracaso escolar pro-
ducido en la Educación Básica con el fin de obtener el título que permita
franquear el control social que regula el acceso al mundo laboral. Dada la
demanda de títulos en el actual sistema laboral español, los intereses bási-
cos de los adultos van encaminados a la consecución del título, lo cual
va a exigirles el seguimiento de unos programas y criterios de evaluación
homologables a los de la Educación General Básica.

Escaso lugar queda en este planteamiento para satisfacer las motiva-
ciones culturales y de realización personal de una población adulta, que
además, es heterogénea. Es probable que éste sea el factor determinante
del alto grado de absentismo que se produce en las clases de adultos,
pues los alumnos encuentran en estas, la prolongación de un sistema en
el que previamente habían fracasado.

Los programas de educación de adultos, dirigidos a una educación
compensatoria, tienen que dar cabida a otros intereses y aspiraciones de
la población adulta.

A.2. El alumnado que necesita alfabetización en distintos grados.

El analfabetismo no se erradica con esfuerzos ocasionales, sino por el
esfuerzo continuo y sistemático que permite superar los límites de una al-
fabetización rudimentaria reducida a la enseñanza de la lectura y la escri-
tura para ser concebida «con miras a preparar al hombre para desempe-
ñar una función social, cívica y económica»4.

Los programas de educación de Adultos tienen que considerar las ne-

4 Noción de «Alfabetización funcional», definida en el Congreso Mundial de Ministros
de Educación. Teherán, 1965.
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cesidades de este posible alumnado —escaso hoy en las aulas—, pero
inevitable en un futuro si el progreso social pasa a ser derecho de todos.

A.3. Alumnado que necesita una reactualización de sus saberes y
habilidades para proseguir estudios que van más allá de la
escolaridad obligatoria.

Tal es el caso de muchos adultos que, al cabo del tiempo, deciden
proseguir sus estudios. Este sector de alumnado demanda en los Centros
de Educación de Adultos una «actualización» de determinados saberes
(Matemática moderna. Literatura, etc.) antes de incorporarse al sistema
educativo.

Para atender esta demanda, el curriculum ha de presentar cierta flexi-
bilidad, que haga posible el acceso de estos alumnos a las aulas.

A.4. Alumnado que desea satisfacer su interés por aspectos
determinados sin más finalidad que su perfeccionamiento.

Está claro que esta demanda excede las posibilidades que ofrece el
Ministerio de Educación, pero ello no es óbice para que un proyecto de
Educación de Adultos contemple la posibilidad de satisfacer estas nece-
sidades (constatadas tantas veces cuantas los Centros han abierto sus
puertas a la comunidad, con ocasiones de conferencias, cursos mono-
gráficos, mesas redondas, ...). Es más, pensamos que un proyecto de
educación que responda a las finalidades antes expresadas, de hecho las
contempla. Por otra parte es no sólo deseable sino necesario que los
Ministerios de Trabajo, Cultura, Agricultura y Defensa coordinen sus
esfuerzos para favorecer, reforzar y ampliar los propósitos del Ministerio
de Educación.

B) Profesorado

Respecto al profesorado de adultos podemos afirmar que, en la ac-
tualidad, cumple idéntica función que el profesorado de E.G.B. No existe
una preparación diferenciada y esto entorpece y empobrece todo el pro-
ceso. Este hecho puede producir falta de motivaciones auténticas por
parte del profesorado y del alumnado.

La misión del profesor de adultos no debe reducirse a subsanar defi-
ciencias o desigualdades originadas en el mismo sistema educativo en su
nivel de obligatoriedad básica.

Un nuevo proyecto de Educación de Adultos tiene que plantearse el
rol del profesor en la realización del mismo.

Como indica James Lynch «el docente debe tener el don de saber es-
timular el aprendizaje de los demás de forma que estos alcancen el éxito,
y a través del control de su propio progreso constatar su efectividad. Su
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bagaje estará constituido por la motivación, los métodos y las fuentes de
aprendizaje, y su lema será la diversidad y la flexibilidad5.

El profesor de adultos ha de entrar en esta nueva dinámica educativa
con mayor razón. Pero ha de prepararse.

C. Centros y recursos

La escasez de Centros de Educación de Adultos ha hecho que se vin-
culen a los Centros de Educación Básica estas enseñanzas. Esto ha con-
figurado la Educación de Adultos en la mayoría de los casos como un sis
tema provisional, complejo, y sin entidad en sí mismo, no sólo por los
problemas inherentes a un alumnado de por sí conflictivo, sino también
por la falta de claridad legislativa con que se reguló esta integración, por
la escasez de recursos de que se disponía y por la indecisión con que se
ha ido configurando.

Estos aspectos, condicionan de manera muy clara el desarrollo de la
educación. Por ello un planteamiento claro, que supere las limitaciones
cuantitativas y cualitativas, es totalmente necesario; cuanto más flexible,
amplio y enriquecedor se formule el proyecto educativo, más positivos
serán los resultados. Y esto es lo que nos proponemos.

5 James Lynch: «La Educación Permanente y la preparación del Personal Docente».
Pág. 21.
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4. OBJETIVOS GENERALES QUE HAN DE
PRESIDIR EL NUEVO CURRICULUM PARA
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

Los objetivos generales constituyen la lógica deducción de los prin-
cipios señalados para la educación de adultos, y de las reflexiones reali-
zadas sobre las limitaciones que la realidad socio-educativa impone.

Los objetivos, que a continuación formulamos, constituyen, a su vez,
el marco referencial próximo de cuantos sectores y áreas de saberes o
habilidades integran el curriculum:

1.° Conseguir la mayor adaptación a las necesidades, intereses, ca-
pacidades y específicas aspiraciones que cada adulto ha de satis-
facer.

2.° Reconocer y aceptar que cada adulto, en virtud de su propia ex-
periencia, posee unos determinados saberes, habilidades y cultu-
ra que le permiten ser simultáneamente educando y educador. Se
intentará dar especial significación educativa a sus diversas posi-
bilidades.

3.a Confiar en la voluntad de todo ser humano de perfeccionarse du-
rante toda su vida, tanto en el aspecto personal como profesional
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y laboral. En consecuencia, hay que dar la posibilidad de elaborar
su propio curriculum coherente con sus aspiraciones, intereses y
capacidades.

4.° Conseguir la mayor permeabilidad posible entre los distintos sabe-
res y habilidades que se propongan y el contexto social, cultural
y económico.

5.° El curriculum debe permitir que cada Centro configure su propio
proyecto, incluyendo respuestas a necesidades específicas de los
grupos.

6.° Desarrollo de habilidades que posibiliten un aprendizaje posterior.
7.a El proceso educativo debe conseguir que el adulto:

a) Tome conciencia de su realidad personal y del contexto socio-
natural mediante una participación activa en el mismo.

b) Interprete de forma crítica la cultura y sea capaz de una expre-
sión personal de la misma.

c) Logre una información adecuada sobre profesiones, tecnolo-
gías y métodos de trabajo para una adecuada inserción laboral
y una comprensión crítica de los problemas inherentes a este
campo.
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5. CONCEPCIÓN DEL CURRICULUM PARA
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

Existen diferentes tipos de planes de enseñanza. Se les conoce con
los términos de «orientaciones», «indicaciones» y otros semejantes. Pue-
den concebirse como planes máximos si el profesor selecciona objetivos,
de entre los propuestos, para una situación dada; y mínimos si sus indica-
ciones son obligatorias, pero permiten al profesor incluir objetivos adi-
cionales8.

Los planes tradicionales de enseñanza proporcionan fundamentalmen-
te indicaciones sobre los contenidos ordenando estos de forma diacróni-
ca —distribuidos a lo largo del curso según orden de dificultad— y de
forma sincrónica, ordenados en asignaturas o áreas de aprendizaje7.

Esta formulación de planes de enseñanza hace difícil la formulación
de planes de aprendizaje conductuales u operativos, es decir, como des-
cripción o disposiciones de conducta.

8 Cfr. Peterssen: «La enseñanza por objetivos de aprendizaje». Aula XXI. 1976.
7 Concepto de Flechsig: «Teoría de la Enseñanza». Cit. por Peterssen.
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Por ello, cuando en los proyectos educativos se comienza por formu-
lar expresamente la intencionalidad del aprendizaje entendido como mo-
dificación de conducta, la expresión «plan de estudios» es sustituida por
la palabra «curriculum», que en principio se concibe como la totalidad del
proceso educativo formulado en objetivos generales que orientan el pro-
ceso y en objetivos operativos que lo dirigen en todos los ámbitos del
aprendizaje con referencias expresas a la información sobre contenidos,
métodos y medios.

Pero también el término «curriculum» ha sufrido matizaciones, entre
las cuales señalamos la introducida por Eisner8, por estimar que conviene
especialmente a la educación de adultos.

Eisner expresa que un aprendizaje formulado y dirigido por objetivos
operativos, debido a su precisión, «excluye toda alternativa, fijando en
exceso todo intento de instrucción. En especial señala que los objetivos
operativos no consideran las peculiaridades del alumno individual, encasi-
llan en demasía a todos los alumnos en una conducta final decidida de
antemano por los docentes, conduciendo por estas razones a una educa-
ción estereotipada»9.

Por ello utiliza la expresión curriculum abierto, en que una vez formu-
lado el marco referencial el proceso se dirige fundamentalmente «a crear
condiciones individuales de aprendizaje mediante la preparación de situa-
ciones que permiten, por una parte, que el alumno aprenda lo indispen-
sable para poder existir, y por otra una educación y una futura actuación
individualizada»10. Por esta razón aboga por la descripción de situaciones
de aprendizaje más amplias en vez de definir redes minuciosas de objeti-
vos operativos.

Así pues, creemos que el curriculum que se formule para la educación
de adultos ha de reunir estas tres características:

a) Un curriculum abierto:
Entendiendo por tal aquel en el que se formulan los objetivos ge-
nerales del proceso y los específicos de cada área de aprendizaje,
describiendo después en cada área situaciones de aprendizaje am-
plias en las que las aptitudes específicas de los adultos, en gran
medida ya determinadas, permiten aprendizajes individuales.

b) Un curriculum flexible:
Que permita la adaptación a intereses y aspiraciones de los adul-
tos, a peculiaridades nacionales, regionales y locales.

c) Un curriculum interrelacionado:
En el que los diversos ámbitos de saber y saber hacer estén plan-
teados desde la perspectiva de la ¡nterdisciplinariedad.

8 Expuestas y confrontada por Peterssen en ob. cit. pgs. 120 y ss.
9 Cit. por Peterssen ob. cit. pág. 123 y s.s.
10 ídem.
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6. LA ORGANIZACIÓN DEL CURRICULUM

El curriculum para la educación de adultos estará integrado por el
conjunto de «saberes y habilidades» en los siguientes ámbitos o áreas de
aprendizaje:

— El hombre y los sistemas de comunicación y expresión.
— El hombre y la ordenación matemática de la realidad.
— El hombre y el medio social.
— El hombre y el medio natural.
— El hombre, el arte y la técnica.
— El hombre y los códigos de educación cívico-ética.
— El hombre y la salud.

El curriculum se organizará en cada área en dos sectores: BÁSICO
y OPCIONAL. El sector básico se organiza en tres ciclos: Iniciación, Cer-
tificado de Escolaridad y Graduado Escolar. El opcional, común para to-
dos y de diferente duración e intensidad.
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El sector Básico

Responde a la necesidad de que el individuo disponga de una mínima
formación que le posibilite el avance en su realización personal. Este sec-
tor responderá a las siguientes características:

— Instrumental.
— Fundamental, para conseguir una autonomía en el proceso de

aprendizaje.
— Operativo, dirigido más hacia «el saber hacer» que hacia el «saber».
— Común, es decir obligatorio para todos los que accedan a la Edu-

cación de Adultos con la intención de obtener alguna de las titu-
laciones básicas.

En resumen, el Sector Básico es el conjunto de aprendizajes impres-
cindibles que, siendo coherentes con los objetivos generales propugna-
dos, permiten la consecución de unos mínimos valores socio culturales
que aseguren la integración de los individuos en comunidades más am-
plias.

Sector Opcional

— Responde a la variedad de intereses de los individuos y los distin-
tos grupos sociales.

— Hace posible la adaptación a las aspiraciones del adulto.
— Facilita el que cada Centro dé las opciones que realmente intere-

san a la comprensión del entorno más próximo al alumno, como
primer paso para una comprensión más amplia.

— Responde a un nuevo planteamiento de la Educación de adultos
en el que la instancia humana, sea cual sea su edad o condición,
queda debidamente atendida.

— Ofrece soluciones a necesidades constatadas a nivel nacional.

En este sector y en cada área de aprendizaje, se sugerirán diversos
cursos monográficos que incluyen temas o aspectos que completan la
formación básica. El alumno tendrá que elegir (de los cursos monográfi-
cos que cada Centro ofrezca, en virtud de sus necesidades previamente
constatadas, y de sus posibilidades: recursos humanos y materiales),
cuatro a seis opciones o cursos pudiendo ser éstos de una o más áreas.

Este Sector Opcional será común para los alumnos de los tres ciclos
actualmente establecidos (Iniciación, Certificado de Escolaridad y Gra-
duado Escolar) agrupándose los alumnos en función de sus intereses, es
decir, de los cursos elegidos. Igualmente podrán integrarse en estos cur-
sos personas de la comunidad que deseen reactualizar sus conocimientos
para proseguir estudios o, simplemente, para comprender más y mejor el
mundo en que viven. La duración de las diferentes opciones que se ofrez-
can podrá variar de acuerdo con las exigencias propias de cada área.

Este sector será tanto más rico cuanto mayores sean los recursos hu-
manos que podamos y sepamos utilizar. Por eso hacemos nuevamente
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hincapié sobre la necesidad de utilizar la experiencia de los propios adul-
tos, educandos y educadores a la vez.

Sería sin duda definitivo para este proyecto la coordinación del Mi-
nisterio de Educación con otros Ministerios, lo cual permitiría enriquecer
este sector del curriculum en gran medida, y satisfacer más plenamente
las necesidades de una población muy heterogénea.

En el estudio correspondiente serán abordados los sistemas organiza-
tivos, la metodología y los recursos necesarios para la puesta en marcha
del proceso así concebido.

Finalizamos este estudio anticipando el esquema metodológico que se
sigue en el desarrollo del curriculum en cada área:

a) Enfoque científico y didáctico del aprendizaje en el área respectiva,
concretado en objetivos específicos coherentes con los generales
ya expresados en este estudio.

b) Descripción de situaciones de aprendizaje.
c) Indicaciones y sugerencias sobre determinación de posibles con-

tenidos y tipología de actividades.
d) Bibliografía.

Insistimos una vez más, en que esta forma de abordar el curriculum
conlleva planteamientos educativos, didácticos y organizativos diferentes
a los tradicionales. Es, de alguna manera, una óptica nueva o renovada
que es necesario asumir previamente con actitud positiva y voluntad de
cambio.
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BIBLIOGRAFÍA





INTRODUCCIÓN

La serie bibliográfica que, sobre Educación Permanente de Adultos,
sigue a continuación, no pretende ser exhaustiva, sino que intenta sola-
mente orientar en este inconmensurable mundo de las publicaciones,
donde libros, folletos, revistas..., se multiplican y amontonan día a día,
haciendo prácticamente imposible la selección de lo mejor, porque
apenas hay tiempo material para contrastarlo.

El criterio de selección utilizado para esta relación bibliográfica ha sido
el de los contenidos y el del tiempo; así, para los libros hemos partido
del año 1962, y para los artículos en revistas, del año 1970; y la mayor
parte del fondo en lengua española.

Hemos creído que sería de interés para nuestros lectores, añadir un
tercer apartado que recoja los trabajos que han aparecido en los últimos
cuatro años y que tratan además del tema de la Educación Permanente
de Adultos como tal, aspectos como experiencias, innovaciones, planes
y programas, investigaciones, etc., referentes al campo de la Educación
Permanente de Adultos, a la Alfabetización y a la Enseñanza a Distancia.
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Estos trabajos van ordenados alfabéticamente por países y organismos
internacionales.

Presentamos pues, la bibliografía dividida en tres secciones:
A) Libros
B) Revistas
C) Publicaciones recientes sobre Alfabetización, Educación Perma-

nente de Adultos y Enseñanza a Distancia, seleccionadas por el
Departamento de Documentación e Información educativa de la
01E, desde 1978 a 1981.

Las siglas que aparecen entre paréntesis, se refieren a algunos de los
fondos documentales consultados en instituciones con sede en Madrid y
que traducimos a continuación:

B/N = Biblioteca Nacional
MEC/GD = Ministerio de Educación. Gabinete de Documentación.
OEI = Oficina de Educación Iberoamericana
PIC = Puntos de Información Cultural. Ministerio de Cultura
SP/MEC = Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación
UC/FCED = Universidad Complutense. Facultad de Ciencias de la

Educación.
Es nuestro deseo que la presente publicación llegue a ser un docu-

mento útil y válido para todos los profesionales y personas interesadas
en el tema de la Educación Permanente de Adultos.
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18. «Développement de /'éducation des adultes». CC-GP 3 (80), 14.
Strasbourg, 1980.

19. «Enquéte auprés des gouvernements membres sur le suivi du Pro-
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Educación Pública. San José, s. f. Pág. 64, 1980.

57



29. Situación del Analfabetismo y la Educación Básica incompleta en
Costa Rica. Documento para ser presentado en el Seminario sobre
Alfabetización Rural (San José, 19 al 23 de enero de 1981). Luis
Carlos Díaz Pérez, Rolando H. Coto Várela y José M.a Campos
Morera. Dirección General de Educación Permanente. Ministerio de
Educación Pública. San José, 1981. Pág. 15.

CUBA

30. Educación. Revistra trimestral del Ministerio de Educación. La Ha-
bana. N.° 29, abril-junio 1978. «Acerca del perfeccionamiento en
la educación de Adultos». Rosario García Rodríguez. Págs. 31 y 32.

CHILE

31. Revista de Educación. Centro de perfeccionamiento, experimenta-
ción e investigaciones pedagógicas. Ministerio de Educación. San-
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ECUADOR
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42. I Seminario Iberoamericano de Educación a Distancia y Educación
de Adultos (OEA-UNED, Madrid, mayo 1981):
«Educación a Distancia y formación del Profesorado». Ana Alejos
Pita. Pág. 7.
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

49. Documento: «Una alternativa de Educación de Adultos». Centro
Regional de Educación de Adultos. Proyecto Multinacional «Alberto
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n.° 1, 1981. «Adult Éducation and Political Participation: Self Criti-
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en el mundo». Págs. 146-147.
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Permanente de Adultos». Págs. 29-30. Este Boletín depende del
Centro Latinoamericano de Educación de Adultos (CLEA).
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bros. N.°4, 1979.
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76. Revista Interamericana de Educación de Adultos. Centro Regional
de Educación de Adultos y Alfabetización funcional para América
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Págs. 22-56.
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COLECCIÓN
ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

SerieE.P.A.:
N.° 1 Bases para una revisión de las Orientaciones Pedagógicas de la Educa-

ción Permanente de Adultos.

Serie E.G.B.:

N.° 1 La enseñanza de las ciencias y sus relaciones interdisciplinarias en la
2.a etapa de E.G.B.

N.° 2 Didáctica de la Lengua Inglesa en E.G.B. (I).
N.° 3 Educación Vial. Documento de apoyo para la educación vial en Prees-

colar y E.G.B.
N.° 4 El Área Social en la E.G.B.
N.° 5 Ciencias de la Naturaleza (I). Guía para el desarrollo de actividades y

experiencias.
N.° 6 Ciencias sociales. Documento de apoyo para el profesorado.
N.° 7 Educación y Medio Ambiente. Actividades y experiencias.
N.° 8 Matemáticas.
N.° 9 Educación Sanitaria (I). La dependencia de las drogas. Exposición para

educadores.
N.° 10 Didáctica de la Lengua Inglesa en E.G.B. (II).
N.° 11 Terminología Gramatical para su empleo en la E.G.B.
N.° 12 Ciencias de la Naturaleza (II).

Serie Preescolar:
N.° 1 La matemática en la Educación Preescolar y 1.° y 2.° de E.G.B.
N.° 2 Área de expresión dinámica: Educación psicomotriz.
N.° 3 Área de expresión plástica.
N.° 4 El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo preparatorio (1.° y 2.°

de E.G.B.).
N.° 5 El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo preparatorio (catalán-

castellano).
N.° 6 El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo preparatorio (vasco-cas-

tellano).
N.° 7 El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo preparatorio (gallego-

castellano).
N.° 8 La formación religiosa en la Educación Preescolar y Ciclo preparatorio

(1.° y 2.° de E.G.B.).
N.° 9 Colección de textos para valorar el dominio lector del alumno y reforzar

su aprendizaje.
N.° 10 Desarrollo psicológico del niño (de los 18 meses a los 8 años).
N.° 11 La Educación Preescolar: Teórica y Práctica.

Serie Orientación Escolar y Vocacional:

N.° 1 Vademécum de pruebas psicopedagógicas.
N.° 2 Requisitos y perspectivas del campo profesional Administrativo y Co-

mercial.
N.° 3 Requisitos y perspectivas de los campos profesionales de: Electricidad

y Electrónica, Construcción y Obras, Artes Gráficas e Industria del Papel.
N.° 4 Requisitos y perspectivas de los campos profesionales: Marítimo-Pes-

quero, Hostelería y Turismo y Agrario.
N.° 5 Requisitos y perspectivas de los campos profesionales del Metal, Minero

y Automoción.
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Serie Evaluación:

N.° 1 Elaboración de instrumentos para la evaluación de aspectos básicos del
rendimiento escolar en 8.° de E.G.B.

Serie Innovación:

N.D 1 Textos de apoyo a la enseñanza de la Lengua Castellana. Ciclo superior.
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