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"Cada Estado mie·mbro deberra 
reconocer que la Educación de 
Adultos es un elemento necesario 
y específico de su sistema de edu
cación y un elemento constitutivo 
permanente de su política de ·des
arrollo social, cultural y económi
co; por consiguiente, debería pro
mover la creación de estructuras, 
la elaboración y la ejecución de 
prog·ramas y la aplicación de mé
todos educativos que respondan a 
las necesi.dades y a las aspí racio
nes de todas las categorf as de 
adultos, sin restricciones .por ra
zón de sexo, raz&, origen geog rá
fico, edad, condición social, opi
niones, creencias o nivel de ins
trucción previa." 

UNESCO. Conferencia General. 
XIX Reunión Nairobi, 1976. 

Este número monográfico de VIDA 
ESCOLAR en torno a la Educación Per
manente de Adultos quie·re responde·r 
a cuestiones que esta educación tiene 
planteadas. 

En primer lugar, pretende suministra·r 
una Información -aunque parcia~l- de 

n 

las realizaciones y de la problemática 
que la educación en este sector de 
adultos, y al nivel de E. G. B., presenta 
actualmente en España. 

Asimismo intenta estimular inquietu
des y suscitar intercambios de expe
riencias sobre esta temática, tanto en
tre docentes oficiales como privados. 

Si la Educación de Adultos merece 
una destacada atención por parte de 
organismos internacionales como la 
UN.ESCO, Consejo de Europas etc., es 
lógico que aqui destaquemos también 
su Importancia. 

En las últimas Co·nferencias de la 
UNESCO sobre la Educación de Adul
tos se describe ésta como un proceso 
de desarroUo que no sólo intenta me
Jorar la vida del individuo en sí, sino 
que a la vez busca contribuir al pro
greso de la comunidad. 

Estos dos objetivos mantenidos por 
la UNESCO, así como los que señala
mos primeramente, creemos son sufi
cientes para avalar y justificar la im
portancia del contenido que en este nú
mero de la Revista se presenta. 



La educación de
adultos en la
perspectiva de la
educación permanente

UNA REUNION Y UN PUNTO DE PARTIDA

Del 2 al 12 de junio de 1976 se reunió en
Parfs, en la sede de la UNESCO, un comité
especial .de expertos gubernamentales ^para
praparar un Proyecto de Recomend^ación re-
lativa al desarrollo de la educación de adul-
tos, Recomendación q^ue sería ^presentada a
la Conferencia General de la UNESCO para
su aprobación.

En esta reunión, a lo largo de varios días
de trabajo con representantes de los distintos
pafses del mundo -entre Ios que nos encon-
trábamos-, tuvimos ocasión de reflexionar
e intercambiar experiencias sobre los ^prin-
ci^pales problemas que actualmente tiene
planteados el desarrollo de la educación de
adultos. Si bien cada país, en el modo de
enfocar este sector educativo, proyectaba su
peculiar i^diosincrasia y su actual situaci^in,
económica y po^litica, no obstante era fácil
descubrir dentro ^de esta ^panorámi^ca mundial
unas mis^mas inquietu-des, en cuanto a los
princi^pios básicos y a las grandes líneas
directrices a seg^uir para el desarrollo de la
educación de adultos.

AI comienzo de las discu^siones se hizo im-
prescindible Ilegar a un acuerdo respecto a
las reatidades que se preten^dFan designar ĉon
la expresión "educación de adultos". Para
ello se ^partió del cam^bio que se ha^bia ope-
rado en la conce^pción de la educación a fin
de situar la "educación de adultos" camo
subconjunto integrado en un ^proyecto global
de "educación ^permanente".

Blanca GUELBENZU VALDES

Se entendió la "educación ^permanente"
como un proceso ed^ucativo contin^uo, que
a^barca todas las dimensiones de la vida e
intenta aproveohar todas las posibilidades de
formación dentro y fuera de! sistema educa-
!'vo, sin fronteras ni de espacio ni de tiempo.
Y fue en esta ^perspectiva en la que se trató
de situar la "educación de adultos".

Centrados ya en la educación de adultos
como tal, el Proyecto de Recomendación se
redactó en torno a estos capítulos:

• Definición.

• Finaiidades y estrategias.

• Contenido de la educación de adultos.

• Métodos, medios, investigación y eva-
luación.

• Estructura de Ia educación de adultos.

• Formación y situación de las personas
que intervienen en la educación de
adultos.

• Relaciones entre la educación de adul-
tos y el tra^bajo.

• Gestión, administración, coordinación
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y financiación de la educacíón de
adultos.

• Cooperación internacional.

En síntesis, las ideas que más se destaca-
ron y que tratamos de exponer aquí, como
principios básicos que adquirieron dentro de
la reunión especial relieve, son las siguientes:

Asignar la más alta prioridad a los gru-
pos favorecidos desde el punto de vista
educativo, dentro de una perspectiva
de promoción colectiva.

Se insistió especialmente en que los Esta-
dos miembros deberían tomar medidas enca-
minadas a promover la participación en los
programas de educación de adultos de aque-
Ilos grupos que no han podido abtener un
nivel de instrucción general suficiente.

Cabe señalar que existe un alto grado de
correlación entre el nivel de instrucción al-
canzado y el deseo de seguir participando
en programas educativos. Como consecuen-
cia, se hace necesario el motivar especial-
mente a aquellas personas y grupos cuyo
nivel de instrucción es tan bajo, que no les
permite ni siquiera ínteresarse ^por los bienes
culturales y ed^ucativos.

Ser concebida en función de las nece-
sidades de los participantes aprove-
chando sus diversa.s experiencias.

Este princi^pio nos Ileva a considerar que
el sujeto de esta educación es el adulto, que
ha contra(do ya una serie de responsabilida-
des laborafes, familiares, c(vicas y sociates
y cuyos intereses, necesi^dades y motivacio-
nes difieren en gran medida, por su pro^pia
circunstancia vital, de quienes participan del
sistema educativo a la edad correspondiente.

EI adulto ha adquirido una formación, ai
menos en ciertos aspectos, y ha acumulado
una serie de experienci^as que es necesario
tener en cuenta el planteamiento, orienta-
ción y^metodología de esta enseñanza. Es
decir, considerar que el advlto es portador
de una cuitura que le Ileva a ser simultánea-
mente educando y educador dentro def pro-
ceso educativo en que se encuentra inmerso.

Lograr la participación de los adultos,
de los grupos y comunidades en la
adopción de decisiones en las distintas
tases del proceso educativo.

De acuerdo con esta idea, las estruc^turas
generales de este tipo de educación deberán
ser suficientemente flexibles p^ara permitir
una organización aj-ustada a los factores so-
ciales, culturales, económicos e instituciona-
les de las distintas regiones y países a que
pertenecen los educandos adultos.

Así, los es2udios correspondientes a la de-
terminación de las necesidades, la elabora-
ción de programas de estudios, la orientación
de las actividades educativas, etc., deberían
descentralizarse realizándose a nivel de gru-
pos, comarcas y ^países, a fin de dar una
respuesta efectiva a las aspiraciones de las
personas y comunidades.

Para hacernos una idea más com^pleta del
espíritu que ha animado esta reunión y Reco-
mendación, cabe señalar, finalmente, los ob-
jetivos que una educación de a^dultos persi-
gue, y que pueden cifrarse en el contribuir
al desarrollo de:

• La paz, la comprensión y cooperación
interna^cionaVes.

• ^a capaci^dad de comprensión crítica
de los graves problemas del mundo
contem+poráneo v_ de los cam^bios so-
ciales, así como la a^ptitud ^para parti-
c^par activamente en el progreso de la
sociedad en una perspectiva de justi-
cia social.

• La capacidad de apreciación de las
relaciones que unen al hombre con su
medio am^biente f(sico y cultural, así
como el afán de mejorar ese medio,
de respetar y de proteger la naturale-
za, el patrimonio y los bienes com^unes.

• La com,presión y el respeto de la di-
versi^dad de costumbres y culturas, en
los planos nacional e internacional.

• La ca^pacidad de a^preciación y prácti-
ca de las diversas formas de comuni-
cación y de solidaridad, en los niveles
familiar, local, nacional, regional e in-
ternacional.
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' Problemática de la
educación de adultos
en la g^an ciudad

Este trabajo es la escueta
exposición de una experien-
ciá personal; la constatación
de un proceso desde su mis-
mo protagonismo.

Va por delante esta decla-
ración por si es capaz de jus-
tificar las grande,s deficien-
cias que contiene, aun cuan-
do no se descarte la posibi-
lidad de las propias y parti-
culares limitaciones.

También ósa es la razón
de que se haya elegido una
tinea escasamente dogmáti-
ca. Tanteos y errores, falta
de perspectiva, quitan la fuer-
za de las convicciones a
quien estuvo en ello.

EI juicio queda reservado
para ti, lector, a quien puedo
asegurar, sin embargo, dos
cosas: que en lo que aqui
voy a glosar he puesto mis
me%ores afanes profesionales
y que si me átrevo a publi-
carlo es únicamente con la
esperanza de que su consta-
tación pueda servirle a af-
guien en algún momento.

Aunque no de,searia reite-
rar algunos aspectos que
pueden quedar incluidas en
otros traba%os de esta misma
publicación, es fácil de ad-
vertir la promiscuidad y obli-

gada imbricación entre la
problemática propia de la
EDUCACION DE ADULTOS
en general y los problemas
especificos de esta misma
tarea en la gran ciudad. Ŭnos
y otros son inseparables, aun
cuando la ciudad les contiere
un matiz diferenciaf que les
sirve a la vez de marco de
reterencia. Aquí vamos a in-
tentar el aislamiento de di-
chos rasgos diferenciales.

Finalmente, no se puede
perder de vista el que esfa
experlencia se refiere a MA-
DR1D; oira cosa seria evis-
cerar la idea tópica, es decir,
caeria en la pura utopía. Y
que abarca un periodo muy
concreto, 7971-77, el cual,
aun cuando ha sido critico
en la evolución institucional
de ta Educación de Adultos,
no deja de obligar a esta pre-
cisión; de otro modo aboca-
riamos en el anacronismo.

Pero pese a tantas particu-
larizaciones, este lugar y esta
época tienen de algún modo
un valor paradigmático. Si
ello es así y a alguien le sir-
ven, mejor.

Hechas la.s anteriores sal-
vedades procedamos al re-
cuento de este repertorio de
probfemas.

Por Pablo GUZMAN CEBRIAN

1. tMPRECISION
DE OBJFTIVOS

E1 primer problema -y
acaso el más grave- con que
se tropieza a la hora de dise-
ñar una /inea operativa, pro-
cede de la fuerte oposición
entre !os obÍetivos inmedia-
tos.

Por una parte !os objetivos
que nos brindan /as ORIEN-
TACIONES TECNICAS elabo-
radas por el Programa de
Educación Permanente de
Adultos (O. M. del 14 de te-
brero de 1974; "8. O. E." del5
de marzoJ, sin ser demasiado
ambiciosas nos señalan unas
metas coherentes c^n un
propósifo educacional acep-
tab/e en este momento histó-
rico concreto. ,

Por otra, una presión so-
ciopolitica que se maximali-
za en la gran ciudad presen-
ta como objetivo prioritario
la concesión de TITULOS o
diplomas hoy decisivos en la
dinámica del empleo.

Esta titulitis, ^^scasamente
relacionada con un deseo de
acceder a la cultura, se con-
vierte en la gran ciudad en
una absurda, dramática, tote-
ria de controles y evaluacio-
nes en un momento en que
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el desempleo es algo más
que una amenaza.

Aunque ha pasado ya mu-
cl7o tiempo, esta furiosa lu-
cha por un papel nos hace
recordar con añoranza épo-
cas ya pasadas. Hoy en la
ciudad estos titulos no son
un testimonio de una activi-
dad educativa, son, sobre to-
do, una cartulina que es pre-
ciso obtener como sea para
aceeder a un empleo o para
conservarlo. Aunque haya
que ir a clase. Aunque para
obtenerlo haya que aprender
alguna cosa. Son, en definiti-
va, un CONTROL SOCIAL,
que trastorna radicalmente
toda planificación y proceso
evaluador.

2. IMPRECISION
DE CONCEPTOS

La Ley General de Educa-
ción introduce por vez pri-
mera, en un documento oti-
cia/ de tal rango, e/ término
EDUCACION PERMANENTE
DE ADULTOS. Pero de paso,
y a lo largo de su articulado,
se encarga de sembrar la
contusión a/ respecto. Vea-
mos cómo nos aparece esca-
^samente precisa al presen-
tárnosla:

A) Como un PRINCIPIO,
tanto en el preámbulo como
ya concretamente en el ar-
ticulo 9.1.

8) Como una MODALI-
DAD educativa en el contexto
de todo el capitulo IV (artícu-
los 47 y 48) que hab/a de es-
tudios nocturnos, en periodos
no lectivos, distancia, etc.

C) Como IGUALDAD de
OPORTUNIDADES o principio
político compensador de des-
igualdades de acceso a la
cultura y de recuperaciones
cu/turales (arts. 43 y 44 a)
Y b))-

D) C o m o ACTUALIZA-
CION PROFESIONAL concisa
y explicitamente incluida (ar-
tículo 43), etc.

Aunque esta diversidad de
significados pueda parecer
complementaria, entraña en
realidad un deterioro del con-
cepto al no quedar definido
con nitidez lo que se entiende
por Eduación de Adu/Yos y
como quiera que en Madrid
existen miles de centros de-
pendientes de organismos di-
versos y no pocos de iniciati-
va privada, resu/ta imposible
el ernprender una acción mi-
nimamente coordinada ante
tal dispersión. Ni supervisión,
ni subvenciones, ni evalua-
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Precio 800 Ptas.
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ción, ni control resulta tácil
en tal situación.

3. ESCASO DESARROI_LO
LEGISLATIVO

Aun aceptando cuanto an-
tecede, otro obstáculo de
bulto supone el hecho de
que en materia de Educación
Permanente de Adultos no se
ha regulado casi nada en
desarrollo de! articulado de
!a Ley.

ANALIGEMOS

A) Los Centros existen-
tes en /a actualidad no están
creados definitivamente a la
hora de redactar estas li-
neas. Mediante una disposi-
ción con carácter "provisio-
nal" se habilitaron para el
nuevo cometido las antiguas
escuelas de alfabetización, y
están sin crear (o suprimir),
los Centros que por inercia
administrativa y desvelo de
los In.spectores con#inúan
haciendo frente a la impre-
sionante demanda social.

8) EI profesorado (cuya
plantilla se restringe cada
año bajo e! pretexto de aten-
der a la escolarización de ni-
ños de Educación General
Básica) carece de estabili-
dad en el empleo, arrastran-
do largos años la movilidad
que les fue necesaria cuan-
do formaban parte de la ex-
tinguida Campaña Nacional
de A/fabetización.

C) La irregularidad de las
dotaciones económicas para
mantenimiento de los Cen-
tros. Unos años se otorgan
créditos para conferenclas;
otros, para transporte; otros,
para material fungible..., ca-
da año por conceptos dite-
rentes y cuantla dlstinia, que
configuran una economla por
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demás episódica cuando no
pinforesca.

D) En la gran mayoría se
carece de edificios propios.
Cuando se logra peregrino
aposento en otros Cenfros in-
fantiles, éste les es discutido,
cambiado..., siempre otorga-
do graciosamente por al-
guien que condiciona su ac-
titud permisiva de uno u
otro modo.

Todas estas circunstancias
cobran en la gran ciudad un
perfll muy característico a
causa de /a magnitud de sus
cifras, con las consiguientes
repercusiones de distancias,
masificación del alumnado,
escasa relación directa con
el Municipio, Diputación y Go-
biqrno Civil, etc.

Requiere mención especial
el status del profesorado con
las diferencias administrati-
vas que se derivan de ejer-
cer en Madrid o en los pue-
blos de la provincia.

4. ESTRUCTURA
DE POBLACION

Con esto llegamos a una
de /as caracferisticas más pe-
culiares de Madrid: la estruc-
tura de su población, en es-
pecial la que más afecta a los
Centros de Educación de
Adultos.

Con criterio meramente
enunciativo podemos estable-
cer;

A) Su heterogeneidad de-
rivada de los procesos de in-
migración, masiva y proleta-
ria.

B) La enormidad de /a de-
manda de educación en una
pob/ación que viene dotada
de un impu/so de mejora de
"status" económico-social.

C) La urgencia de una
adaptación minima a unas
nuevas exigencias de emp/eo
que admiten pocas dilaciones.

D) La especial psicologia

de este elemento inmigrante
desarraigado de su lugar na-
tal cuando no desengañado
de la ayuda que le puede
prestar el sistema.

E) La habitual deficiencia
ocasionada por una ma/a es-
colarización anterior, agrava-
da por nuevas exigencias cul-
turales y de adapfación.

F) Las para ellos insólitas
exigencias de una política de
empleo que en la coyuntura
actual se caracteriza por el
desempleo y el subempleo
con las aberraciones del ne-
cesario pluriempleo.

5. ESTRUCTURA
DOCENTE

También aqui ofrece la m. a-
crociudad unas caracteristi-
cas peculiares que podriamos
sintetizar con el epiteto de IN-
SUFICIENCIA DE MEDIOS en
relación a la dimensión y pe-
culiaridades de la demanda.
Huyendo de la generalización
(especialización del proteso-
rado, suficiencia de medios
materiales y técnicos, etc.)
podemos enumerar:

A) lnadecuada distribu-
ción y localización de los
Centros que ha obedecido a
circunsfancias puramente co-
yunturales.

B) Densidad de la deman-
da en las zonas de cinturón
y suburbiales.

C) Exigencia de una me-
todologia de traba jo que re-
quiere gran especialización y
coordinación de medios.

D) Desconexión con el
resto de las instituciones cul-
turales: Bibliotecas, Museos,
Casas de Cu/tura, etc., cuyos
objetivos dlvergen donde de-
berian converger.

E) Desbordamiento de la
Inspección-Ponencia que ha
de atender a tarea tan com-
p/eja, ADEMAS de /a zona de
capital y provinclal con sus

correspondientes acumulacio-
nes.

6. BALANCE POSITIVO

Aun cuando el fondo de es-
fe trabajo -por la indole del
titulo asignado- lo constitu-
ye el anélisis de los obstécu-
los que ofrece la gran ciudad
en la aplicación del sistema
docente a la enseñanza de
adultos -y que puede tener
el valor de trazar unas coor-
denadas en las cuales el po-
der tiene la función de situar
/as especificas soluciones-,
no se puede cerrar el ba/an-
ce sin anotar una serie de cir-
cunstancias altamente positi-
vas.

Precisamente la acumu!a-
ción de dificuultades ha colo-
cado al equipo de profesiona-
les que en este campo tra-
bajan en el trance de hallar
soluciones válidas o sucum-
bir.

EI saldo de aciertos no es
desdeñable. Y me complace
dejar aqui constancia de ellos
porque todo el mérita es aje-
no y es de justicia reivindicar
ahora la capacidad y la de-
dicación del equipo de profe-
sores que he tenido el honor
de dirigir y coordinar.

Acaso el logro de mayor
rango sea el poder aplicar el
calificativo de EDU/PD a!
conjunto de profesores super-
vivientes de la desaparecida
Campaña de Altabetización.
Se puede hablar hoy de EQUI-
PO porque este grupo, ante
la categorla de la problemá-
tica que hubo de encarar las
sucesivas crisis de su profe-
sión, tuvo el acierto de hacer-
le frente TOMANDO CON-
C/ENCIA de que solamente
con un esfuerzo coordinado
tendrla posibilidad de éxi#o.

Este primer paso de con-
cienciación es acaso e/ orl-
gen de todo lo demQs, cuya
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simple mención eximen de
todo comentario:

A) Su^peración y elimina-
ción de la mala prensa que
este profesorado y esta par-
cela del quehacer educativo
padecían por parte de1 resto
del profesorado de régimen
ordlnario y de la propia Ad-
ministración. Era una heren-
cia de !os forzosos tanteos y
deticiencias de los comienzos
como maestros altabetizado-
res. La conversión de los Cen-
tros en modélicos y/a enor-
me elevación del rendimiento
fueron los factores del prodi-
gio.

B) Necesídad ^de actuali-
zaci dn de la metodolagía uti-
lizada. Los viejos esquemas
docenfes se revelaron como
inaceptables y se llegó a
ahondar en la especialización
didáctica y organizativa has-
ta cotas admirables.

C} Introducción de una
estructura democrática en la
totalidad del equipo que co-
menzó a funcionar en asam-
blea y seminarios para la dis-
cu.sión periódica de las estra-
tegias a seguir. Y con Admi-
nistración cooperatíva de los
fondos.

D) Adopción de medidas
organizativas originales. Ha-
bida cuenta de las peculiari-
dades del alumnado, se han
ensayado con éxifo y logrado
cuajar las siguientes innova-
ciones:

a) lmplantación de clase
abiert^as en donde el alumna-
do adufto toma /a responsa-
bilidad de su propia educa-
ción según sus peculiaridades
personales, bajo la dirección
y el consejo de un tutor.

b) Creación de un Centro
de Apayo en donde se pro-
porciona material de aufo-
aprendizaje autónomo a /os
alumnos de escolarización
irregular. EI material directi-
vo, informativó y de control ha

sido confeccionado por los
propios profesores.

c) Coordinacián con el
em,pleo actuando los Centros
como agencias en relación
con el entorno industrial.

E) Notable incremento de
actividades complementarias
de las enseñanzas regladas:

a) Visitas colectivas a mu-
seos.

b) Edición de periódicos.
c) Turismo social.
d) Idiomas.
e) Preformación básica-

profesional.
t) Cine-FÓrum.
g) Teatro.
h) Seminarios sobre pro-

blemas de actualidad y un lar-
guisimo etcétera.

F) Búsqueda, hallazgo y
gestiones para la obtención
de CENTROS PROPIOS en
donde radicar la función. Ello
permite hoy contar con SIE-
TE Centros que albergan a la
casi totalidad de la plantilla.
Algunas Casas de Cuitura, un
Colegio prefabricado, un an-
tiguo Colegio Nacional vacio
por traslado a mejores insta-
laciones, un ambulatorlo de
la Seguridad Sociaf que fue-
ra rein.stalado en otro lugar...

Y el sentimiento de no con-
tar con más profesorado para
seguir incrementando una red
de centros, y que no ha re-
trocedido ante /as dificulta-
des de ubicación, porque la
función se habia logrado con
el vigor suficiente.

7. A MODO D'E
CONGLUSION

Supone para m1 una grati-
ficante satisfacción la opor-
tunidad que esfa reflexión pú-
blica me brinda de dar testi-
monio de la espléndida bio-
grafia de este EQU/PO pro-
feslonal, cuya labor no es
ciertamente conocida ni va-
lorada de,sde el exterior.

Pero además nunca antes
he tenido la ocasión de ex-
presar/es a el/os mi agrade-
cimiento por esta experiencia
convivida que ha supuesto un
hito importanfe en mi vida
protesional.

Temperamentalmente muy
lejos de una actitud vital pro-
clive al lirismo espero que se
conceda el valor que tiene en
mi !a proclamación de que en
este tajo y al frente de este
grupo he conquistado uno de
los conceptos más fecundos
de cuantos configuran mi per-
sonalidad actual: la idea de
EDUCACION PERMANENTE
como aquella función que se
propone hacer viable e/ de-
rec'ho que el hombre tiene ^de
libre acceso a la cultura. La
libertad de tránsito por entre
los bienes culturales.

Y además he aprendido a
procurar por esta idea. A con-
vertirla en un IDEAL que com-
promete la actitud de quienes
se siente educadores. Todos
cuantos hemos protagonizado
estos seis años tenemos
-gracias a R^IIo- la clara
conciencia de que tanta difi-
cultad, la no poca incompren-
sión, el trabajo oscuro, la pro-
blemática de !a gran ciudad,
en suma, nos ha permitido va-
lorar fa distancia que media
entre entender la profesión
como UN MODO de vivir nues-
tra VIDA y un "MODUS Vl-
VENDI".

EI balance ha valido la pe-
na.

^Habrá valido la pena ca-
ra al futura, si es pue este fu-
turo existe para la EDUCA-
CION PERMANENTE en nues-
iro pai.s?

La escalofriante demanda
de un puesto escolar de adul-
tos en el sistema educativo
español convierfe en angus-
tiosa y urgente la respuesta.

Pero ésfa es ya otra cues-
tión.
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3
Una perspectiva
funcional para el

análisis de la Metodología
de Paolo Freire

Por Jos^ Lufs RODRIGUEZ DIEGUEZ

Los prob{emas de la educación de ad^u{tos
se han visto frecuenternente sometidos a una
doble reducción. Como consecuencia de una
visión desarrollística y tecnocrática de la
educación, el objetivo prioritario se centraba
en un incremento, lo más sensible que cu-
piera, de ese misterioso "factor residual" que
detectaran los estudios econométricos. La
explicación de la capacidad productiva de
una comunídad como resultado de la inter-
acción de dos variables -capital y traba-
jo- dio paso a una visión más amplia en la
que a ambos factores habría que añadir un
factor residual, complejo en su estructura y
de dificil determinación, pero que fue ^pro-
gresivamente definido, Ilegando al fin a iden-
tificarse can un componente educativo, inter-
pretación ni mucho menos contradictoria con
la apreciación de la posible flexibilización de
una mano de obra instruiCa y capacítada pa-
ra tareas cada vez más complejas y especia-
lizadas, al tiempo que sometida a frecuentes
cambios de actividad. La educación institu-
cional, la enseñanza, era una entrada notable
en el sistema económico. De aqui el interés
-al menos teórico- que s^uscitó el tema de

la educación de adultos en fa España de ios
planes de desarrollo (1).

Pero esta dimensión se vefa sometida a
una reducción qu^e se d8rivaba directamente
de la lógica de la misma situación. La educa-
ción de aduftos, pese a su inmediata acumu-
lación a los factores productivos, no dejab.a
de constituir una zona de "rendimiento mar-
ginal", al igual que la educación especial:
una y otra se veían limitadas por proble^:..::
de eficacia en función de unas estructuras
administrativas nos concebidas para unas pro-
cesos tan flexibles como tales problemas de-
mandaban. EI desconcierto y la corta pervi-
vencia de aquella experiencia de profesores
alfabetiz.sdores de extraños horarios escola-
res -extraños en una concepción adminis-
trativista de los horarios- son el mejor ejem-
plo de la falta de ad^ecuación de dichas es-
tructuras.

(1) Un trabajo de stntesis, breve y enjundioso, so-
bre estos problemas puede verse en Sánchez t_ó-
pez, F.: Sltuaclón y planlilcaclón de /a enseñanza en
la reglón Oeste de España. Instituto de Cfencias de
la Educación, Salamanca, 1974.
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Así pues, la educación de adultos era un,a
"inversión marginal", de dudosa rentabilidad.
Y ésta era la primera de las reducciones.

La respuesta a esta situación y en dicho
contexto era la alfab^etización funcional en su
primer nivel. En el Congreso de Teherán se
determinó que "en todo proyecto que tuviera
por objetivo el desarrollo económico y social,
se consideren los aspectos humanos y de
un modo especial los problemas relativos al
empleo y a la fiormación". La subordinación
del funcionalismo al empleo, al desarrollo
económico, aparece tan patente que en uno
de los anuncios "oficiales" para promocionar
la Campaña de Alfabetización podía leerse:
como "slogan": "Empresario. Procura la ele-
vación cultural de tus trabajadores. Además
de cumplir un deber social, mejorarás la pro-
ductividad de tu negocio" (2). Difícilmente se
podria encontrar un documento tan "directo"
ni ingenuo en la interpretación economicista
de la educación que, no cabe duda, tuvo
pese a ello valores positivos.

La segunda reducción operó de modo pre-
dominantemente metodológico. Si el trata-
miento de los contenidos básicos -las habi-
lidades lectoras y escribanas ante todo- ya
contaba con unos instrumentos con los que
el profesor estaba familiarizado y los encar-
gados del perfeccionamiento de los docentes
dominaban la proyección de tales técnicas
sobre la enseñanza de los adultos no se hizo
esperar. Y así se daba ia situación casi có-
mica -si no fuera trágica- del campesino
o del peón imitando con gestos al gallo para
aprender la letra K..., porque un interesante
método de alfabetización inf,antil lo incluía
entre sus actividades.

En el mejor de los casos se produjo una
adaptación artesanal al mundo adulto de rné-
todos infantiEes.

De dos modos se puede por tanto caracte-
rizar como "marginal" a la educación de
adultos, tales como reducciones hemos in-
dicado.

En este contexto surge con toda su pujan-
za la figura de Paulo Freire, que provoca
una corriente renovadora al buscar una in-
cardinación radic^al en el mundo de los in-

(2) Un esbozo del interesante estudio que se po-
dr(a hacer sobre los carteles más o menos "oficiales"
de la Campaña de Alfabetización puede verse en mi
estudio Las tunciones de la imagen en /a enseñanza.
Semántica y Didáctica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona,
año 1977.

tersses del adulto analfabeto. Categoría la
de analfabeto claramente correlacionada con
una situ.ación socioeconómica deprimida. Y
no sólo por los enlaces entre educación y
desarrollo.

La función y el sentido de la metodología
de Freire ha dado lugar a múltiples publica-
ciones. La misma figura de Freire ha Ilegado
a convertirse en un símbolo. Y ello es ex-
plicable si se considera la doble dimensión
de su metodología. La primera de ellas, el
componente creativo e innovador que pre-
senta. Su personalidad tiene un algo del tin-
te afectivo y artesanal que dimana de la ima-
gen clásiGa del maestro más que de la del
profesor. Pero se incardina de modo estricto
en una dimensión científica de la tecnología
didáctica como consecue^ncia del proceso de
análisis de la realidad que la genera. De aquí
que una dimensión inédita, y desde mi pers-
pectiva, valiosa, sea la de un acercamiento
metodológico a una posible vía de formaliza-
ción de su método en cuanto pudiera propor-
cionar un esquema generalizable a otros
campos. EI empeño parece interesante, si
bien exige un muy detenido estudio. Por aho-
ra pienso que serí.a suficiente en este artículo
con la búsqueda de un posible modelo taxo-
nómico que facilitará la captación de sus pe-
culiaridades.

De los tres campos básicos en la Didácti-
ca, dos de ellos cuentan ya con una tecno-
logía bastante depurada que posibilita nota-
blemente la formalización inicial: los objeti-
vos y la evaluacián.

Las distintas taxonomías de objetivos pro-
porcionan un instrumento poderoso de aná-
lisis. EI dominio de las finalidades de la en-
señanza, e incluso su posible articulación su-
cesiva, pese a que ninguno de los intentos
Ilevados a cabo puedan ser co^nsiderados
como definitivos, presentan ya un nivel de
estructuración bastante aceptable.

Derivando de ella, y con la experiencia de
una docimologí.a desarrollada con aportes de
la psicometría y la preocupación por la eva-
luación del rendimiento, presenta también
una perspectiva espera^nzadora.

No cabe afirmar lo mismo de las posibles
interpretaciones o esquemas integradores de
las actividades de la enseñanza. Si se puede
definir con cierta precisión y en una "jerga"
científica -y en último término una jerga
científica es un lenguaje que facilita el aná-
lisis y clasificación de fenómenos- t.anto los
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objetivos como la evaluación que se preten-
de, no cabe hacerlo con el campo de las ac-
tividades docentes y discentes. Hay que re-
currir en este área al lenguaje ordinario. Y
no es éste un demérito sino en cuanto pone
de manifiesto un corto desarrollo de instru-
mentos conceptu.ales que lo e^nmarquen.

A este lenguaje ordinario, coloquial, se re-
curre para el diseño de las actividades en el
"método psico-social para la enseñanza de
adultos" de Freire. Pienso que por algo más
que por la simple ausencia de elementos que
faciliten su categorización. La jerga médica
puede también ser divulgada si se pretende
su generalización. Cuando Unamuno recibió
como diagnóstico, tras larga consulta con el
médico, que padecía cefalalgia, se cuenta
que exclamó: iEso y.a lo sabía yo, y por eso
vine a usted! Cierto que no es muy frecuente
saber griego para interpretar un diagnóstico,
y que un diagnóstico no es más que un pro-
blema de taxonomía, y por tanto ling ŭ ístico.
Pero lo que no cabe es suponer que en el
diagnóstico acaba la tarea. Y frecuentemente
las jergas nos engañan así.

EI manual del método de Freire prescinde
de las jergas deliberadamente. Su sentido de
divulgación práctica ,así lo exige. Pero es que
quizá no hubiera encontrado ninguna sufi-
cientemente adecuada...

Veamos que se señala como medio de tra-
bajo con la primera lámina del método de
Freire, la " primera codificación". La codifi-
cación, el cartel a utilizar es el que aparece
en la figura adjunta. Y el manual dice:

"La primera situacíón muestra a un cam-
pesino que Ileva un hacha, con la cual corta
un árbol. Hay, además, elementos naturales.

La descodificación o análisis de esta situa-

ción advierte al grupo la existencia del mun-
do de la naturaleza y del mundo de la cul-
tura.

Los integrantes del centro de educación
se dan cuenta de que el hombre se re(aciona
con el mundo que le rodea y de que su rela-
ción es de sujeto con objeto. EI grupo com-
prenderá que, al responder el hombre a sus
necesidades mediante el trabajo va alterando
el mundo que lo formó y que de su actividad
de creación resulta otro mundo integrado en
el mundo natural, el mundo de la cultura.

AI Ilegar a percibir el analfabeto la distin-
ción entre los dos mundos, el natural y el
cultural, va a comprender que su ignorancia
es relativa y que la ignorancia absoluta no
existe. EI hombre sabe por el solo hecho de
ser hombre.

EI coordinador podría hacer preguntas co-
mo: LQué estarnos viendo en este cuadro?
^Qué está haciendo el campesino? ^Quién
hizo el hacha? ^Por qué la hizo? ^Para qué
la hizo? ^Cuál es la diferencia entre el or^-
gen del árbol y el origen det hacha? ^Oué.
de lo que vemos en el cuadro, encontró he-
cho el hombre? ^Cuáles son las cosas que
ha hecho el hombre? ^Por qué hace las co-
sas? ^CÓmo las hace? ^Para qué?" (3).

Si intentamos acercarnos a una formaliza-
ción de los objetivos que subyacen a la am-
plia formulación de actividades, la primera
sensación es de desconcierto. Si se pretende
emplear 14 taxanomía de Bloom, por la ra-
zón de su extensión práctica, encontramos
una continua ambivalencia entre los domi-
nios cognoscítivo y afectivo. Por otra parte,
las nociones centrales de orden cognoscitivo
-naturaleza y cultura- es evidente que se
encuentran en un alto nivel de complejidad.
En un esquema metodológico empírico, el
número de "conocimiento de hechos espe-
cíficos" y de "conocimiento de terminología"
que habría de implicar el acercamiento a las
dos generalizaciones que aparecen en la ba-
se, junto con el análisis de elementos, rela-
ciones e incluso de principios de organiza-
ción que supone, hubiera sido notablemente
más alto que lo que aparece en esta codifi-
cación inicial.

Quizá nos encontremos de nuevo con un
problema de reducción metodológica. Pre-

(3) Cortés Carabantes, W.: Manual de/ método psi-
co-social para /a enseñanza de adultos. Ministerio de
Educación Pública, Chile, 1966, pág. 9.
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tenderfamos así una formalización de la di-
dáctica de Freire con unos módulos que han
demostrado su eficacia en ^procesos de en-
señanza reglada desarrollados habitualmente
con sujetos no adultos. Algo similar nos ocu-
rriría si pretendiéramos acercarnos a anali-
zar el sentido de un "crash-course" en el
aprendizaje de idiomas. EI sentido creativo
-scmetido a una pauta básica- predomina
en el desarrollo de uno y otro. No cabe pre-
determinar minuciosamente, como cabría ha-
cer en la enseñanza convencion.al aunque
tampoco se haga, los comportamientos que
se espera que ejecute el alumno como finai
del procesc,.

Este planteamiento nos hace pensar en la
conveniencia de utilizar criterios taxonómi-
cos más amplios para encuadrar un alto nú-
mero de actividades incursas en el contexto
de la enseñanza destinada a los adultos. Y
tal vez la vía de instrumentalizacián sea la
generada inicialmente por Eisner en función
de la superación de óos objetivos operativos
o de conducta por medio de los obj$tivos
expr^sivos:

Un objetivo expresivo describe un en-
^uentro educativo: identifica una situación en
la cual el niño realiza un trabajo, un proble-
ma en el que se desarrolla un esfuerzo, una
tarea en Ia que se ocupa, pero no es espe-
cífico del objetivo expresivo lo que por me-
dio del encuentro, el trabajo, el problema o
la tarea haya de aprender"

Aunque ya de entrada tro-pecemos con la
citada reducción metodológica -el que rea-
liza el trabajo, según Eisner, ha de ser un
"niño"- el planteamiento puede ser intere-
sante por propiciar aspectos más globales
que los que señalan Bloom, Valett, Seriven
o cualquier otro autor de taxonomias al uso.

Un objetivo expresivo es una experiencia
valiosa en sí y por sí, un proceso jerárquico
de estímulos, interacciones, actividades y
respuestas orientadas hacia una vivencia.

Una estructuración valiosa de estos objeti-
vos expresivos es la formulada por Steina-
cker y Bell en el denomin•ado "dominio expe-
riencial".

Las categorias de que consta este dominio
son las siguientes:

1. Exposlctón: conciencia de una experien-
cia. Implica dos modos de exposición y
una introducción en la categoria si-
guiente:

1.1. Sensorial: entre varios estimulos,
uno se convierte en posible expe-
riencia.

1.2. Respuesta: reacción mental periféri-
ca a los estímulos sensoriales. Su-
pone Ia aceptación o rechazo da la
interacción con la experiencia.

1.3. Predlsposiclón: en este nivel se
acepta la experiencia y se anticipa
o introduce la partici^pación.

2. Participaclón: decisión para convertirse
en componente material de la ex^perien-
cia. Cabe señalar dos niveles de partici-
pación.

2.1. Representación: reproducción de
una imagen mental ya existente de
la experiencia, desarrollada ffsica o
conceptualmente, y que puede usar
dos vías.

2.1.1. Cerrada, como experiencia
o ensayo previo individual y
privado.

2.1.2. Ablerta, por medio de un
gran grupo, en clase o sobre
el terreno, a modo de "en-
sayo general".

2.2. Modiflcaclón: se introducen en el
desarrollo ex^periencias pasadas del
sujeto, con lo cual se evoluciona
de una actitud relativamente pasiva
a una participación activa.

3. IdentificacFón: como consecuencia del
proceso de modificación y la consecuen-
te implicación, el sujeto se identifica con
ella. Los niveles son:

3.1. Refuerzo: al modificarse y repetir-
se la experiencia h^ay un refuerzo
que Ileva a la identificación.

3.2. Emocional: la identificación alcanza
un nivel emocional. Ahora es "mi
experiencia".

3.3. Personal: tras lo emocional se al-
canza un nivel de compromiso inte-
lectual en la identificación.

3.4. Particlpada: la identificación parti-
cipada supone valorar la experien-
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cia como algo positivo para la pro-
pia vida.

4. Internatización: incluso en el "yo" de mo-
do que comienza a afectar al modo de
vida del participante.

4.1. Expanslón: la experiencia se enla-
za con otros aspectos de la vida del
participante, que cambia actitudes y
actividades como resultado de la
experiencia.

4.2. Intimldad: se generaliza la expan-
sión y el participante queda carac-
terizado, en su estilo de vida, por
la experiencia.

5. Diseminaclón de la experiencia:

5.1. Informativa: se pretende estimular a
otros para que tengan ocasión de
participar.

5.2. Doctrinal: el participante ve la ex-
periencia como algo imperativo pa-
ra los demás (4).

Una posible crítica inmediata a los inten-
tos que subyacen a los objetivos expresivos
y por tanto a la taxonomfa de Steinacker y
Bell es la de la artificiosa separación de ex-
periencias en sí y pretensiones de adquisi-
ción de conocimientos. Las tareas que pre-
senta Freire, por ejemplo, ponen de mani-
fiesto como es posible una iniegración armo-
niosa de intentos formales del dominio ex-
periencial y su subordinación a una finalidad
que no esconde su sentido cognoscitivo.

Quizá la articulación más especffica de las
actividades de una enseñanza eficaz para
el adulto se pueda instrumentar medi,ante la
búsqueda de una sintesis entre i ntormaclo-
nes y experiencias, con lo cual la posibilidad
de búsqueda de recursos motivadores permi-
tiria abarcar aspectos de mucho mayor in-
terés. E indudablemente por esta vía habría
que buscar la posibilidad de una formaliza-
cibn del modelo didáctico subyacente aI
"método psico-social para la enseñanza de
adultos" como paradigma universalmente
aceptado de una interesante línea de trabajo
en la educación de adultos.

(4) Steinacker, N. y Beil, M. R.: "A proposed taxo-
nomy of educational objetives: the experiential do-
main", en Educational Techno/ogy, enero 1975, pági-
nas 14-16.
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4
tducación permanente
de adultos y
autorrealización espiritual

Por Lorenzo VIDAL VIDAL

Un ángulo de asistentes a la conterencia de Lanza del Vasto en e! Círculo
de E. P. A. "Hogar Franciscano", 1976. La conterencia, debido a la gran
concurrencia, tuvo que calebrarse en /a iglesia de San Francisco, cuyas

tres naves esfaban comp/etamente repl'etas de jóvenes

Si damos una ojeada a la
variada panorámica de las
directrices actuales en el
campo de la Educación Per-
rnanente de Adultos, resalta
como nota sobresa/iente su
orientación predominantemen-
te utilitaria, que, en conso-
nancia con la tónica materia-

lista éel mundo en que vivi-
mos, /a hace transcurrir por
caminos protesional^tecno-
lógicos, culturales, apiicaa^os
y socializadores. Esta obser-
vación la enconiramos con-
firmada en distintos estudios
de carácter descriptivo y com-
parado que circulan sobre /a

misma y entre los que pode-
mos citar la comunicación so-
bre "La Educacidn Permanen-
te en Es,paña: reali^dades y
pers,pectivas" presentada por
el doctor José A. Benavent en
la VI Reunión Internacional de
la Com^parative Education So-
ciety in Europe, celebrada en
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Frascati (Italia) en junio de
1973, y en la que se esboza
el sentido de /as misiones cul-
turales, las casas de cultura,
las enseñanzas permanentes
de adultos, los cursos del
F. P. A. y del P. P. O., el
l. N. E. M., a distancia y la
U. N. E. D., como realizacio-
nes en marcha dentro de la
reforma educativa (1).

Esta orientación pragmatis-
ta de la educación ha sido
denunciada recientem e n t e
por el profe.sor Eulogio Diaz
del Corral, del equipo coor-
dinador del "Día Escolar de
la No-violencia y la Paz" y
d i r e c t o r pedagógico del
Círculo de E. P. A. "Hogar
Franciscano" de Cádiz, en
un artículo titu/ado "De Eins-
tein a Gandfii", con estas pa-
labras: "EI desequilibrio en-
tre sabiduría y ciencia es en
gran parte la causa de la aflic-
ción del género humano. Su
confusión es /a fuerza motriz
que lleva al precipicio y el
poder es el guia ciego o fal-
so profeta que hace irrever-
sible el camino hacia /a des-
trucción. Olvidarse de la evo-
lución e,spiritual desarrollando
solamente el conocimiento
científico es una gran falta
que lleva a errores como /a
fabricación de la bomba ató-
mica" (2).

Es en este mismo sentido
que Henry Hartung, conoce-
dor profundo de la realidad
psíco-social del adulto y, a la

(1) José A. Benavent: La educa-
ción permanente en España: Reali-
dades y perspectivas, en "Perspec-
tivas Pedagógicas", revista del De-
partamento de Pedagog(a Compara-

vez, de las exigencias de la
educación permanente, des-
pués de describir los princi-
pios de armonización y so-
cialización, dice: "EI tercer
principio de /a educación es
la espiritualización, ya que el

Educación, celebrada en la
provincia de Cuenca en el
año 1972 (4).

Y es que, si deseamos de
veras huir de la afienante
educación actual, que no con-

Convlvencia con Lanza del Vasio en el Círculo de E. P. A. "Hogar Fran-
ciscano", de Cádiz, después de la conferencia de 1976

hombre debe buscar el co-
nocimiento de si mismo, res-
pondiendo a las aspiraciones
espirituales que le impulsan
a superar la satisfacción de
sus necesidades y de sus exi-
gencias para hallar en su pro-
pio ser la tuente de la felici-
dad interior" (3).

Esta espiritualización ya
tue reivindicada como una
categoria básica de la edu-
cación por la Ponencia sobre
"Institucionalización de la
Educación Permanente" en
la Reunión Nacional sobre
Educación Permanente, Es-
pecial y Modalidades de la

sigue convertirse en vivencia
personal transiormadora, he-
mos de darnos cuenta que
nuestros sistemas educativos
instructivistas no pueden lle-
nar el vacío de espiritualidad
que llevamos -si la crápula
de la vida no fo ha apagado-
en lo más profundo de nos-
otros mismos los ;!^venes y
adultos de hoy. Por con^:-
guiente necesitamos buscar
una educación completamen-
te nueva, que, superando la
esclavitud def yo superficial,
ayude a cada hombre a al-
canzar la plenitud del desarro-

da, núm. 33, págs. 89-100. Barcelo-
na, 1974.

(4) L. Vidal: Institucionalizaclón
de la Educaclón Permanente, en

(2) Eulogio Dlaz del Corral: De
Einsteln a Gandhi, en "Ponent", re- (3) Henri Hartung: La educaclón

"Educación Permanente y Especial",
publicación del ^M(nisterlo de Edu-

vista del DENIP, núm. 7, pág. 3. permanente, Edic. Cid, Madrid 1967, cación y Ciencia, págs. 35-43. Ma-
Cádiz, 1976. página 143. drid, 1972.
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Ilo libre de su Yo interior (5).
^Cuál será entonces la mi-

sión de! educador? Preparar
el ambiente, sugerir y orien-
tar a cada uno para que se
autodescubra a "si mismo".

En el "Peq^ueño libro de un
solitario", a un joven que se
le acerca a preguntarle sobre
cuál es la verdadera verdad,
Hermano Pacífico contesta:
"La Verdad es una, pero sus
formas son infinitas y sus
nombres son incontables. Tú
busca tu luz interior y siguela
hasta el final, porque en esta
luz interior encontrarás tu for-
ma personal de la Unica, !n-
finita y Eterna Verdad" (6).

Si algo puede ser común a
todos los educadores, esto
deberia ser el "fundamental
educafivo", e incluso éste ten-
dria que ofrecerse al educan-
do -sea niño, adolescente,
joven o adulto- en calidad
de proposición y sugerencia,
con una gran dosis de humil-
dad, renunciamiento y capa-
cidad de espera en el educa-
dor, en actitud de diálogo y
respetando siempre los cami-
nos de la libertad personal.

Pero... ^Qué es el "funda-
mental educativo"? A partir
de los planteamientos de
F. W. Foerster (7), la Educa-

(5) ^Quién soy yo? Ver los pri-
meros capítulos de Umbral de la
vida interior, de Lanza del Vasto,
Edic. Sígueme, Salamanca, 1976
(traducción catalana - valenciana -
balear bajo el tftulo de No-violécia
i vida interior, Publicacions de I'Aba-
dia de Montserrat, Barcelona, 1975)
y la biograffa de Ramana Maharshi,
en Tres grandes místicos hindúes, de
Ramiro A. Calle, Edic. Cedel, Bar-
celona, 1970.

(6) Llorenç Vidal: Petii llibre d'un
solitari, 3.a edición, Ponent, pági-
na 25. Cádiz, 1974.

(7) F. W. ^Foerster: Temas capi-
tales de /a educación, Edit. Herder,
páginas 99-103. Barcelona, 1963.

ción Pacificadora (8) ha adop-
tado el concepto de "funda-
mental educativo" como nú-
cleo de objetivos ético-peda-
gógicos básicos sin los cua-
les no hay verdadera educa-
ción, aunque si pueda haber
instrucción y adiestramiento.
En la "Carta a los ed^ucado-
res con motivo del D(a esco-
lar de ia No-violencia y la
Paz" se formula en tres prin-
cipios interdependientes y
complementarios:

1 ° Búsqueda personal, li-
bre y sincera de la Verdad a
través de la luz interior.

2° Cultivo de la bondad
de corazón como fuente, di-
namismo y resumen de todas
las virfudes humanas.

Es por este motivo que el
DENIP ("Dia Escolar de la
No-Violencia y la Paz"), obra
pionera de Educación Pacifi-
cadora que se celebra el 30
de enero de cada año, en el
aniversario de la muerte del
Mahatma Gandhi, ha calado
profundamente en numerosos
circulos y aulas de Educación
Permanente de Adultos, a /os
que ha aportado su mensaje,
que se resume en este pen-
samiento: "EI amor ^s mejor
que eJ egoismo, la no-violen-
cia es mejor que la violencia
y la paz es mejor que la gue-
rra." Y, junto a esta sernilla
y como fruto de la misma, es-
tá despertando la inquietud
viva en pro de una autoedu-
cación pacificadora profunda

Un momento de la conlerencia-coloquio del D. E. N. l. P. en el Circulo de
E. P. A. "Raimundo Lulio", del Puerto de Santa Maria (1975)

3.° Desarrollo del espiritu
de amor, no-violencía y paz,
como cauce de la bondad de
corazón (9).

(6) Para un mejor conocimiento
de la Educación Pacificadora ver
Fundamentación de una pedagogia
de /a No-vio/encia y la Paz, de Llo-
renç Vidal, Edit. Marfil, Alcoy, 1971.

(9) Ltorenç Vidal: Carta a los

y permanente que lleve a los
seres humanos de todas las
edades y de todas las ideolo-
gías a potenciar, coronar y
trascender sus desarrollos
culturales, sociológicos y téc-

educadores con motivo del Día Es-
co/ar de la No-violencia y la Paz, en
"Ponent", portavoz del DENIP, nú-
mero 8, págs. 3-6. Cádiz, 1976.
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nico-profesionales en un hori-
zonfe de vida interior.

Además, el DEN/P se ha
convertido en un núcleo de
actividades expresivas curri-
culares y extracurriculares en
los circulos y aulas que lo
han adoptado como parte in-
tegrante de su tarea de edu-
cación permanente. Asi, por
ejemplo, a título simplemente
indicativo y sin intentar ser
exhaustivos, hemos dé citar
las conferencias-coloquio de
Paz, No-violencia y Derechos
Humanos desarrolladas e n
circulas y aulas de E. P. A.,
asi como en numerosos gru-
pos de juventud y asociacio-
nes de padre^s de alumnos de
la provincia de Cádiz; la efí-
mera, pero fecunda, vida del
"Aula de Cu/tura Federico
Garcia Lorca"; las distintas
ediciones del certamen inter-
provincial de Cádiz y Ceuta
"Trofeo de la Amistad"; el
"Seminario sobre búsqueda
del Yo profundo" (en el mar-
co del Area Social) y el con-
curso poético "Primavera y
Paz" realizados par e/ Círcu-
lo "Hogar Franciscana"; los
certámenes anuales de pen-
samientos, posters y poesJa
convocados por el Circulo
"Jaime Balmes" (Cádiz); los
concursos-exposición de mu-
rales del Circulo "Raimundo
Lulio" (E/ Puerto de Santa Ma-

"Chaminade", los Amigos del
DEN/P y los Amigos del Arca,
reunió a más de dos mil qui-
nientos jávenes obreros y
universitarios de la capital y
de la provincia.

Numerosos testimonios de
actitudes de vida de a/umnos
y ex-alumnos que en /as circu-
los y au/as han tenido algún
contacto con el mensaje del
DENlP testifican una incorpo-
ración operativa del mis-
mo (10) y hacen concebir una
gran esperanza sobre /as po-
sibilidades que la nueva Edu-
cación Paciticadora nos brin-
da para orientar a nuestros
educandos hacia un perma-
nente proceso personal de
autorrealización espiritual, ya
que el fin de toda educación
es preparar al educando (sea
adu/to, joven o niño) "para
querer y para realizar en su
vida la supremacía del espi-
ritu"^^(11).

Por considerar el DEN/P
como e/ germen de una edu-
cación verdaderamente nue-
va, el profesor alemán doctor
Franz Rauhut, catedrático de
la Universidad de Wŭrzburg,
ha escrito: "EI Dia escolar de
la No-violencia y la Paz debe-
ria hacerse una costumbre en
todos los centros educativos
del mundo" (12).

ria) y de los clrculos "Sagra-
da Familia" y "San Telmo",
de Jerez de la Frontera; los
conjuntos musicafes falk y los
grupos teatrales de estos dos
últirnos círculos jerezanos, et-
cétera, y sobre todo las con-
ferencias sobre el mensaje de
la No-violencia pronunciadas
por Lanza del Vasto en 1974
y en 1976, Esta ú/tima, bajo
la convocatoria del circulo
"Hogar Franciscano" conjun-
tamente con el Colegio Mayor

(10) Ver, por ejemplo, los testl-
monios de alumnos de los cfrculos
de E. P. A. "Jaime Balmes" y"Ho-
gar Franciscano", incluidos en los
número 3 y 4 de "Ponent", Cádiz,
año 1975.

(11) Ideario o estatutos de la Li-
gue International pour I'Education
Nouvelle.

{12) Franz Rauhut: Lorenz Vida!
als einen der kenntn/sreichsten und
klŭgsten unter d^en Gewa/ttreien und
Paziiisten von heute, en "Pazifisti-
scfie rundschau", núm. 11, págl-
nas 18-20, Miinchen, 1975.

PUBLICACIONES
PERIODICAS

Bo%t!n Oficie/ de/ Minisierio
de Educación y Ciencia

Colección Legislativa
(mensual!•
1.000 ptas.
Actos Administrativos
(semanal).
2.500 ptas.

Revista de Educación
I (bimeatral)

^ Precio suscripción: 1.000 ptas.

Revista de Formacidn
Profesional (menaual)

Precio suscripción: 350 ptas.

Vida Esco/ar ( mensual,
excepto julio-agosto)

Precio suscripción: 250 ptas.

Revisia de Bellas Artes
(mensual)

Precio suscripción: 900 ptas,

Revista de Archivos
Bib/iotecas y Museos
(semestral)

Precio suscripción: 1.800 ptas.

Bo%i/n de /a Dirección
Genara/ de Archivos y
Bib/iotecas (Vimestral)

Precio suscripción: 650 ptas.

Bib/iogiafla Espario/a
(mensual)

Precio suscripción: 1.000 ptas.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
^ CIENCIA. Ciudad Universitaria, s/n.
Madri d-3. Te léf. 449 7 7 00.
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5
Sugerencias didáctícas

para una educacic^n

^e adultos

Por J. M. DOMINGUEZ ESTEVEZ

Puede ocurrir, y de hecho ocurre, que mu-
chas dificultades que se presentan en el
proceso del aprendizaje, procedan de una
causa elemental, si se atiende a la sencillez
que implica su enseñanza, pero muy impor-
tante si se tiene en cuenta la tr.ascendencia
y repercusiones de la misma.

Nos estamos refiriendo al hecho de que
los alumnos -en general- no saben trabajar
personalmente, no saben estudiar. Es decir,
no se les ha enseñado a manejar un libro, a
adquirir una buena técnica lectora, a realizar
síntesis de ideas, a qué es lo que deben asi-
milar de un contenido objeto de estudio, a
emiti^r un juicio personal, etc.

Por esto creemos que merece la pena una
reflexión sobre este hecho y que tod^o pro-
fesor lo tenga presente como una constante
en su función docente.

Esta e^nseñanza y acción orientativa de
técnicas de estudio personal se impone ne-
cesariamente cuando lo que se pretende lo-
grar es un autoaprendizaje por parte del
alumno. Y este es concretamente el caso del
alumno adulto. AI adulto hay que suminis-
trarle el entramado básico sobre el que él
mismo ha de montar el edificio de sus cono-
cimientos y de su cultura.

intentamos can este artículo suscitar en el
profesor.ado de adultos la conciencia de la

necesidad de esta enseñanza, que dotará a
los alumnos -una vez que hayan adquirido
las técnicas de la lectura y escritura-, de
unos instrumentos valiosísimos que irán sim-
plificando y enriqueciendo la tarea, nada
fácil, de su aprendizaje y estudio.

Con el fin de dar unas líneas directrices
que sirvan de orientación, iremos desarro-
Ilando ideas sobre aspectos que considera-
mos de gran importancia en esta cuestión
que pianteamos.

Los puntos en que se centrará la reflexión,
son los siguientes:

- Lectura.
- Redacción.
- Síntesis de ideas.
- Comentario de textos.
- Juicio crítico.
- La comunicació^n ling ŭ ística

EI punto de partida para cualquier intento
de estudio y autoaprendizaje es el dominio
de Ia técnica lectora. Esta técnica, en el
adulto, supone o comporta tres notas esen-
ciales: ser rápida, comprensiva y silenciosa.
Tal vez, si hubiera que dar preferencia a
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alguna de esas características señaladas,
habria que destacar la comprenslón, ya que
es cl,ave del quehacer intelectual. Por eso la
lectura comprensiva ha de cultivarse desde el
mismo momento en que el niño aprende a
leer.

La nota de sflenciosa la destacamos en
contraposición de la lectura en alta voz, ya
que el adulto en muy raras circunstancias
hace uso de ese tipo de lectura; lo habitual
es la lectura personai, "para sí mismo", es
decir, la lectura silenciosa.

Estas dos notas qued.a^n muy bien desta-
cadas en la definición que Laín Entralgo hace
de la lectura: "silencioso coloquio del lector
con el autor". Para que haya coloquio, diá-
logo, como si se tratase de dos interlocu-
tores, tiene que haber comunicación com-
prensiva; sólo que aquí, en la lectura, ese
diálogo es silencioso.

En cuanto a la rapidez, queda implfcita o
sé supone ya alcanzada en bastante grado,
al tratarse de una lectura silenciosa.

Si un adulto no posee todavía una técnica
lectora adecuada -caso muy frecuente- le
será realmente dificil e1 trabajo personal. EI
profesor ha de comprobar, pues, cómo están
sus ^alumnos en este sentido, y realizar las
actividades pertinentes al respecto para lo-
grar mejorar y perfeccionar esta técnica.

Can el fin de que el docente tenga unas
metas claras en la consecución del dominio
lector por parte del adulto, tomamos los si-
guientes objetivos gener^ales, entresacados de
los que Brueckner y Bond señalan más am-
pliamente, pensando que tienen una mejor
aplicación para el caso que tratamos (1).

Se intenta:

- Despertar interés por la lectura y los
libros.

- Suscitar una curiosidad intelectual y
que la lectura sea el medio de satista-
cerla.

- Valorar la Iectura como un medio de
comunicación humana.

- Comprobar sus aplicaciones prácticas.

Abordando ya la realidad, se pueden dis-
tinguir cuatro aspectos en ese todo continuo
que es el proceso lector:

(1) Dlagnbstlco y tratamtento de !as dificultadas en
el aprendlza/e, L. F. Brueckner y G. L. Bond. Ed. Rfalp,
Madrld, 1961.

1. Mecánica lectora. Ha de conseguirse
-así como una progresiva rapid^ez--- en
el primer ciclo de enseñanza. Ambos fac-
tores se relacionan: sin un buen meca-
nismo lector no es posible conseguir
velocidad.

2. Comprensión lectora. Las actividades pa-
ra el aprendizaje lector han de ser a la
vez comprensivas. También la recta com-
prensión implica una mayor velocidad
lectora; la velocidad se basa en el
rápido conocimiento de las palabras por
una parte (mecánica, en cierto modo),
pero sobre todo en la capacidad de
agruparlas en unidades de sentido o de
pensamiento, es decir, captando visual-
mente vari.as palabras, a la vez que se
interpreta su significado.

3. Lectura silenciosa. Ha de cultivarse si-
multáneamente con el proceso de fluidez
y el de compresión.

4. Aplicación de la lectura a tareas de
aprendizaje, trabajo o recreación per-
sonal.

Los med^os para detectar las deficiencias
o dificultades que en estos aspectos indica-
dos puedan encontrar los alumnos, pensamos
que son bastante sencillos, sólo requieren
interés y atención.

Vamos a realizar un estudio un poco más
amplio, sobre cada uno de los cuatro puntos
citados.

Después de una prueba que permita rea-
lizar la clas^ificación general del alumnado en
los tres ciclos, más o menos homogéneos,
en que se organizan las enseñanzas para
adultos (en el nivet equivalente a E. G. B.), se
trata de ir constatando -dentro ya del grupo
previamente ciasificado-, las deficiencias in-
dividuales, con e! fin de poder organizar gru-
pos más reducidos de dificultades análogas,
a los que se puedan a^plicar unos mismos
tratamientos. Quedarán aún casos de aten-
ción personal, individualizada, a los que será
preciso dedicar mayor acción directa por
parte del profesor (2).

Primer punto: Mecánica lectora. Quizás sea
el aprendizaje de esta técnica el que re-
quiera más atencián individual; los obstácu-

(2) Para un diagr^óstlco y tratamiento mAs analiti-
co y particularizado, el docente puede consultar el
libro de 8rueckner y Bond, ya cftado, págs. 170 y
sigulentes; sobre todo puede ser muy eticaz el test
diagnóstlco de lectura de Gates (pégs. 185 a 187).
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los lectores pueden variar de un adulto a
otro. Pero aún así, con la participación de los
mismos alumnos -que han de fijarse en las
^palabras o conjuntos silábicas que presentan
para ellos dificultad de pronunciac^ión o ex-
presión-, aún así, repetimos, esas dificul-
tades pueden codificarse y hacerlas objeto
de un estudio generalizado posteriormente.

Con el fin de que el mismo alumno se
comprometa y estimule en su autoaprendi-
zaje, conviene sum^inistrarle textos en que se
integren las palabras objeto de dificultad, y
que él vaya controlando la superación de los
obstáculos, por ejem^plo, midiendo el tiem^po
que ha tardado en leer el texto la primera
vez, la segunda, etc., y estableciendo com-
paraciones, viendo diferencias.

No olvidemos que junto a la superación de
las dificultades mecánicas, han de irse aten-
d^iendo los aspectos comprensivos, que son
tan importantes o más que aquéllos, ya des-
de el primer momento del aprendizaje lector.

EI recto mecanismo de la iectura ha de
quedar superado en el primer ciclo de las
enseñanzas para adultos.

En cuanto al segundo ^punto, comprensión
de lo leída, es más fácil de graduar el pro-
ceso y más asequibhe también a una genera-
lización. EI profesor irá seleccionando textos
de menor a mayor dificultad comprensiva, e
irá dosificando paralelamente a la dificultad
del texto, el cuestionario de preguntas sobre
la comprensión del mismo.

EI alumno puede, y debe, Ilevar su auto-
control respectivo en fichas, en las que irá
anotando el número de respuestas acertadas
en cada lectura, según la información que
haya suminis#rado el profesor en la correc-
ción general. Para una comprensión adecua-
da, el ^profesor ^rá ejercitando al alumno en
destacar las ideas fundamenta4es del texto,
de manera que el alumno vaya ^pasando,
cuanto antes, de la simple camprensión de
palabras a la comprensión rnás compleja de
las ideas y relaciones lógicas, que es con lo
qu^e se formará un buen lector.

EI dominio de la lectura comprensiva ha
de quedar resuelto en el segundo cicio.

Tercer aspecto: cultivo d^e la lectura sllenr
ciasa. Resueltos los dos puntos de apoyo
básicos en todo ^proceso lector --,pronun-
ciación y com^prensión-, se ^im^pone la ejer-
citación en el tipo de kectura que es más
normal y corriente en la vida del individuo
adulto: la lectura silenciosa. Constantemente

hacemos uso de ella en la consulta de libros,
en el estudio, en la información, en nuestra
distracción y recreación Iiteraria, etc. En
cambio, la lectura oral, en voz alta, queda re-
ducida a un mínimo.

Por otra pa^rte, la lectura silenciosa facilita
la rapidez. Conviene que el alumno quede
impli^cado en la experimentación de su pro-
greso en velocidad lectora, a través de la
lectura silenciosa, bien contatrilizando las pa-
labras leídas ^por minuto en una y otra lec-
tura, bien midiendo los tiempos empleados
en la lectura repetida de un mismo texto.

A la vez puede comprobar su capacidad de
comprensión escribiendo, resumido, el asun-
to que trata el texto, y viendo después su
correspondencia.

La repetición de actividad^es de este tipo
será un eficaz entrenamiento personal que
deberá realiza^rse en el segundo ciclo y tam-
bién, bastante, en el tercero.

Como pauta de autocontrol, podría facili-
tarse a los alumnos, la siguiente tabla de
velocidad Iectora, que servirá para ejercitar-
se. Pueden ayudarse dos alumnos cronome-
trándose mutuamente, contando las palabras
leídas en un minuto, ^por ejem^plo. La tabla
de velocidad lectora, indica de menos a más,
las "marcas" que hay que ir superando.

TIEM^PO EMPLEADO

Velocidad: Palabras lefdas Minutos Segundos

ioo ... ... ... ... ... ... ... 6 as
120 ... ... ... ... ... ... ... 7 20
140 ... ... ... ... ... ... ... 6 16
170 ... ... ... ... ... ... ... 5 10
200 ... . .. ... ... ... ... ... a 2a
240 ... ... ... ... ... ... ... 3 40
280 ... ... ... ... ... ... ... 3 8
320 ... ... ... ... ... ... ... 2 44
360 ... ... ... ... ... ... ... 2 26
400 ... ... ... ... ... ... ... 2 12

Para que el alumno pueda gráficamente
comprobar su progreso, puede realizar, en el
siguiente cuadro, el perfil de su ritmo lector
en los distintos ejercicios que día a día va-
ya realizando.

Respecto al cuarto apartado: apllcaclón
de la técnica lectara, ^comporta ya el ^pleno
uso y rendimiento de la lectura. Una vez
conseguidos y superados los tres ^puntos an-
teriores, éste supone fa Ilegada a un com-
portamiento que debe ser el normal en toda
persona adulta.
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GRAFICA DE VELOCIDAD LECTORA (3)

En el tercer ciclo debe tener su máxima
aplicación y unas consecuencias realmente
prácticas en el trabajo ^persanal de los alum-
nos y en la situación de autoaprendizaj^e.

Con este fin se organizarán actividades que
supongan lectu^ra para:

- ^Estud^io.
- Consulta e información (libros, dicciona-

rias, periódicos, revistas...).
- Lecturas literarias, de entret^enimiento.
- Lecturas ^para enjuiciar personalmente lo

lefdo.
- Etcétera.

ALGUNOS CONSEJOS QUE DEBEN DARSE
A LOS ALUMNOS PARA MEJORAR LA
TECNICA DE UNA LECTURA SILENCIOSA

Buscar siempre en el diccionario el sig-
nificado de las palabras que se desco-
nozcan.
Ser capaz de leer sin p^ronunciar las pa-
labras; leerlas sin movimiento de los la-
bios, pues esa articula•ción dificulta una
lectura rápida. (En exámenes d^e laborato-
rio se ha demostrado que la lectura vi-
sual es mucho más rápida que la arti-
culada.)
No retroceder en la lectura de palabras o
letras, cosa propia de una lectura lenta
qu^e entorpece la comprensión.
Centrarse en la lectura, evitando distrac-
ciones que puedan perturbar la atención
lectora: transistor, televisión...
Practicar diariamente la lectura; a leer se
aprend^e leyendo.

(3) Ctr. J. L Rodrfguez Dléguez: Técnlcas de tra-
bajo Intelectual, Ediciones Dldascalla, Cuadernos "Nue-
vo Horizonte Educatlvo".

-- Procurar abarcar un campo visual amplio,
es decir, leer cada vez más palabras en
un solo gol^pe de vista. Esto también hay
que practicarlo hasta conseguir un hábito.

- Realizar los ejerc^icíos de rapidez ya se-
ñalados, Ilevando una gráfica de control.

- Hacer resúmenes de lo leído en una pri-
mera lectura, y comprobar de nuevo en
otra, si el resumen responde al contenido
del texto.

- Conseguir una actitud de superación ante
las dificultades lectoras.

- T^ener confianza en sí mismo y en las ^pro-
pias ^posibilidades.

Otra sugerencia al docente: Para tener una
referencia de la motivación lectora de sus
alumnos, sería conveniente realizar un son-
deo (previo a un posible consejo orientador
posterior), del contenidlo de sus lecturas.

En forma de cuestionario, podrá ^plantear
éstas u otras cuestiones análogas:

- ^Qué han leído en el úJtimo mes o año?

Tftulos cCe las obras:

Autores:

Asunto:

- ^Qué les ha interesado más en cada obra
de las que citan?

- ^Qué piensan o desean leer?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
etcétera.

Si el profesar lo considera inte•resante,
puede preparar, con la partici^pación de gru-
pos de alumnos, la lectura de alguna obra
breve en la clase, comentándola después,
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primeras ediciones

Reproduce obras
prácticamente descono
cidas, por haber sido
editadas una sola vez en siglos pasados y de las que, en algunos casos

se conserva un sólo ejemplar.
Serie Folio

1. Libro de la anathomía del hombre (agotado)
2. Viaje de la Tierra Santa
3. Nobiliario Vero
4. De varia commesuración para la esculptura y architectura

Precio del ejemplar: 1.000 Ptas.

Serie Cuartilla
1. Ortographia Prática (agotado)
2. Arte de navegar (agotado)
3. El s^cretario del rey (agotado)
4. El rnás desdichado amante y pago que dan.mujeres
5. Qvilatador de la plata, oro y piedras
6. Repertorio de caminos

Precio del ejemplar: 500 Ptas.

Venta en: LGUJ
• Planta baja del Ministerío de Educación y Ciencia. Alcalá, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n Teléfono: 449 77 00
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6= M ateria ! didáctico
_ y educa^EOn

de adu^tos

Por Santiago ALONSO, Matilde GONZALEZ y Jesús JIMENEZ

. Se intenta recoger aquí
una reflexión sobre el mate-
rial didáctico en su relación
con la educación de adultos
dejando constancia previa
que quienes nos hacemos es-
tas reflexiones no somos pro-
fesionales del material, sino
de la educación; es decir, no
somos tanto sus creadores de
un dia, cuanto sus aplicado-
res de cada dia. Nuestra aten-
ción, por tanto, se centra más
en los aspectos esenciales y
de contenido que en los for-
males y técnicos.

Para ello, partimos de las
caracteristicas del maferial
actual para, a continuación,
confrontarlas con las de otro
ideal que vendrá determinado
por el concepto amplio de
Educación Permanente y que,
desde nuestra experiencia,
vamos a tratar en ires pun-
tos: adulto, educador, proce-
so educativo.

EI material actual, en gene-
ral, no nos satisface, y no por
razones de gusto, sino de ne-

cesidad. La extinta Campaña
de Alfabetización contó a es-
te respecto con una mayor
atención que el presente Pro-
grama de Educación Perma-
nente de Adultos. Teniendo
en cuenta la consideración
merecida en el texto de la
Ley General de Educación, la
Educación Permanente d e
Adultos vive en la actualidad
un flagrante desequilibrio en-
tre efectivos personales movi-
lizados -alumnos matricula-
dos y aspirantes- y medios
materiales disponibles. A/ de-
cir que el material actual no
satisface completamente las
necesidades no nos referimos
sólo al material disponible en
centros y aulas oficiales, nos
reterimos en general al exis-
tente en el mercado. Este con-
junto de medios -libros, ti-
chas, diapositivas, etc.- se
nos presenta hoy con estas
caracteristicas:

a) Escasez

Escasez que debe referirse
a su aspecto absoluto -difi-
cultades en el abastecimiento
por tratarse de series de ca-
rácter muy limitado-, y a su

aspecto relativo -pobreza de
surtido por ser el número de
las series muy reducido-.

Ciñéndonos a los libros:
^Puede encontrarse con faci-
lidad un libro de Graduado Es-
colar en las librerias? ^Exis-
te un abanico de texfos de
Cultura Básica entre los que
elegir? He aqui una parte del
problema.

b) Inadaptación

Se dice a menudo que la
Psicologia ha descubierto a/
niño al otorgarle una entidad
propia y diferente de !a del
adulto. Sin embargo, está sún
por nacer la ciencia que nos
introduzca en el fenómeno
del adulto. Si el niño ya no es
considerado un hombre en
versión reducida, y la educa-
ción ha realizado un serio es-
fuerzo por acomodarse al ^ini-
verso infantil, el adulto -en-
tidad sobreentendida, nunca
definida- es tratado por asa
misma educación como la
versión grande de un niño.

Volviendo a nuestro tema,
el materia! para niños ha con-
seguido una especialización
plausible; el material p a r a
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adultos es una burda copia.
Es cierto que se ha inientado
una "adaptación" al nuevo
sujeto -se ha comprimido el
texto, se han variado las ilus-
traciones, se han retocado los
ejemplos-, p e r o indepen-
dientemente de que esto se
consiga no dejará de ser una
"adaptación". Lo que ataca-
mos es que parta de unas
premisas infantiles.

Las consecuencias de este
hecho son muchas; quizá la
menos notoria sea que, salvo
excepciones, el material di-
dáctico se concibe con arre-
glo al único tipo de enseñan-
za que se da en el niño: ia
enseñanza de presencia.

En justicia, al enumerar es-
tos rasgos negativos del ma-
terial que tanto lasiran nues-
tra labor debemos hablar tam-
bién de sus causas, que no
son únicamente, y contra lo
que en principio pudiera pen-
sarse, la falta de rentabilidad
para las casas editoriales o la
imprecisión del mercado de
reterencia. Hemos de aludir
forzosamente, y entre otras, a
la falta de normativa precisa,
a la carencia de ^nos cues-
tionarios -durante tanto tiem-
po fuente de desigualdad de
criterios-, a la misma nove-
dad del fenómeno y sobre to-
do a la no existencia de unos
cuestionarios independientes
de la E. G. B. para niñas. EI
abstencionismo y la incerti-
dumbre de las empresas sólo
se ha roto ante determinados
concursos de la Administra-
ción. Huelga imaginarse el pa-
norama sin tales llamadas: in-
fantilismo, abuso de /os apun-
tes, improvisación...

2. PRECISIONES
SOBRE UN MATERIAL
NUEVO

Frente a esta realidad abo-
gamos por una diversificación

y propiedad de/ material di-
dáctico para adultos. Enrique-
cer posibilidades, multiplicar
alternativas, crear para el
adulto, éste es nuestro ideal.
Pero ante el peligro que su-
pone la urgencia de esta ta-
rea llamamos la atención ha-
cia una reflexión previa a la
acción. Se trata de evitar que
un trabajo compulsivo y con-
tra reloj incurra en vicios ^i-
milares a los ya señalados.
Antes que cualquier realizá-
ción práctica se impone una
conceptualización gene r a 1;
unas coordenadas donde si-
tuar cada proyecto concreto.
Estas coordenadas podrían
ser: el adulto, el educador de
adultos y el proceso educati-
vo. Todo lo demás, especial-
mente el material, se encuen-
tra condicionado por esta idea
anterior. Sin ánimo de agotar
el tema, creemos que las
siguientes puntualizaciones
pueden servir de ejemplo a
estos efectos.

a) Es evidente que e/ pri-
mer condicionante del mate-
rial es el sujeto mismo que lo
usa. Cuanto más clara sea la
idea de ese sujeto en la per-
sona que e/abora el material
más adecuado será el resul-
tado. Prescindimos aquí de
consideraciones antropológi-
cas del adulto por lo ambiguo
y extenso del tema. Como su-
jeto de la educación nos in-
teresa resaltar que:

- EI adulto posee ^rn sa-
ber empirico que aspira
a convertir en científico.

No parte de cero, no es
una "tabla rasa"; arrasira por
el contrario una "biografia"
más o menos rica, que nece-
sita actualizar, ordenar y sis-
tematizar. EI material para
aduftos debe aprovechar es-
tas experiencias y conoci-
mientos.

Inserto en una sociedad
de masas, tiene fácil ac-
ceso a los medios de di-
fusión de la cultura.

A ► pensar en material no de-
ben olvidarse algunos recur-
sos que vienen dados en
nuestra sociedad y, especial-
mente, prensa, cine, radio y
televisión.

- EI adulto dispone de po-
co tiempo libre.

La programación de cual-
quier tarea con aduttos ha de
pasar por un estudio de tiem-
pos -ocios, semiocios, traba-
jo, necesidades fisiológicas,
etcétera-. La elaboración de
material tampoco debe ser
ajena a estos datos.

b) EI protesor es la se-
gunda parte condicionante
del material. En unos casos
porque lo utiliza ert exclusiva
o conjuntamente con el alum-
no; en otros porque, a través
de su trabajo, selecciona y
orienta sobre esta materia.

La figura del profesor de
adultos se segrega de la clá-
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sica para mezclarse con la del
animador sociocu/tural. Hoy al
educador de adultos se /e
exige:

Conocer la psicología y
comportamiento d e I
adulto.

Saber exp/orar el me-
dio social de su traba-
Ío, descubrir sus nece-
sidades cu/turales y ela-
borar planes de activi-
dades acordes con /as
mismas.

Contar con un reoerto-
rio amplio y actualizado
de material didáctico es-
pecifico para adultos.

Dominar las técnicas de
animación social, diná-
mica de grupos, plani-
ficación educativa, efc.

Facilitar al adulto técni-
cas de estudio y apren-
dizaje (cómo leer, sacar
apuntes, resumir, anali-
zar...).

Orientar y controlar el
frabajo del alumno.

Como se puede observar,
pocas de estas notas tienen
que ver con lo que ordinaria-
mente se entiende es la labor
del profesor. EI educador de
adultos echa en falta cursos
de dinámica de grupos, téc-
nicas de trabajo intelectual;

necesita urgentemente guias
que periódicarnente le infor-
men de las novedades que se
producen en material; deman-
da fichas de control, evalua-
ción y orientación pensadas
para el adulto; no le vendría
mal un tratado de psicologia
del adulto, etc.

c) EI proceso educativo,
con las peculiaridades del
sector que tratamos, es el ter-
cer condicionante del mate-
rial. Lo analizamos en dos
partes:

t .a La enseñanza reglada,
que comprende !a E. G. 8.
condensada en tres niveles
según las Orientaciones Pe-
dagógicas de febrero del
año 1974.

2.8 La enseñanza abierta,
que intenta ofrecer alternati-
vas funciona/es a la amplia
acasuistica que presenta e/
adulto. Esta modalidad corri-
ge fos excesos de rigidez de
la enseñanza reglada en un
doble sentido. Desde e! pun-
to de vista metodológico,
comprende la enseñanza de
presencia, a distancia y todas
fas formas intermedias. Des-
de el punto de vista de conte-
nido, la enseñanza abierta
rompe los programas monoli-
ticos preparando cursos mo-
nográficos y otras activida-
des. Todo esto puede verse
englobado en los cuestiona-
rios oficiales -"Matemática
Moderna para Padres", "Orto-
grafia", etc.- o bien en el
concepto más generaf de
Educación Básica -"Escue-
la de Padres", "Educación pa-
ra el Tiempo Libre", etc.-.

Las incidencias de tales
precisiones en el material son
claras:

- EI aula pierde exclusivi-
dad como medio donde
se desarrolla e! proceso
de aprendizaje.

E/ medio, /o más plura-
lista posible, debe ser
acorde con el mundo
del adu/to (mobiliario,
configuración de/ aula,
decoración. .).

EI "aula de irabajo"
-hibrido de biblio-vi-
deo-fono- _.. teca- se
nos presenta como ele-
mento fundamental en
esta concepción de la
enseñanza como proce-
so abierto.

Los contenidos deben
cribarse hasta ser todo
lo funcfonafes que el
adu/to aspira.

Las actividades y expe-
riencias programa d a s
han de aprovechar el
caudal de material gra-
tuito -objetos domésti-
cos, cocina, campo, et-
cétera- que rodea /a
vida ordinaria del adul-
to.

En resumen: dado el esta-
do actua/ de cosas, imagina-
mos una etapa cercana de
cambio en la elaboración de
material didáctico con desti-
no a adultos. Por nuestra par-
te deseariamos se aprovecha-
ra e.sta coyuntura para sen-
tar bases y aclarar concep-
tos generales previos.
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Una experiencia:
Centro Cultural
de Moratalaz

Por Jesús JIMENEZ CAÑAS

La educación permanente, a nivel institu-
cional, es una de esas realidades nuevas que
gradualmente se va consolidando. Y dentro
del marco de la educación permanente, uno
de los ser,tores destacados -del que vamos
a ocuparnos en este artículo-, es el de la
educación de adultos. Lo que nos interesa
en est.a educación, es ver cómo funciona en
la práctica; cuáles son sus problemas coti-
dianos. Quizá pueda servir de algo traer la
experiencia concreta de uno de sus centros:
el Centro Cultural de Moratalaz. Madrid.

Este Centro se aloja en un moderno edifi-
cio rodeado de una zona ajardinada y un
anfiteatro descubierto con capacidad apro-
ximada para 500 personas. Consta de dos
plantas, en la primera de las cu.ales se en-
cuentran secretaría, dirección, sala de pro-
fesores, laboratorio de idiomas y ocho aulas
y, en la segunda, salón de actos, cabina de
proyección y biblioteca, dependiente de Bi-
bliotecas Populares.

Por este limitado espacio -1.000 m.=-
pasan diariamente más de mil alumnos sin
contar socios y lectores de la biblioteca ni
asistentes a otras actividades abiertas. EI vi-
sitante que por primera vez se acerque allí,
notará desde la entrada una animación es-
pecial: en sus tablones se encuentran con-
vocatorias de actos culturales, anuncios de
clases, carteles de cine y teatro; para mu-
chos jóvenes el Centro es el lugar donde ha-
bitualmente "se queda" con los amigos; las
entidades sociales acreditadas de la zona
suelen reunirse en su salón de actos; el Cen-

tro, en definitiva, al tiempo que presta un
servicio específico a los adultos, se configu-
ra como un aglutinador de las inquietudes
culturales de un barrio.

En este sentido, el medio es un determi-
nante de gran importancia. Moratalaz es un
barrio periférico de la capital de España con
una población superior a los 150.000 habi-
tantes. A pesar de su nueva planta, ha adqui-
rido pronto una person,alidad y entidad pro-
pias. A diferencia de otras zonas anejas, emi-
nentemente obreras, aquí se amalgaman di-
ferentes categorías y estratos pertenecientes
en su mayoría a I,as clases medias y media-
baja. Cuenta con un Instituto de Bachillerato,
un Centro de Formación Profesional, una Es-
cuela de Artes y Oficios, siete iglesias, dos
cines... y numerosas asociaciones de veci-
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nos, entidades culturales, federaciones de
padres, clubs juveniles, delegaciones de par-
tidos, etc. Un centro de educa^ción de adultos
no puede sustraerse a esta realidad.

Su esquema organizativo es, en ^principio,
similar al de cualquier otro centro: dirección
de la que dependen Secretaria y demás ele-
mentos subalternos; Consejo Educativo, ór-
gano ctave en la polftica y organización del
Centro y en el que se integra el cuadro de
profesores en bloque y una representación
de los alumnos; Departamentos según espe-
cialidades y distintas comisiones. R,Jas dife-
rencias comienzan en el programa de acti-
vidades que, en nuestro caso, abarca tres
grandes ramas:

1. ACTIVIDADES BASICAS

A ellas dedic.a sus preferencias. Programa
los contenidos de los ocho cursos de la
E. G. B. condensados en tres niveles con
arreglo a las orientaciones pedagógicas ofi-
ciales. EI primero, o de neolectores, trata de
afianzar las técnicas básicas de toda instruc-
ción: lectura, escritura y cálculo. EI segundo
amplía sus objetivos a contenidos más es-
pecfficamente culturales y a su término se
obtiene el certificado de estudios primarios.
EI tercero es continuación del anterior hasta
com^pletar los contenidos de la segunda eta-
pa que acredita el título de graduado esco-
lar.

En todos estos niveles se practica la eva-
luación continua que comienza, para todo
alumno, con una "prueba inicial" que orienta
y decide sobre el nivel de comienzo. No es
raro encontrarnos con alumnos que vienen
con una falsa idea alimentada por una publi-
cidad inmoral, la de "graduado escolar en
pocos meses". Nuestra experiencia nos dice
que una información sincera desde el primer
momento, aun cuando suponga cierta desilu-
sión, es valorada justamente por el adulto.
Una comisión de programación y evaluación,
formada por profesores de las distintas espe-
cialidades, es la competente en esta materia
debiendo además coordinar objetivos, conte-
nidos, programas y fechas.

Estas actividades se reparten a lo largo del
día en tres turnos: mañana, de 9 a 13; tarde,
de 4 a 7, y noche, de 7 a 10. Mención aparte
merece la unidad de apoyo pensada p^ara
todos aquellos que tienen dificultades con el
horario. En realidad es un sistema mixto
-presencia/distancia- por el que personas

que sin esta circunstancia asistirí^an irregu-
larmente y entorpecerian la buena marcha
de su grupo, se integran a una unidad es^pe-
cial trabajando individualmente con un ma-
terial y orientaciones elaborados por el Cen-
tro Provincial de Apoyo y asistiendo sema-
nalmente al Centro para aclarar dudas, co-
rregir su trabajo y ser evaluados.

Completan estas actividades básicas unas
tutorías y unos cursos de recuperación. Las
primeras son personales y recomendabie-
mente obligatorias intentando que todos los
alumnos tengan un contacto personal con
el profesor; los segundos se realizan en pe-
queños y medianos grupos, programando te-
mas específicos de corta dur.3ción -dos a
cuatro semanas- para quienes lo necesitan.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Comprenden una serie de cursos que, si
bien dentro del concepto amplio de "cultura
básica", no tienen un carácter académico ni
vienen regulados especialmente. Estas acti-
vidades en nuestro Centro son:

2.1. Idiomas

Enseñanzas de inglés y francés por medio
de modernas técnicas audiovisuales y audio-
linguales. (New Concept English de Alexan-
der y Voix et Im.ages de France de CREDIT).

2.2. Tayuimecanograffa

Cursos dirigidos a la adquisición de técni-
cas imprescindibles para cualquier actividad
administrativa y de gran ayuda para trabajos
intelectuales.

2.3. Aula de expresión escrita

Pretende enriquecer el vocabulario, afian-
zar la ortografía, entender la morfosintaxis,
perfeccion.ar el estilo literario, etc.

2.4. Aula de las artes

Intenta divulgar la m ŭsica, artes plásticas
y literatura.

2.5. Aula de las cienctas

Trata de aspectos científicos y técnicas
muy cercanos a la vida cotidiana, tales como
mecánica del automóvil, reparaciones case-
ras, medicina preventiva, etc,
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3.3. Recitales musicales

Fundamentalmente dirigido a la música
popular y folklórica. En este sentido, junto a
autores desconocidos han actuado Agua Vi-
va, Pablo Guerrero y otros.

2.6. Aula de la sociedad.

Organiza charlas, mesas redondas, pane-
les, etc., sobre temas relacionados con psi-
cología, sociología, política, economía y edu-
cación. (Cursos para padres, sexología, pro-
blemática juvenil...)

Con todo esto -las aulas funcionan sema-
nalmente y de forma simultánea-, pretende
ofrecer un ab.anico, lo más amplio posible,
de actividades dirigidas a la educación del
adulto, de manera que se pueda "elegir a
la carta" sin por ello tener que adquirir un
lote en el que entren materias que no le in-
teresen. Tal es el caso del Curso de Expre-
sión Escrita que responde a unas apetencias
muy concretas y que, aunque se contenga
en un curso completo de cultura general, no
tiene por qué identificarse con él.

3. ACTIVIDADfS EXTRAESCOLARES

insistir en la importancia de tales activida-
des es algo superfluo -en especial, si consi-
deramos la gran masa de jóvenes que asiste
al Centro- y nos Ilevaría muy lejos de nues-
tro objetivo. Nos interesa aquí tan sólo rese-
ñar el amplio programa de actividades extra-
escolares con una capacidad d^ convocatoria
que, a menudo, supera nuestras posibilida-
des:

3.1. Clne-club

Funciona asociado a una federación de ci-
ne-clubs programando ciclos de grandes au-
tores, como Bergman, Kazan, Truffaut, etc.

3.2. Teatro

Sin duda, es la actividad de mayor éxito.
Por nuestro cartel han pasado grupos de tea-
tro independiente como Els Comediants, Tá-
bano y numerosisimos grupos aficionados
del barrio.
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3.4. Concursos

Se aspira a fomentar y, al mismo tiempo,
premiar el cultivo de determinadas activida-
des necesitadas de estímulo. Cuatro son los
concursos que organiza el Centro y que, con
el tiempo, van adquiriendo cierta tradición
como lo demuestran las cifras de participa-
ción cada vez mayores: "tarjetas de Navi-
dad", limitado a alumnos; "literario", con dos
modalidades, poesía y relato, abierto a auto-
res noveles; "dibujo y pintura", dirigido a
alumnos de centros de E. P. A. y"fotografía",
abierto.

Con los trabajos que concurren suelen rea-
lizarse exposiciones que se montan en uno
de los pasillos especialmente acomodado pa-
ra ello. ^

3.5. Visita a Museos

Casi todas las semanas se realizan estas
visitas que, en ocasiones, se dirigen a fábri-
cas o empresas.

3.6. Excursiones

Son un factor muy positivo para el estable-
cimiento de un clima de auténticas relacio-
nes humanas. Suelen restringirse al último
trirnestre, por razones meteorológicas, termi-
nando siempre con una excursión final que
incluye otras diversiones, como capea, dis-
coteca, baño, etc.

3.7. Revista

EI Centro edita un boletín de circulación
interna que, además de cauce informativo y
educativo, exige a sus realizadores -profe-
sores, alumnos y colaboradores- un serio
trabajo de equipo.



Estas actividades se completan con confe-
rencias y actos académicos; sin embargo,
cabe resaltar que sus resultados, compara-
dos con el teatro o los recitales de música,
son muy pobres. La Comisión de Actividades
Extraescolares es la encargada de confec-
cionar y gestionar este programa. Además,
se colabora en este sentido con todas las
entidades y grupos de la zona.

H.asta aquí, actividades; pero ^quiénes son
los alumnos?

La primera nota destacada es el predomi-
nio numérico de la mujer -70 por 100 del
total-, lo que denota la gran inquietud y sen-
tido de superación de la muj^er de hoy. Este
hecho nos habla también de la segregación
cultural de la que durante mucho tiempo ha
sido objeto y es una respuesta coherente a
la aportunidad que le brinda este tipo de
centros. La mujer ama de casa suele asistir
al turno de la mañana y al primero de !a
tarde.

La segunda nota, que se refiere a la edad,
nos muestra que se trata de una ^población
joven. Inducidos por el vocablo "adulto" po-
demos pensar encontrarnos con personas
bastante mayores; la realidad es que el 80
por 100 es menor de veintiséis años y tan
sólo el 4 por 100 supera los cuarenta años.
(G8 por 100, entre quince y diecinueve; 12
por 100, entre veinte y veinticinco; 6 por 100,
entre veintiséis y treinta; 10 por 100, entre
treinta y uno y cuarenta; 3 por 100, entre
cuarenta y uno y cincuenta; 1 por 100, ma-
yor de 50.) Las razones de este hecho ^po-
drían ser: por un lado, que para estos efec-
tos se considera adulta la persona que su-
pera el período de escolaridad obligatoria;
es decir, los catorce años; por otro, que es
en los jóvenes en los que se da un deseo/
necesidad más generalizado de formación.
Su asistencia constituye a menudo un tránsi-
to entre su vida escolar y la profesional que
aprovecha para compensar una escolaridad
irregular o aumentar y mejorar sus expecta-
tivas de trabajo. EI estado civil es una nota
en íntima conexión con la edad de la pobla-
ción: 86 por 100 solteros, 14 por 100 casados.

En cuanto a la profesión, lo más destaca-
do es el gran porcentaje de no asalariados:
aproximadamente las dos terceras partes se
dedican a sus labores, son estudiantes, pa-
rados o en situación de búsqueda de empleo
por vez primera.

Una programación de actividades, si quie-
re ser funcional, ha de conocer la realidad

social en que se mueve, descubrir sus ca-
racterísticas, sondear sus necesidades y ela-
borar una respuesta acorde a las mismas. En
tal sentido, el Centro realiza numerosas in-
vestigaciones. Una encuesta realizada duran-
te el curso 1974/75 entre 548 alumnos arrojó
los siguientes resultados respecto a prefe-
rencias en actividades complementarias:

1 ° Idiomas.
2.° Taquimecanograffa.
3° Técnicas intelectuales (aprender a es-

tudiar, tomar apuntes, etc.).
4° Expresión oral y escrita.
5.° Arte y música.
6° Lectura (rapidez, comprensión, gustos

literarios, etc.).
7 ° Matemática moderna.
8.° Escuela de padres.
9 ° Algebra.
10. Formulación química.

Estos intereses se tuvieron en cuenta en
la programación del curso 1975/76, si bien
los resultados no fueron todo lo halag ŭeños
que, a la vista de esto, cabría esperar. Así,
mientras casi todas las preferencias expre-
sadas obtuvieron una respuesta positiva, la
Escuela de Padres que contaba ya con abun-
dante material y la colaboración de especia-
listas, no consiguió un mínimo de interesa-
dos.

De esta forma Ilegamos a una constante,
presente en toda labor dirigida al adulto: la
falta de tiempo. En otra encuesta pasada en
1976 a 560 personas de distintas zonas de
Madrid -51 por 100 mujeres de edad media,
veintinueve años- se obtuvo que el tiempo
disponible para el estudio era su mayor hán-
dicap. Entendiendo por tiempo libre el re-
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sultado de deducir de veinticuatro horas el
que se dedica al trabajo, desplazamientos,
comidas, sueño, etc., el 64 por 100 no dispo-
nía más que de dos horas diarias y fines de
semana y los que disponían de media jor-
nada diaria apenas Ilegaban al 8 por 100. EI
choque de esta realidad con el deseo/nece-
sidad de superación es algo perfectamente
conocido en nuestros centros aunque estén
aún por hacerse comprobaciones empfricas:
a) Por parte del alumno, una clara frustra-
ción -"querer y no poder"-. En determi-
nados ^casos, el éxito en los estudios va
acompañado del deterioro de los lazos fa-
miliares, de cierto abandono del trabajo y de
no pocos ataques a la salud. Lo común es
que esa sufrida mayoría consiga en dos uni-
dades de tiempo lo que en mejores condi-
ciones le costaría una. b) Por parte del Cen-
tro, la falta de tiem^po impide trabajar con se-
renidad; los horarios se comprimen; el ritmo
se acelera; los profesores se sienten insatis-
fechos...

Pero las dificultades no se agotan en la
limitación del tiempo: ha de considerarse
también su dispersión. Ello obliga al estable-
cimienta de turnos -en nuestro caso se re-
parten de 9 de la mañana a 10 de la noche-,
al aprovechamiento de espacios -de un pa-
sillo muerto se ha obtenido un aula de me-
ca.nografía- y, en general, a unos horarios
re3lmente complejos. En la misma encuesta
de 1976 veíamas que entre quienes prefiereri
centros de presencia -casi el 75 por 100-
la mitad elige la segunda parte de la tarde
como hora más adecuada. Esta concentra-
ción en unas horas determinadas nos abliga
a tomar medidas tendentes a conseguir que
todo el que ^pueda asistir por la mañana no
lo haga por la tarde. Una alternativa a estas
dificultades viene constituida por la enseñan-
za a distancia, algunos de cuyos inconve-
nientes se palian con un sistema mixto, que
en el ^caso que tratamos obtuvo las preferen-
cias del 18 por 100 de los encuestados. En
nuestro Centro vien^e funcionando como uni-
dad de apoyo ya aludida.

En todas estas consideracianes de la cir-
cunstancia del adulto, es tema capital el de
la motivación. Desde nuestra experiencia,
éstos son los principales núcleos motivacio-
nales:

^ F^^^c;r:^f^,s

Realizar lo que en otro tiempo no pudo.
En ocasiones, la motivación actúa a un nivel

muy profundo, subconsciente, a modo de un
"deseo insatisfecho" directamente vinculade a
su infancia.

u ^ 7rabajo

Ya sea .para garantizar un puesto, ya para
facilitar una promoción laboral mediante el
requisito de un título.

i ^.^milia

Los primeros síntomas de un " cultural lag"
(desfase cultural) los siente el adulto en con-
tacto con sus hijos. Su sentido del ridícula,
el interés por la educación de sus hijos y el
deseo concreto de ayudarles en las tareas
escolares, son otros tantos acicates hacia el
estudio. Pero •el desfase no siempre se pro-
duce entre padres e hijos; también se da en
la propia pareja.

, ^^ciE^d ŝ^c ĥ
Las necesidades globales de la vida mo-

derna son cada vez mayores. Lo que se exi-
gia hace diez o veinte años para desenvol-
verse en la vida es hoy insuficiente, y a su
vez, lo de hoy será poco para un mañana
cada día más inmediato. EI adulto presiente
ese "shock del futuro" del que recientemente
se ha hablado.

La suma de todas estas motivaciones es
una idea más abstracta y que frecuentemente
suele obtenerse bajo la respuesta " adquisi-
ción de cultura" o"deseo de saber". Por
parte del sujeto, este complejo se vive como
un estado de carencia o insatisfacción.

Los centros de educación de adultos se
mueven en esta dinámica; esperamos haber-
lo mostrado en uno de ellos aunque a gran-
des rasgos.
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PROGRAMAC IÓN

Con objeto de lograr una programación de las actividades del pícimo curso lo más congnunte posible con los intereses

del alumnado en el mes de Abril se pasb un cuestionazio a una muestra de S48 petsonas algunos de cuyoa resultados

traemos aquí. Con todo, basar una programación en los actuales alumnos sin sondear los ínterexs de Ia poblacián global
-en este caso Moratalaz- tesulta algo aleatorio. Hemos de pensar, que si asi x hiciera, irían desaparociendo de un año

paza otro los cursos más inferiores. Esta es la razón también por la que a la hora de elegir curso para aHo próxitrto los

resultados puedan infraestimar los EGB-1 y EGB-2.

Se pn:guntaba al principio sobre el grado de satisfacción respecto a seis puntos ded presente curso.

ESTA MO RE6ULAR YOCO

horario 72 1s 9

condic. mater.^ELcentro s2 a7 1a

corrtenido oEr curso ss 2g 1,

Profesorado r 19 10
w

companeros 75 1s e

material escolar ^s 3e 21

Se obxrva un buen índice de satisfacción con el horario, el contenido del curso, el profesorado y los compañeros. No tan

bueno con laa condi©ones msteriales del Centro y el material escolar. Se aprecien adenaía diferenmaa por departamentos

-y es de suponer que también las habr$ en función de los distintos tutnoa, gntpoa, profesorea, etc.-- de las que destacan

las sigttientes:

- Loe alumnoa de Taquimecanograf'ta son loa menos contentos con laa aondiciones meteriales del Centro (24°/0
pooo satiafechas), Y con el material escolar (28°% p. s. ).

- Los de idiomas son los más contentos con el contenido del curao (80°/o muy satisfect ►os), y con el material
(50 °/o m.s.).

- Loa de E.G.B. muestran su mayor grado de satisfscción con rcspecto a sua compatlema (79,2 muy satisfechoa),

y abundan en respuestas de tipo "regular" (430/o para las condiciones materiales del contro, y 46°/o para

material escolar).

Se proguntaba a oontinusción sobro el horario más adecuado para el próximo curso
0/0

9-13
^

25
16-19 17,5

17 -20 11,5
18-21 10, 5

19-22 25
HORAS Sl1ELTA5 E

Está claro que tres de cada cuatro alumnos prefieren la tarde o noche frcnte a uno que prefuro la mañana. Si se comparan
estos datoa con el horario que esta misma muestra sigue en la actualidad (34°/o por Ia maeana) se puede penaar que parte
de ellos (ese 9°/o de diferencia) preferiria venir por la tarde.

Por departamentos, las pteferoncias de idiomas x rcparten más uniformemde a lo largo del dta; las de taquimecanografTa
se diri0en sobn todo a la matfana (36°/o y la de E.G.B. se polarizan entre ls matiana (21,8°/ j+ Ia noche (40°/0). Común
a todoa ea el interéa por las últimaa horas del dfa que obflge al Centro a realizar verdaderoa ea^uertoa para compalinar
aúlas, profesorea y cutaos a pbno rendimiento.
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La última era una de las pteguntas más interesantes
A QUE CURSOS DE ENTRE LOS SIGUIENTES ESTARIA VD. DISPUESTO A SEGU/R EL PROX/MO AÑO ACADEMCO
/cwso l975-76J.

Además de los clásicoa (EG$-3 o Graduado Fscolar, ingl^ francds, mecanosraffa y taqu^nfdt, datacan por este orden:

°b
25,8 Aprenda a eatudior ( tomar apuntes, sinopsis ete. J
22,9 Expresión oml y eserita /ortoyrrJñ, voaubralario, re+d^ción, conversación... J
22,0 Arte y irtúdar
21,0 Lectum (nrpidez, mmprtmsión, ^tutos Grerarioa., /
17,0 MatemáticaModerna
16,5 Escuela de Párbes /simiogía infantil, sexologfa, puerievltura.., J
11, 0 . AI`rbm
9,4 Formulación

10,5 t•isitao

8,9 Sintasis

A la vista de esto, y en función de nueatras posibilidades, esperamos poder ofrecer para septiembre una programacibn que
junto a bs cwsos que Ilamamos "clásicas" y que exigen una dedicación intensiva durante todo el año, admita estos otros
de duración más corta e intensidad menor.

O 0

^ o
• • • . es

_ o_o v

ur ^ e oO _
^ ñ n ..-h 11 •

^ °^^ ^ 0 O d o 0

^•4 ^' °^ ^ ^ ^4^0 ^ ^o^^
[^ • - o

on . ^ i ^ •

^J e °o ^ v o
a

%// s AX6 iSiantes
^ C^ o a ° ^ o

.^ p RAS ^ de ^0 o t ,
o ^ o . ^ d^} , a^ o,^



MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
EDU[A(ION PERMANENTE DE ADUITOS

MADR{D

Con objeto de sondear las necesidades de Educoción Permanente y logror una mejor adecuación a ellas,
esfamos reafizando una encuesta en io que Yd. puede colaborar contesfando a esfe cuesfionario.

Para ello bosfa con marcor con una cruz ia casilfa o casillos correspondientas a aus respuesfas a cada
pregunfa. Las cinco orimeros son de respuesta única, los restantes admiten múltiples contestaciones.

t - SEXO

Hombre
to

^ Mujer
t1

2-EDAD

[^ de ^a e ^s añoa
13

^ de20a24
14

^ de25e34
is

^ de35a44
t6

^ más de 44
t7

5- TIEMPO LIBRE DISPONIBLE (célculos aproxi-
madoa descontando desplazamientos, comidas etc.)

^
25

^
26

n
27

finea de semana

2 horas dlarlas y fines de semana

méa de 2 horas dlarlas pero menos de media
Jornada y fines de semana

^ medla Jornede dlarla y finea de semana
2a

^ otras ( Indiquese) .... ........................ .....__. _..._
29

8 - EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Señale, de enire los siguientes cafegorias, las
que posee en su casa

^ Llbros de texto
31

7- ESTUDIOS QUE EN LA ACTUALIDAD SIGUE
O LE GUSTARIA SEGUIR

q^ Gultura Básice (ascrlblr y redacter
42 s4 correctamente, dominar el c8lculo cotl-

diano, etc.)

Dq
43 Ss

Certlflcedo de eatudloe Prlmaríoe

3 - PROFESION ..........__._._ ............._._.........._............___............----......._

4 • NIVEL DE ESTUDIOS

^ prlmerioa Incompletoa ( menoa de 6 ar5os de
19 eacolarldad)

prlmerioa completoe
20

^ bachlllerato elementel
21

^
22

bachillerato auperior

otros (Indiquense) ......_.._.._ ........................__....-•-----

32

^
33

D
34

I

q

dicclonerlo lengue eapai5ola

dlcclonario iengua extren)era

enciclopedia (remátlcs, de autoree, etc.)

libros de arte y Ifteratura

libros de ensayo

otros Ilbroa

habitación Independiente pars trabeJar o
eatudier

mesa de trebajo amplle
39

^ buena luz en el luger donde auele trabaJar

40 o estudlar

^ ^
4/ 56

^ ^
.5 57

q
46

q
se

Graduado eacoler

Bachlllerato ( B. U. P. )

Formeción profnal., Lqué eepeclelldad7

............._.........._ _.._........._..._._..._...

^ ^ Idlomas Zcúa17
47 59
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q q
^8 60

^q
19 61

q q
SO 62

^D
51 63

q q
52 6t

Mecanogrefia

TequlgreHe

Eatudioe Técnlcoa Superlorea

Eatudios Universiterioe

Otros (indiquese) ........._... _............

8- SISTEMA DE ENSEÑANZA QUE PREFIERE

^ De preaencla (aelatencla dlarls e un centro
74 con profesoree) en eate ceeo Zqué horeno

prefiere9

^ meflena
75

^ tarde (a pertly de lae 4 ó 5)
76

^ terde (a pertir de lea 7 ó 8)
77

10 - QUE ES LO QUE LE MUEVE O lE MOVERIA
A ESTUDIAR

D Adqulelclón de culture, deeeo da euperaclón,
82 eetiefecclón interlor

^ exlgencies del trebaJo

83
j^ MeJorea posibllldadea de promoclón en el
! g^^ trebejo

Q Reellzar lo que en otro tlempo no pudo

85
^ deaeo de eyuaer e sue hl)oa en tereae eaco-
^ lerea y slmllaree

8• OTRAS ACTIVIDADES QUE TAMBIEN lE
INTERESAN

Ma^ho ^x^

^ ^t^ 70

^ ^

Q 1^
6B 72

q
79

q
eo

Cine-club, testro, múelce

Cureos de pedree, temAtice fem111ar

Conferenciea, charlea y coloquios eobrs
temea de actuallded. Otroe (Indiqueee)

a dlatancla (enseñanza poatel, por redlo, etc,)

mixto (enseñanze e diatancle y eelatencla
periódica pera controlar, eveluer, aclerer
dudae etc.)

^ neceeidadee globalea de le vide moderne
e7

^ otree (indiquenaen)
ae

11 - OBJETIVO CONCRETO POR EL QUE
ESTUDIA O LE GUSTARIA ESTUDIAR

Muchas gracíar por tv cofoboracíón
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
EDU(A(ION PERMANENiE DE ADULTOS

CENTRO CUITURAI DE MORATALAZ
Corregidor Alonso de Tobar, s/n.

MADRID

DATOS PERSONAL ES DEL ALUMNO

Foto

Apellidos ...-• ................................................. . ..------._..__.._.. _ Nombre .............._..._..._........

Nacido el ................de.......,.......................................del._.._..._.._....en._._..._._.___----- ( )

Domicilio ................................................................•---.........................n.°-...^..._D. P. _..__._._ Teléf.

Estado Civil ^ ................................................................... Número de hi)os ._._.....^_..

Profesión ....... .............................................................. Categoria profes[onal.........._...._......._......^..._.._..._._^.^...._

ESTUDIOS REALIZADOS

Primarios: Completoa U incompletos O

Bachillerato Elemental: Cursos Completos aprobados ......................................................._..___.._..._

Bachillerato Superior: Cursos Completos aprobados ....................._........._.............__...._..................

Formación Profesional: Especialidad ......................_..._................._..._..-...--_-._..._._.._.._....._... __.__

Universitarios: Centro ^__ ............._..._.._._.._..._.......

Cursos Completos aprobados...__....^.._..__ .._......_._....._..._..._^.

Otros Estudios:

TITULOS QUE POSEE

............................................................................................................................................................w.............-----._..___........__^..__....._.._..w._
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CONTROL DEL CENTRO

Ingreso en el Centro .^.-^_...._._._....._..^. Curso ..____..__......./ ...............

CURSOS

^° ° ^° o m o

ACTIVIDADES > ° > > ° > > ^ >
^ ŝ c ^ o

L

c r..
U t C

EO W
^

GRADUADO ESCOLAR
.......................................................................... ............... ............... .............. ............... ............... ............... .............. ............,.. ..........._...

BACHILLERATO

SECRETARIADO
........................................................................... ............... ............... ............... ._............. ................ ..--------..... ........_...... ............... ...___....

MECANOGRAFIA
..................................._..................._.............._ ..._......... ............. ............... ............... ................ ................ ............... ----........... _...._........

TAQUIGRAFIA
.........._.... _...__......._ ................................... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .........._.... ................ .---...........

FRANCES
._...._ ................_........._....._........................... ............... ............... ............... ............... _.............. ..---........... .____... ............... ....._._....

INGtES

ALEMAN

Baja en el centro ...........................................................................-----------------------------------.._.....Curso........._............./....

Causas de la baja ....................................................^---...----------..........................................................................-•--•---•-----.......-----...-----

OBSERVACIONES:

................................................. ............Interés ...................................................................................................................... .....................

Asistencia ................................................................................................_.......................__.............................__.........................................

.................... _R e n d i m i e n to .................................................................................................... ...-------...------------.................................---... ....

G e n e ra I e s ................................................................................._._.........................................................................._....................................._

... . .........................................................................................................................................................................................-•--------.............. _--------

................................................................ ............................ ............................................................................................................................. ............

_ _..._.... _._ __........._ .... ....................................--------.............-....----.........................................................._...._.._.._---------......------
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

CENTRO CULTURAL DE MORATALAZ
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

PUNTUACIONES OBTENIDAS

Trimestre ......._..........._ .................................... del curso.............---........................................_....

E. G. B. Nivel.---..._ ............................

Area de Matamáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Area de Ciencias de la Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Area de Ciencías Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Area de Comunicación (Leng. y Liter. Españ.). ......... ..

Area de Comunicación (Leng. Inglesa) .. . . . . . . . . . . . . . . ..

TAQUIGRAFIA ........................................

MECANOGRAFIA ........................................

SECR ETA RIA DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IDIOMAS ........................................

Francés .............................................

Inglés ..............................................

OTROS

............

O BS E RVA C I O N E S : ......................................................................................................................................................

MD Muy deflclente (0-2)
1 Insuflclente (3-4)
3 Suflclente (5)

B Blen (6)
N Notable (7-S)

SB Sobresallente (9•10)

Madrid, ...................................................................................................
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Centro Culturat de Moratataz

Visita al Museo de Sorolla
(domingo 16 de diciembre)

BIOGRAFIA DEL PINTOR Y CARACTERISTICAS DE SU PINTURA

Pintor español nacido en
Valencia. Fue disoí^pulo de
Muñoz Degrain, y estuvo en
Roma, donde recibió las en-
señanzas de Pradilla.

Inicia su carrera con el
cuadro de Historia. Sus pri-
meras obras de importancia:
"Dos de Mayo", "Entierro de
Cristo" y "EI ^palleter", levan-
tamiento de Valencia contra
Napoleón.

A principios ^del siglo XIX
y desp^ués de su visita a Pa-
rís, crea cuadros de conteni-
do social como "La trata de
blancas" y "Aŭn ;dicen qus el
pescado es caro".

Posteriormente su ^pintura
se degpreocupa del conteni-
do literario y de los asuntos
de tesis y se dedica a re-
presentar la luz deslum^bra-
dora de las ^ playas levantinas,
can una técnica cada vez
rnás suelta. Barcas ^de blan-
cas velas que Ilegan a tierra,
bueyes que tiran de ellas,
pescadorés, niños jugando
en el baño, madres contem-
plándolos bajo sus sam,bri-
Ilas; en suma: la alegrfa del
agua -este es el título de
uno de sus cuadros- y de fa
luz cegadora mediterránea
son los verdaderos temas en
torno a los cuales gira el
resto de su vida fecunda. En-

tonces produjo sus obras
más discutidas, manchas de
color que ^muchas veces no
acaban de manifestarse en
formas claras y camprensi-
bles, y de ^que es ejem^plo
"La elaboración de la ^pasa".
Es éste el período de sus
grandes conquistas como ar-
tífice del color, as^pecto de
su arte en que logró resulta-
das ^prodigiosos.

Muchas de sus obras fue-
ron ^premia^das en el extranje-
ro: "La vuelta de la pesca"
(1894), ^premiada en Par(s;
"Pesca d o r e s valencianos"
(1896), premiada en Berlín;
"Cosiendo la vela", galardo-
nada en Munich y Viena, y
"Triste herencia", abra maes-
tra que obtuvo el ^premio de
honor en París y Madrid.

Por último, Ilegó a desen-
tenderse de la preocupación
por el color y la forma, y se
prapuso dar la sensación vi-
sual de Ia naturaleza ^con la
mayor intensida^d ex^presiva
posible, penetrando hasta lo
más fiondo de la vida, de los
heohos y de las cosas.

Otros aspectos interesan-
tes de su produccíón son los
cuadros en que cultiva el
pintoresquismo regional, los
más ^popularizados y, sin
embargo, los de tónica más

baja (a ta grupa), y retratos,
como los del doctor Sando-
val, el crítico de arte y^peda-
gogo Cossío, el fotógrafo
Franzen, etc.

Las varias facetas de su
arte se funden en la abra fur.-
damental y monumental que
pintó para la Hispanic Socie-
ty de Nueva York: el grandio-
so friso de las regiones es^pa-
ñolas. Como es lógico, lo re-
gional, con sus trajes y sus
tipos, está im^puesto par el
encargo, pero lo literario se
encuentra pdenamente subor-
dinado a su rebosante entu-
síasmo por la luz y el color.

Soralla inicia en España la
corriente naturalista, aunque
en visibn restringida y en,fo-
cada a su región valenciana.
EI aire libre del im^presionis-
mo, el color y la luz han teni-
do en él un a^pasionado intér-
prete, animado ^de un ímpetu
innavador y extraordinario y
de un acusado sentido de
sensualismo artístico. Su in-
flujo en la pintura es^pañola
del siglo XIX ha sido tan hon-
do qve su nombre inicia la
renovación de nuestro arte
piotórico contemporáneo. La
casa del artísta en Madrid,
donde se conservan muchas
de sus pinturas y obras de
arte por él reunidas es hoy
el Museo de Sorolla.
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A lgo sobre las
expresiones del lengua je
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A partir del próximo mes de enero
vamos a iniciar un cursillo de "Expre-
sión Escrita", distribuido en 10 c/ases,
a razón de dos horas semanales.

Su finalidad es la de que lleguéis a
dominar las técnicas lingiiisticas con /a
mayor perfección posible.

Ya sabéis que la importancia del len-
guaje radica sobre todo en que es ins-

^ trumento imprescindible de expresión
humana y de comunicación social. Por
lo tanto, este cursillo, bien aprovecha-
do, puede ser muy útil a fodas aquellas
personas que encuentren dificulfades en
ambos terrenos.

Desde el punto de vista de la expre-
sión humana personal el cursillo, al cul-
tivar vuestro vocabulario, os ayudará a
saber encontrar la palabra exacta con
la que nombrar un sentimiento, un es-
fado de ánimo, una situación, cooperan-
do de esta manera a la adquisición de
una mayor seguridad en vosotros mis-
mos y en vuestra capacidad léxica.

Bajo el aspecto de la comunicación
socia/ os enseñará a vencer la timidez
y el miedo al ridiculo cuando tengáis
que hablar con una persona a la que
conocéis por primera vez o tengáis que
leer un ejercicio o realizar un examen
oral, pue,s cuántas amistades, cuántas
relaciones no se han perdido por no sa-
ber qué decir, ni de qué hablar en un
momento determinado. ^Y cuántas ve-
ces no hemos fallado en un examen por
no saber expresarnos?

Como veis, e! dominio del lenguaje
es fundamental en el desarrollo de nues-
tra personalidad, pero no debéis olvi-
dar otra faceta importanfe de él: esta
es la de su utilización como técnica bá-
sica en el mundo de la cultura. Es evi-
dente que todos los conocimientos cul-
turales los adquirimos por via lingiiís-

tica, ya escuchando a un profesor que
explica una lección, ya leyendo un li-
bro. Si na nos esforzamos en dominar
e! lenguaje no podremos comprender
con claridad y, por tanto, nuestra cul-
tura habrá fallado por la base. No me
servirá de nada escuchar al profesor si
no puedo entender parfe de lo que di-
ce, y será totalmente inútil que intente
leer un libro, asimilar una lección si pri-
mero no sé claramente qué quiere de-
cir cada una de las palabras del texto.

EI cursillo ha sido programado pen-
sando en vuestras necesidades, dándo-
le !a orientación práctica que será más
provecl-rosa, inténtando hacerlo ameno
y con un horario flexible, teniendo en
cuenta vue,stros problemas que, como
los nuestros, siempre son de tiempo.

Quisiéramos sobre todo que resu/ta-
ra muy úfil, para lo que contamos con
vuestra colaboración y esperamos vues-
tras sugerencias.

Estos serán sus objetívos y conte-^
nido:

OBJETIVOS

a) Enriquecimiento de vacabulario.
b) Adquisición de una ortografía co-

correcta.
c) Dominio del análisis morfo-sin-

fáctico.
d) Redacción. Perleccionamiento del

esti /o.

CONTENIDOS PARA CADA GRUPO

Gru^po "`A"

1. Palabras mal utilizadas.
2. Palabras antiguas y modernas.
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3. Palabras equivocas.
4. Palabras por centros de interés.

Gru,po "B"

1. Normas generales de ortografía.
2. Particularidades ortográficas.
3. Palabras homógonas.

Grupo "C"

i. Elementos de gramática.
2. La oración. Sus partes.
3. Oración simple. Sus clases.
4. Oración compuesta.

Grupo "D"

1. Redacción: normas generales.
2. Cartas formales e intormales.
3. Telegramas, impresos oficiafes.
4. Notas, avisos, tarjetas.

Y nada más. Ya lo sabéis todos los
que fenéis dificultades en esta materia,
en enero y en el cursilla de expresión
escrita os esperamos. Animo y veréis
como entre todos conseguimos unos re-
sultados estupendos.

NORMAS ^PARA LOS ALUMNOS
OFFCIALES DEL CENTRO CULTURAL

1. INCOR^PORACION A LAS CLASES

Fecha límite 15 de octubre. Los alum-
nos que se incorporen posteriormente a
esta fecha para obtener e/ titulo de C. E.
deberán superar la evaluación corre^-
pondiente, más una evaluación final.

2. CLASIFICACION

Mediante la eva/uación final los alum-
nos serán clasificados y encuadrados
según sus conocJmientos en el curso co-
rrespondiente.

Esta clasiticación inicia/ tiene carác-
ter tlexib/e: la comisión determinará en
casos especia/es e/ tras/ado a otro cur-
so y siempre dentro de /as dos semanas
de curso o a la vista del resultado de la
prlmera evaluación.

3. ASISTENGIA

EI a/umno que falte a clase injustifi-
cadamente quince dias a/ternos al año
perderá el derecho a obtener e/ tífulo
de C. E. por evaluación continua.

En caso de falta de asistencia prolon-
gada y justificada, e/ alumno deberá su-
perar la evaluación final.

Los alumnos que no asistan a la pri-
mera hora de clase tendrán que presen-
tar un justificante de la empresa en la
que trabajan al Departamento de Pro-
gramación y Evaluación, deberán recu-
perar las asignaturas a las que falten y
tendrán un control semanal con el pro-
fesor correspondiente en la hora del
área civico-religiosa.

4. EVALUACIONES

Se realizarán cuatro evaluaciones par-
cia/es y una final.

EI alumno que suspenda una evalua-
ción podrá recuperar en la evaluación
siguiente y tendrá oportunidad de nue-
vo én la evaluación final.

La última evaluación se realizará an-
tes o en la primera semana de junio.

La recuperación tinal no podrá reali-
zarse antes del 15 de junio, con la fina-
lidad de dar tiempo al alumno a prepa-
rar las áreas pendientes.

Las actas finales se harán antes del
1 de julio.

EI a/umno que domine un idioma y no
considere necesario fa asistencia a cla-
se, deberá notificarlo al profesor, a la
Comisión Eva/uadora y superar las eva-
luaciones correspondientes.

AULA DE LAS ARTES

EI curso pasado iniciamos activida-
des de un "aula musical". Basándonos
en esa experiencia, esfe año hemos de-
cidido no ya continuar, sino ampliar
nuestros objetivos y diversifJcar /os te-
mas. En el "Au/a de las Artes" preten-
demos en este curso que estén presen-
tes: la música, la pintura, la arquitectu-
ra, la escu/tura, la literatura...

Nuestras pretensiones no son de alta
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especialización, sino char/as muy senci-
llas que sirvan de iniciación, que nos
ayuden a dar los primeros pasos en el
camino del gusto por estas manifesta-
ciones del hacer humano.

EI "Aula de /as Artes" queremos que
esté abierta a todos, no sólo a los a/um-
nos, sino a cualquier persona que esté
interesada en estas actividades.

Abierta no sólo para escuchar, sino
para hab/ar. No es una "c/ase", no es
una "conferencia", tiene que ser un tra-
bajo por aquello que se siente como
afición.

Los asistentes deben proponer temas
y prepararlos y exponerlos. No importa
la a/tura de sus conocimientos, sino el
esfuerzo por acercar a los demás a /os
temas que a nosotros nos gustan.

Hasta ahora el AULA ha desarrollado
unas sesiones sobre las "formas musi-
cales" que no han tenido demasiado éxi-
to, por lo que decidimos pasar a otros
campos. Hemvs tenido una charla sobre
"Arte griego" y la próxima será sobre
"La pintura de F. Goya". De todas for-
mas tanto el programa como la partici-
pación están abiertos a/ interés y al gus-
to de todos /os asistentes. Vosotros sois
los que debéls proponer temas, prepa-
rar char/as, aportar vuestros conoci-
mientos...

EI "Centro" está para colaborar, para
coordinar.

Que entre todos logremos unos ratos
más agradables.

E. N.

Concurso de dibujo y pintura
para alumnos de Educación

Permanente de aduitos

B A S E S

1. EI ooncurso comprsndará dos modalidades: dibuJo y ptntura,
ambos wbrs tema Ilbn.

2. EI tamaAo minimo de ^os trabaJos no será Inierior al de un
follo.

3. ^Podrin participar cuaMaa personas estudien el presente cuno
en alSuno de los oentros de ^Educaclón Permanente de Aduttos
de la provlncia de Madrid.

4. Cada particlpants podrA presentar ouantas obrae d^seee.

5. Laa obras se prstentarin sn el Centro Cultural de Moratalaz,
...calle del Corregidor Alonso de Tobar, 7, antes ds^ dla ...

de .............................. de 197.... En sobre aparte constará
sl nombre complsto dsl autor, direcclón y centro ds E. P. A.
en el que stQus estudios.

6. Se otor^arán doa primeros premios de 3.000 pesetae (uno por
modalWad), dos spundos de 1.500 pssetss y plecas honorl-
flcaa.

7. EI fdlo del Jurado, ast como la entrspa de prsmlos y expo-
atcibn de treba)os tendrs luyar dentro det msa ds junio.

Madrid, ......... de .............................. de 197......
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guias y catálogos
de museos y conjuntos

GUTAS
DE MUSEOS '
Museo de Cuenca ........................................................................................................ ......

Museo de Zaragoza .................................................................................
Museo Arqueológico de Burgos (segunda edición) ................................................

2OO Ptas.
'l5O Ptas.
2UO Ptas.

Muse^ de Zabaleta (Quesada. Jaénl ................................................. `ll)O Ptas.
Museo Colegial de Daroca ........................................................... 2OO Ptas.
Museo de Mallorca. Salas de Oficios Artesanos ................. 2OO Ptas.

CATALOGOS Museo de Cáceres ........................................................................... 3OU Ptas.
• Museo de Mallorca. Salas de Arte Medieval .......................... :;OU Ptas.

DE I^USEOS Museo Cerralho. Catálogo de dibujos ............................................. :^OO Ptas.
Museo de Arte Contemp^ráneo de Toledo ............................ 3OO Ptas.

Museo Fspañol de Arte Contemporáneo de Madrid ................... :^UO Ptas.

GUTAS DE Ti^rmc^; (tie^;und^j c^^1i^-ií^nl 1OO Ptas.

N^unancia (segunda edición) ........................................................ 1OO Ptas.
CONJUNTOS Murallas romanas de Lugo ........................................................... 1OO Ptas.

ARQUEOLOGICOS
Segóbriga ............................................................... 1l)l) Ptas ^

Q̂
á

Venta en:

• Planto bajo del Ministerio de Educoci0n y Ciencia. Alcalfi, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudod Universitaria, s/n Teléfono: 449 77 00 ^



^ La educac i ^ín
_ permanente

de adultos
en Salamar^ca

... E ^; ? .^ ^:^ ., _ .c ^
^^ ^^,^^=^^^
'^^« ' ^^^," ^,^^,^ ^^ '

Suponemos que a I g u nos
años antes de en los que va-
mos a situar nuestro punto
de partida, ya e x i s t i a en
nuestra ciudad algún tipo de
clases de adultos; sin embar-
go, es a partir del c u r s o
1969-70 cuando a b r e n por
primera vez sus puertas los
actuales Centros de Promo-
ción de Adultos con profeso-
rado estatal.

Estos Centros, p e r t e n e-
cientes a Instituciones Reli-
giosas, surgieron con la fina-
lidad de promocionar la cul-
tura entre los jóvenes y adul-
tos de barrios periféricos de
un bajo nivel socioeconómi-
co y cultural, donde domina
la clase obrera.

Durante los cursos 1969-70
y 1970-71, la plantilla era de
diez profesores, pertenecien-
tes a ta entonces denomina-
da Campaña de Alfabetiza-
ción.

Dos experiencias:

• En el centro c<Padres Trinitarios»

• En el barrio de <cPizarrales»

Por el Equipo de Profesores de E. P. A.

A partir del curso 1971-72
fue creada la Educación Per-
manente de Adultos, en sus-
titución de la e x t i n g u ^ d a
Campaña de Alfabetización,
teniendo entre sus objetivos
el proporcionar al adulto los
conocimientos, actitudes, há-
bitos, etc., de una aducación
que al no haberla adquirido
en su día le capaciten para
su perfeccionamiento i n t e-
gral y le permitan su adapta-
ción a las exigencias que la
sociedad actual le demanda.

Esta parcela de la educa-
ción -que no por menos co-
nocida es menos interesan-
te- ha sido objeto, por parte
de los estamentos educati-
vos, de c i e r t o desinterés;
pensamos que puede y debe
ser tratada al menos en idén-

tica medida que las demás
enseñanzas, puesto que si la
educación es para todos sin
exclusión, a ésta ha de pres-
társele la ayuda y apoyo ne-
cesarios para que p u e d a
desarrollar las funciones es-
tablecidas en la Ley de Edu-
cacián y lograr abrir nuevos
horizontes a todas aquellas
personas adultas que en su
día no pudieron o no quisie-
ron hacerlo.

Muchos y graves son los
problemas que la Educación
de Adultos arrastra, pero nc
vamos a referirnos a ell^s, si-
no a las experiencias que co-
mo Educadores de Adultos
hemos realizado en estos úl-
timos años.

Nuestro objetivo na es otro
que el de aportar, en la me-
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dida de lo posible -y tenien-
do en cuenta nuestras lirn^ta-
ciones- algunas de las ex-
periencias que en el trans-
curso de estos años hemos
realizado en el Centro "PP.
Trinitarios" de S a lamanca,
relativas, todas e I I a s, a la
Educación Perman e n t e de
Adultos.

En el mes de septiembre
de cada año da comienzo
nuestra actividad, cuya oura-
ción es semejante a!a de
otras enseñanzas.

Se procede, en principic, a
la comunicación a los posi-
bles interesados de las fe-
chas y requisitos para ^a ins-
cripción. Esto se hace me-
diante el tablón de anuncios
del Centro, carteles, prensa
hoja parroquial, etc.; es de-
cir, empleamos todos los me-
dios a nuestro alcance a fin
de conseguir la mayor difu-
sión posible.

Se fijan fechas de malr;cu-
la, teniendo en cuenta que
los primeros días se dest^nan
para todos aquellos que han
e s t a d o matriculados en e!
Centro en años anteriores y
para los residentes en el ba-
rrio. Los días posteriores se
realiza la matrícula de los no
comprendidos en los aparta-
dos anteriores, fijándose dos
plazos de ocho días cada
uno para las dos opciones.

Tanto a unos como a otros
se les exigen los siguientes
requisitos: Fotografía tamaño
carnet (para unir a la ficha),
D. N. [. o Libro de Familia y
haber cumplido los catorce
años.

Se procede a rellenar la fi-
cha personal. Hemos de ha-
cer constar al respecto que
el Ministerio de Educación y
Ciencia, h a s t a el presente
curso, no ha editado fichas
en modelo oficia! para esta
inscripción, pero q u e en

años anteriores ya h a b í a
confeccionado una el equipo
de Profesores de E. P. A. tal
vez más completa que ésta,
puesto que se hacía constar
en el anverso los datos per-
sonales y familiares, labora-
les y culturales y, en el re-
verso, las evaluaciones por
áreas, faltas de asistencia y
observaciones.

En las fichas se indica el
turno preferido por el alum-
no (tarde o noche), y una
vez completa con todos los
datos, se convocan para la
realización de una prueba de
conocimientos y aptit u d e s,
prueba elaborada en el mis-
mo Centro, basada en los
contenidos de la E. G. B. pa-
ra adultos. La finalidad de
esta prueba es la de encajar
a los alumnos en el nivel que
les corresponda, procurando
que éstos sean lo más homo-
géneos posible.

Se establecen así tres ci-
clos de E. G. B. para adu!tos
y un curso de preparación
para los que no pudieron ser
englobados en ninguno de
estos tres.

Realizada y e v a I u ada la
prueba, se procede a la dis-
tribución por niveles y clases
mediante una lista, en la que
se hace constar su nombre,
apellidos y puntuación cbte-
nida; se coloca a la entrada
de la clase que a cada uno
corresponde, d á n d o s e un
plazo de reclamación.

Estos niveles no son cam-
pos cerrados, sino flexibles,
pudiéndose pasar de unos a
otros, previa comprobación
de trabajo, interés, etc., del
aiumno. Con ello pretende-
mos fomentar el espíritu de
superación de los alumnos
de los niveles más bajos, ob-
teniéndose resultados a I t a-
mente satisfactorios.

Mediante u n a programa-
ción adecuada a cada nivel y
cada á r e a, y teniendo en
cuenta la disponibilidad de
tiempo, se confecciona un
horario para cada uno, que
regirá a lo largo del año, de
tal forma que no coincida el
mismo profesor dos h o r a s
seguidas en el mismo grupo,
sino adaptado al sistema da
rotación.

En el aspecto metodológi-
co se han ensayado diversas
técnicas, contrastando I a s
tradicionales con las de Pau-
lo Freire, Técnicas de Grupo,
etcétera.

Se ha realizado eligiendo
un grupo de control y otro de
experimentación, a los que
les era expuesto el mismo te-
ma por ambos métodos, en
clases distintas pero homo-
géneas y contrastando al fi-
nal los resultados. Se ha po-
dido observar que el rendi-
miento del alumno es suoe-
rior en las clases en que se
realizaron las técnica^ mo-
dernas.

Asimismo se han aplicado
pruebas de aptitudes, cues-
tionarios de intereses, etc.,
muchas de ellas para tesis
doctorales o tesinas, y cuyos
resultados son entregados al
Centro, aportando una expe-
riencia valiosa para el mejor
conocimiento del "mater i a l
humano" con el que traba-
jamos, y cuya utilidad es
grande como correctora de
posibles deficiencias en su-
cesivas etapas.

Los profesores del Centro
ejercen la misión de tutor en
cada uno de los grupos, pro-
curando de este modo cono-
cer mejor cada uno a su gru-
po, sirviendo al mismo tiem-
po de orientador.

Los a I u m n o s, una vez
transcurrido un tiempo pru-
dencial para su mejor cono-
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cimiento, nombran democrá-
ticamente un compañero que
Iss represente como delega-
do, que será portavoz de las
sugerencias, consultas, opi-
niones, etc., de la clase, y
con los que se mantienen pe-
riódicas entrevistas y cam-
bios de impresiones, inten-
tando solucionar entre todos
los problemas planteados.

Se prevé para el período
escolar una serie de activi-
dades culturales complemen-
tarias, que se dan a conocer
d e antemano, aceptándose
todas las sugerencias y opi-
niones que al respecto pue-
dan aportar los alumnos. Por
su importancia, vamos a citar
algunas de ellas:

Conferencias - coloquios,
viajes de estudios, mesas re-
dondas, teatro, recitales, visi-
tas, trabajos individuales o
en grupos, etc.

Bien entendido que no se
imponen ni las actividades ni
los temas, sino que se sugie-
ren ^p a r a su conformidad,
siendo, en definiciva, los pro-
pios alumnos los que, de una
manera democrática, eligen
todas ellas, supeditadas a
sus preferencias.

Con(erencias. - Se elige
por mayoría el tema y el día,
encargándose el Centro de
buscar a la persona idónea
para su desarrollo.

Por término medio se han
realizado tres por curso, una
en cada trimestre, abriéndo-
se en todas ellas, al final de
la exposición, un coloquio.

Cuando por a I g u n a cir-
cunstancia se produce un te-
ma de suma actualidad, pro-
vincial, nacional, etc., q u e
acapare Ia atención, se reali-
zan en las clases que lo de-
seen mesas redondas, donde
cada uno a^porta sus conoci-
mientos, haciendo de mode-
rador el profesor.

Viajes de tstudios. - Se
programan al principio de
curso, uno como mínimo, eIi-
giéndose por mayoría de los
alumnos el lugar y el día.

A fin de obtener fondos
con los que financiarlos o al
menos paliar en parte los
gastos, se encargan los pro-
pios alumnos de realizar ac-
tividades de diversos tipos,
como festivales, sorteos, et-
cétera, obteniéndose buenos
resultados.

Se intenta buscar un lugar
que, por su historia, cultura,
monumentos, etc., suscite su
curiosidad y aporte algo nue-
vo a sus conocimientos.

De los víajes realizados
cabe destacar: León (Cuevas
de Valporquero), Segovia (La
Granja), Cáceres (Mérida),
Santander (Cuevas de Alta-
mira), Toledo y, en en pro-
yecto para el presente curso,
G ranada.

Teatro. - Vehículo impor-
tante de difusión de la cultu-
ra, no muy arraigado entre
el pueblo, ^es un medio valio-
sísimo de e x p r e s i ó n de
ideas, hacia el cual en prin-
cipio se sienten un poco es-
cépticos.

Se les explica su importan-
cia y las grandes aportacio-
nes que este medio ha pro-
porcionado y les proporcio-
nará a su formación integral.

Suelen ser obras cortas,
que unas veces los prapios
alumnos ponen en escena o
que a veces son puestas por
grupos experimentales o in-
dependientes que nos pres-
tan su colaboración. Cabe
hacer mención especial al
grupo de t e a t r o del Aula
"Juan de la Encina", cuya
aportación ha sido valiosa.

Los profesores del Centro,
junto con los de los otros
Centros existentes, mantene-
mos reuniones periódicas en

las que se aportan las expe-
riencias particuiares, e inten-
tamos aunar criterios, ate-
niéndonos a las peculiarida-
des propias de cada Centro.

Estas son, entre otras, las
experiencias realizadas. Los
resultados aceptables desde
nuestro punto de vista. Más
se podría hacer, pero hemos
de tener en cuenta (y sin que
esto sirva de atenuante) que
nuestras limitaci o n e s son
muchas, y sin falsa modestia
pensamos que hemos contri-
buido en gran medida a me-
jorar la condición intelectual
de gran número de nuestros
alumnos, a su formación in-
tegral e incluso a su condi-
ción social y económica.

2. EN EL BARRIO DE
PIZARRALES

Barrio en las afueras de la
ciudad, nacido anárquica y
marginalmente en los años
veinte, fue considerado en la
ciudad sntes, en y después
de la guerra civil como el
foco más conflictivo.

Pizarrales era eI elemento
negatdvo de una ciudad pací-
fica, el reducto, el abando-
no, centro de experiencias
caritativas, tumor que resul-
taba molesto y en torno al
cual se había creado toda
una leyenda.

Sus casas, nacidas de no-
che, sin ningún permiso del
Ayuntamiento, sin n i n g ú n
plan urbanístico, sin asfalto,
sin agua, sin iglesia, sin cen-
tro sanitario, sin escuelas,
crecían sin cesar con la emi-
gración de los pueblos que
en la posguerra acuden a la
ciudad mendigando empieo.

Pizarrales nació así y se
hizo grande en los años del
hambre; sus habitantes fren-
te a la gran ciudad sólo tu-
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vieron una preocupación: "EI
pervivir".

Las escuelas nacieron mu-
cho después como parche, y
en locales no apropiados y,
por supuesto, como escuelas
unitarias, con todos los pro-
blemas que plantea este tipo
de escuelas.

^.^-:^« i'. ^E^^^:; ^.-^^;

En este medio sociológico
el analfabetismo consti t u í a
un ^elemento natural, puesto
que las escuelas eran pocas
y no cubrían las necesidades
ni por el número de alumnos
ni por las condiciones de los
locales; pero además a esto
se unía otro problema, pues
la asistencia no era continua-
da; las necesidades que te-
nían les obligaban a abando-
nar la escuela a los diez, on-
ce y doce años para poder
ayudar con su trabajo al sus-
tento de la familia.

Y todo esto unido a la po-
ca valoración, por parte de
los padres, del hecho educa-
tivo de sus hijos; esto traía
como consecuencia un anal-
fabetismo total o relativo, se-
gún las circunstancias.

Se imponían neces a r i a-
mente como remedio unas
soluciones:

a) Un trabajo seguro y
remunerado que diera a la
familia la posibil^idad de man-
tenerse sin tener que acudir
a la ayuda que suponía el
trabajo de su hijo.

b) Una urbanización que
cubriera las primeras necesi-
dades, como la traída de
agua, desag ŭ^es y pavimenta-
ción, etc., para cubrir las ne-
cesidades higiénicas.

c) Una culturización que
atacase los problemas, con
la creación de puestos esco-
lares y la mitigacibn, en lo
posible, del analfabeti s m o,
tanto de niños como de ma-
yores.

...^^ -- -._ ::

Fue la Parroquia y los mo-
vimientos p a r r o q u i al e s
(J. O. C., Acción Católi^ca) los
que se preocuparon por este
problema, y solamente por la
razón de vivir dentro del mis-
mo barrio y como una real^i-
dad condicionante dentro de
sus propios miembros.

Esto constituyó un motivo
fundamental en la promoción
humana del barrio, y se orga-
nizaron grupos de reflexión,
actos culturales, clases aten-
didas por universitarios, ca-
balleros de San Ignacio, et-
cétera, y todo ello a título un
poco particular, sin continu^i-
dad y sin programación a lar-
go ^plazo.

Se tomó como b a s e de
funcionamiento ios g r u p o s
de J. O. C., en cuyo seno ha-
bía surgido la necesidad de
una formación más intensa y
el deseo de algunos de pre-
parar el ingreso en el Bachi-
Ilerato Nocturno.

EI grupo está abierto a to-
dos los chicos y chicas del
barrio; se utilizaron locales
de la parroquia y las clases
fueron impartidas por univer-
sitarios en conexión con la
misma.

Este grupo tuvo como ven-
tajas:

^ue fue una Ilamada de
atención a los jóvenes ^del
barrio ^para que descubrieran
y superasen su analfa^betis-
mo total o relativo.

Un modo de encauzar las
aspiraciones de algunos gru-
pos universitarios hacia la
culturización más ^profunda.

EI contacto de un mundo
u n i v e r sitario normalmente
afejado de esta realidad.

Por parte del profesorado,
la ^mayoría universitarios, el
conoci^miento del barrio, con-
tacto con el mundo obrero,

colaboración entre mundos
distintos, pero no dispares.

Inconvenientes:
Se tomó como de^porte el ir

a ^clase.
Se tomó como punto de

reunión y de cita.
Se tomaron las clases co-

mo algo no serio donde se
podía acudir o faltar.

Se tomaron como un favor
a los universitarios a quienes
se les brindaba la posibili-
dad de unas experiencias.

Por .parte del profesorado:
Se tomó como un deporte.
Se tomó como una j^ustifi-

cación a su cuipabilidad de
burgueses.

Se tomó como una cosa
que se ^podía ir o no, pues
bastante agradeci^dos debfan
de estar del esfuerzo que
realizaban para ir algunos
días a clase.

Estas acciones, que se
consideraban de caridad y
de "Mesianismo", que in-
conscientemente anidaba en
esta ^moda de acudir a los
Pizarrales, trajo camo conse-
cuencia:

a) Levantar castillos en el
ai re.

b) Quemar a aquellos in-
dividvos más serios.

c) Demagogias inútiles
d) La crítica por la críti-

ca, e! destruir por destruir.
Se imponía, pues, una revi-

sión, tanto ^por parte ^del ^pro-
fesorado co^mo por parte del
alumnado, terminando una
eta,pa nueva y la apertura de
otra:

Más seria.
Más organizada.
Más responsable.
Menos masiva.

Con ^un profesorado menor
en número y m^ás com^prome-
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tido con la Iabor educativa
a lo largo de tado el año.

Para esto se pidió a la De-
legación y a la Ins^pec^ción
unos "maestros" e s t a bles
que fuesen la base del fun-
cionamiento de estas clases
en unión de aquellas ^perso-
nas que gratuita, responsable
y desinteres a d a m e n t e se
ofrecieran.

Había un dato: la existen-
cia del analfabetismo total en
muchas personas; sin e^mbar-
go, toda esta gente no quería
acu.dir a la escuela con la
etiqueta pública de analfabe-
to; en los jóvenes ocurría
otro tanto, por lo que no hu-
bo más remedio que acudir a
lo que pudiéramos Ilamar las
Escuelas Domésticas, es de-
cir, la formación de grupos
muy pequeños, de 2, 8 y 10
alumnos para, trabando amis-
tad con ellos, una amistad
que nos Ilevaría a perder las
barreras, a perder ese miedo,
a que naciera una corriente
de necesidad de ir a clase
sin ningún prejuicio.

Esta experiencia fue muy
rica, ^pues la relación que im-
^pbica familia-profesores-vida-
problemas-enseñanza-alumno
fue muy intensa.

Así surgió el primer centro
dependiente del Ministerio
de Educación que funciona-
ba con dos maestros desig-
nados por la Ins^pección y los
cola^boradores.

Este grupo procuró tener
paciencia, trató de conquistar
la confianza ^del alumno, ad-
mitiendo el ^mayor número
posible, pero algu^nos no te-
nían interés, por lo que no se
tomaban en serio las clases;
asistian con intermitencia, lo
que ^perjud^icaba a la conti-
nuidad de la clase. Se pensó
en reducir el número de
alumnos, hacer gru`pos pe-
queños donde la eficacia fue-

ra mayor; esto nos demostró
que muchos de los que al
principio no se lo tomaban
muy en serio después se vol-
vieron con un gran aprove-
chamiento, con asiduidad
asistían a las clases, y crea-
ron un clima de seriedad y
de no ^perder el tiem,po.

;.o^c^^

Este año, al darle el Minis-
terio carácter de oficialidad,
se tuvo una reunión con to-
dos los profesores para revi-
sar las actividades Ilevadas a
cabo en estos años, Ilegán-
dose a la conclusión ^de que
era necesario continuar la ta-
rea comenzada.

Se contaba con:
Una experiencia acumula-

da a lo largo de los siete
cursos anteriores.

Un profesorado con titula-
ción y experiencia en estas
enseñanzas.

Un profesorado que por vi-
vir en el barrio conocía sus
problemas, y, además, se ha-
Ilaba comprametido en la la-
bor emprendida.

Se contaba, además, con
un grupo de alumnos de
años anteriores, unos que
deseaban obtener algún títu-
lo; otros, que aunque ya lo
tenfan seguían asistiendo.

Esto nos Ilevó a una serie
de reuniones con los alum-
nos ^para orientar el curso
entre todos. Tanto es así que
un gru,po se dividió ^por pro-
pia iniciativa al ver qve ha-
bía cierta homogeneida^d en
el grupo.

AI comienzo del curso,
conjuntamente con los alum-
nos, se planteó:

La finalidad del Centro.
La autogestión del mismo,

lo que nos Ilevó a:
a) Una programación

conjunta con revisiones pe-
riódicas tanto de la mar^cha
del grupo, como de conteni-
dos y nuevas orientaciones.

b) Responsabilidad en la
disciplina; ellos mismos mar-
caban lo que debfa ser la dis-
ciplina y cómo Ilevarla a la
práctica; el control de asis-
tencia por los prapios alum-
nos (que después se ha com-
probado que no hacía falta).

c) Fijación de un horario
a^decuado para todos, Ilegán-
dose al convencimiento de
que el mejor era de 6 hasta
las 10 y media de la noche.

d) Programacibn conjun-
ta de actividades comple-
mentarias que resoondiesen
a sus exigencias y deseos.

e) Crea.ción, una vez he-
chos los grupos, ^de unos de-
legados que mantuvieran en-
trevistas entre los de distin-
tos gru^pos.

f) Crear una conciencia
de que esto no es una escue-
la, sino un centro formado
por todos, tanto profesores
como alumnos, don^de se po-
dia ofrecer lo que cada uno
^pudiera dar.

.^.^i:^pl^á:j^^^i$^

A lo largo del curso se han
desarrollado unas actividades
que se han realizado ^de la
siguiente forma: Primeramen-
te con un sondeo ^de apinión
en cada grupo. Después, a
nivel de delegadas, se estu-
dian las posibilidades que
hay de realizar Io que ha sido
la opinión de la mayorfa.

Ante los resultados se han
Ilevado a la ^práctica confe-
rencias sobre la persona hu-
mana que después se han
con^cretado en mesas redon-
das sobre:

- Sindicalismo.
- Familia.
- La Iglesia hoy.
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- Los partidos políticos.

- La España económica
de hoy.

- La problemática labo-
ral.

Estas mesas redondas se
han venido desarrolfando los
sábados, pues no se querían
interrumpir las clases y, ade-
más, a quienes no les intere-

-

saba el tema no perdían el
rato.

También se han dedicado
algunos sábados a la confec-
ción de murales.

Se ha realizado asimismo
una excursión de tipo cultu-
ral; se proyecta otra de tipo
recreativo. Para sufragar los
gastos de estas excursiones,
desde principio de curso, se
encarga un alumno de ir re-

cogiendo todos los meses
una cantidad para que cuan-
do Ilegue el día de la excur-
sión todos puedan ir sin es-
fuerzo, teniendo en cuenta
que es un barrio eminente-
mente obrero.

Todos estos logros hacen
que nos sintamos animados a
continuar la labor emprendi-
da; creemos que es impor-
tante.

GUTA DE

CENTROS DOCENTES
NOVEDAD EDITORIAL

EI Minislerio de Educación y Ciencia ha elaborado
esta Guía que comprende toda la relación de centros
dedicados a Impartir enseRanza en los niveles de: Edu-
cación Preescolar, General Básica, Formación Profe-
sional y Bachillerato, asi como de Educación Espe-
cial, tanto oficiales como privados.

EI catálogo ofrece no sólo la ubicaclón de los Cen-
tros de enseñanza, sino también sus caracterfstlcas,
esto es, todos aquellos datos que pueden conside-
rarse básicos e imprescindibles, con el fin de obte-
ner una visión genérica de cada uno de los Centros,
con lo que, de modo directo, se quiere posibilitar el
ejercicio del principio de libertad de elección de Ce^-
tros recogido en la Ley General de Educación.

La Gufa de Ceniros Docentes comprende 15 tomos,
cada uno de tos cuales abarca una región geográfica.

PRECFO:

Tomo núm. 2: ARAGON, 800 pesetas.
Tomo núm. 9: EXTREMADURA, 800 pesetas.

Resto de los tomos, en preparación.

VENTA EN:

• Planta baja del Minlsterio de Educación y Cien-
cia, Alcalá, 34.

• Edificio del Servicio de Publicaciones. Cludad
Universitaria, s/n. Telélono 449 77 00.
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9 Una labor
en si lencio

Por Angel ARROYO SOBERON

Queria desde hace algún tiempo dedicar
un comentario a la gran labor que en maferia
de enseñanza viene desarrollanáo un equipo
de hombres, profesionales de la materia, un
equipo que con su director al frente está de-
,'ar►dv en nuesira ciudad la hermosa huella
del saher hacer, y hacer bien, un cometido
veráaderamente humanitario, dificil de pagar
con dinero y menos con palabras.

Getafe, que ya en los primeros años del
siglo XVI constitula una de las mayores enti-
dades urbanas por el número de población
con que contaba, gozaba de poseer, aparte
de la ganaderia, un excelente campo para el
cultivo de cerea/es que habría de cuidar cua-
tro siglos más tarde, pues los descendientes
de los A/arnes veian con optimismo en el
porvenir de sus tierras cubiertas de doradas
espigas, salpicadas en algunas zonas de ver-
des hortaliza,s, entre las que llegó a destacar
la famosa "alcachofa de Getate", el medio
de vida y el progreso de sus vecinos.

Nada más lejos de ese pensamiento esta-
ba esa programación tutura; Getate habia
sido predestinado para otros horizontes bien
disfintos por cierto.

Asi llegarfan los primeros años del si-
glo XX. Y naceria la primera empresa y con
ella la industria futura. Asi, con la segunda
empresa y las que fueron ubicándose detrás,
de una manera vertiginosa, Getafe seguia

siendo ese gran núcleo de población, pero
sus campos, salpicados de verdes zonas, }^a
no tienen espigas, han cambiado el dorado
grano por la estructura de hierro y cemento.
Y el labrador, entre la añoranza y el recuer-
do, ve en su Getafe natal una gran masa
obrera caminar hacia su centro laboral oor
aquellos parajes, hoy calles, que é! en su ^dia
sembrara con tanto cariño.

Pero asi es la hi,storia de nuestro pueblo
y nadie podrá cambiarla porque el destino
estaba escrito. Ahora /o que hay que hacer
es cuidarla y proporcionar al hombre, a nues-
tro hombre, que en definitiva, es el verdade-
ro protagonista de ella, los medios necesa-
rios para su adaptación.

Lógicamente, Getafe tenia que nutrirse de
familias de fuera de nuesfro territorio, habia
que cubrir un gran número de puestos de
traba%o, y asi en /os años de 1950 a 1970 lle-
gó a triplicarse la población.

Como consecuencia de esa emigración tan
desorbitada y acelerada, Ios problemas cre-
cieron en la misma proporción; calles de nue-
va creación, escasos servicios, necesidad de
escuelas, etc.

Todo fue poco a poco equipándose^ la ma-
yoría comprendió que una transformación
comv la de Getafe requeria comprensión y
paciencia y nue,stra ciudad iba cogiendo ei
ritmo que el destino le hab/a marcado.
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Pero si el destino de Getafe está en su
industria, como medio de expansión y da
vida futura, hay qua pensar cn el hornbr^ de
industria y adecuarle debidamente de unos
conocimientos básicos pára el mejor desen-
volvimiento dentro de ella. Ese trabajador
adulto y ese joven que añora su futuro den-
tro de su trabajo prec^sa de alyuien que le
inculque e! conoc^mienta necesario y le dote
de una base sól^ĉa y eficaz dentro de su
rama laboral.

Ese fue ^^tro de /os problemas con que se
encontró vetafe, un problema que, aunque
tarde :;a empezado a reso/verse gracias a
e^^ equipo de hombres que empezaba apun-
:ando en este comentario y que sin publici-
dad, en silencio y de manera increible, están
resolviendo.

Funcionan a pleno rendimiento tres cen-
tros de Educación Permanente de Adultos en
Getafe. Tres ramas bási^.as componen el
completo programa de enseñanza: Culfural,
con once especialidades, entre las que pode-
mos destacar los idiomas francés e inglés;
Graduado Escolar, Dibujo Industrial, Taqui-
grafia y Mecanografía, asi como Electrónica
lndustrial.

Quizá !a rama más interesante la encontre-
mos en el apartado de Formación Profesio-
nal, donde se comparten las enseñanzas bá-
sicas y más lundamentales dentro del con-
texto de nuestra indusiria local. Son, por
ejemplo: Electricidad, Electrónica, Delinea-
ción, Mecánica, Adminisfrativo y Secreta-
riado

No podia faltar en esfe centro una forma-
ción complementaria, tan necesaria hoy en el
ser humano; me estoy refíriendo a las Activi-
dades Socioculturales, entre las que cuentan:
Conferencias, teatro, visitas culturales, excur-
siones, etc.

Casa de la Cultura, Centro Ricardo de la
Vega y nuevo centro de Formación profesio-
nal (primera fase) acogen hoy a DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES alumnos (2.223),
número éste que constituye uno de los ma-
yores complejos de esta especie a nivel na-
cional.

No debemos olvidar que gracias a estas
enseñanzas infinidad de trabajadores geta-
fenses cuentan hoy con el Certificado de Es-
tudios Prlmarios y el de Graduado Escolar.

Cuenta todo el complejo con 49 profeso-
res, a los que conozco en su mayoria, y para
los que no tengo más que palabras de elogio
y agradecimiento, pue.s su labor callada ha
venido a solventarnos uno de los grandes
problemas, como decía anteriormente, que
íenia planteado nuestro profagonista en cuan-
to al trabajo y ha colaborado en la humana
tarea de darle al hombre el mejor de los re-
galos: Una base profesional. Enhorabuena por
este centro, y felicidades, señor director; su
trabajo, que no se ve, está Ileno de éxitos
inolvidables.

DOCUMENTOS
IMPORTANTES
DE LA HISTORIA
DE ESPAÑA

(R^copilación

de las Capitulaciones de Colón,

Testamento de Isabel la Católica,

Tratado de Tordes111as

y Leyes de Toro en un solo

valumen y con una

encuadernación especial.)

Preclo: 3.500 Ptas.

Venta en:

Planta baja del Ministerio
de Educación y Ciencia. Alcalá, 34.
Edificio del Servicio de Publicaciones.
Ciudad Univers•itaria, s/n. Madrid-3.
Teléfono 449 77 00.
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l. OBRAS Y TRATADOS GENERALES 

1. "Adult Education Handbook".-Dar es Sa· 
laam lnstitute of Adult Education. Tanza· 
nía Publishing House, 1973. 

2. Deighton, L L. (ed.): "The Encyclopedia of 
Education". The Macmillan Company The 
Free Press. U. S. A., 1971, 10 vol. Varios 
articules se refieren a esta temática. 

3. "Essai de bibliographie générale sur l'édu
cation permanente". 1 Volet culture!: De 
l'éducation populaire a l'éducation perma

. nente (560 titres). lnstitut National de Re-

Por Ramiro CASTRO SANTAMARIA, 

Inspector Técnico de Educación 

cherche et de Documentation Pédagogi
ques. Parfs, junio, 1972. 

4. Kelly, T. (e d.): "A european bibliography 
of adult education". The National lnstitute 
of Adult Education. London, 1975. 

5. Kelly, T. (ed.): "A select bibliography of 
adult education in Great Britain". National 
lnstitute of Adult Education. London, 1974. 

6. Knowles, M. S. (ed.): "Handbook of adult 
educatlon in the United States". Adult Edu
cation Association of the U. S. A. lllinois, 
1960, 624 p. 

7. Knowles, M. S.: "The modern practica of 
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adu1t education". Association Press. New 
York, 1971 (2.0 ed.), 384 p. 

8. Kulich, J.: "Adult Education in Continental 
Europa: an annotated bibliography of en
glish language materials 1970-74". l.C.A.E. 
Toronto lCanadá). 1975. 

9. Kulich, J.: "Adult Education in Continental 
Europa: an annotated bibliography of english 
language materials, 1945-1969". Vancouver 
1971, 227 p. 

10. Lesear, P.: "De l'éducation populaire á 
l'éducation permanente". Bibliographie. lns
titut National de Recherche et de Oocumen
tation Pédagogiques. París, 1972. 

11. Maíllo, A.: "Educación de adultos. Educa
ción permanente". Escuela Española. Ma
drid, 1969, 244 p. 

12. Paulston, R. (ed.): "Non-formal education: 
an annotated international bibliography 
Praeger Publishers". New York, 1972, 332 p. 

13. Savicky, 1.: "European selectiva bibliogra
phy on adult education {1966-1971)". Euro
pean Centre for Leisure and Education. 
Prague, Czechoslovakia, 1973, 105 p. 

14. Smith, R. M., Aker, G. F., Kidd, J. R. (ed.): 
"Handbook of adult education ". The Mac
millan Company. U. S. A., 1970, 594 p. 

15. U. N. E. S. C. 0.: "'Bibliographie sur l'édu
cation permanente". Parls, 1973, 49 p. 

16. Vega y Relea, J.: "El hombre y su educa
ción permanente". Escuela Española. Ma
drid, 1971, 196 p. 
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11. TEORIA Y MOD·ELOS CONCEPTUALES 

1. Alford, H. J.: "Continuing education in ac
tion". John Wiley-Sons. New York, 1968, 
153 p. 

2. Ardoino, J.: "Propos actuels sur l'éducation 
(contribution á l'éducation des adultas)". 
Gauthier-Villars. París, 1965, 320 p. 

3. Axford, R.: "Adult Education: The Open 
Door". Sacranto, Pa.: lnternational Textbok, 
Co., 1969, 147 p. 

4. Berger, G.: "L'homme moderne et son édu
cation ". P. U. F. París, 1967 (2.0 ed.), 368 p. 

5. Bergevin, P.: "A Philosophy for adult edu
cation". Seabury. New York. 1967. 

6. Bonnel, R.: "Enseignement en alternance et 
éducation permanente". En "Orientationsn. 
núm. 52. París, octubre, 1974. 

7. Bonnel, R.; Verne, E.; Gourevitch, J. P.: 
"Formation permanente: points de vue". En 
"Pedagogía". Centre d'études pedagogiques, 
núm. 2. París, febrero 1975, 92-138 p. 

8. Bonnet, Ch.: "La formation permanente: 
querelle de mots?". En "lnformations so
ciales", núm. 10 {•Francia), 1971, 4-29 p. 

9. Camusat, P.: "L'éducation permanente: réus
sir avec ou sans diplome". Ed. d'Organisa
tion. Francia, 1964. 

10. Capelle, J.: "Définition de l'éducation .per
manente". En "Les amis de Sevres", nú
mero 1 {Francia), 1969, 86 p. 

11. C. E. R. 1.: "L'éducation récurrente: une 
stratégie pour une formation continua". 
O. C. D. E. París, 1973, 99 p. 

12. Cercelet, R.: "Formation continua: proble
mas et perspectivas". En "Revue juridique 
et économique du S. O.", núm. 4. Francia, 
1007, 743-754 p. 

13. Champion, A.: "Towards an ontology of 
adult education". En "Studies adul educa
tion", 7, núm. 1. Inglaterra, 1975, 16-33 p. 

14. Chenevier, J.: "A pro pos de l'éducation 
permanente". En "Education Permanente", 
núm. 1. Francia, 1969, 5-15 p. 

15. Chenevier, J.: "'L'éducation .permanente". 
En "Cahiers du C. R. C.", núm. 13. París, 
1969. 

16. Cousinet, R.: "L'éducation permanente". En 
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