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Me propongohaceralgunasconsideracionesen unalínea prospectiva
dela formaciónparael empleoen Europa,y encierto modo tambiénreco-
geralgunasconclusiones,queparecenorientarel estadode lacuestiónen
los añosinmediatos.

Paracomenzar,hayquetenerun puntode referenciafundamental,que
es la firma dcl Acta Unicade 1992queva a suponerunatotal inversiónde
las nuevasdimensionesde la formaciónparael empleoen Europa.El mo-
mentoactualde la situaciónde la formaciónparael empleode los paises
europeos,como un campo preferentede atención en la educaciónde
adultos,y especialmente,aunqueno de maneraexclusivaadultosjóvenes,
se debepor tantoenfocardesdela fechaen quese abriránlas fronterasal
MercadoUnicoconunaseriedeconsecuenciasimportantes,algunasdeci-
sivasen el replanteamientode laactualsituaciónen el mundoeconómico-
y por ello en el mundosocio-laboraly educativo.

En efecto,los análisisde educadoresde adultosen estecontextogeo-
politico en el quenos movemosno puedenmantenerseal margende la
previsióny preparaciónde unaseriede cambiosradicalesqueva a llegar
tantoporla perspectivaeconómico-socio-laboral,comoporlaperspectiva
educativa,sin olvidar queen estecasocomoen los demáscampos,dichas
perspectivasestán básicamenteinterrelacionadas.Esto significa que el
viejo conceptode «formación»muchasvecesplanteadode maneramáso
menosidealistao genéricaestáy va a seguirapareciendoprogresivamente
junto al conceptode empleo,y asi van a desarrollarseo profundizarse
aspectoscomo informaciónsobrela formación,sobreel sistematelemá-
tico, sondeospre-laborales,replanteamientode la formaciónprofesional.
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formaciónde cuadrosy mandosintermediosen las empresas.Pero tam-
biénaspectoscomola formación-inversión,consecuenciasdel desarrollo,
inversiónintelectualo biennuevasmodalidadesde formación,uso de los
multimedia, formacionesindividualizadas,«comeback» de lo cognitivo.
etc. Sin hablardelo quesuelellamarseen muchaspublicacionesrecientes
un nuevooficio, los formadoresconsultores1,

A continuaciónvoy a hacerun pequeñorecorridoy reflexión sobreal-
gunasexperienciasy algunosanálisisque se hanhechoa propósitode di-
chasexperiencias,en estosúltimos añosen diferentespaisesde Europa.

El temadela formaciónpavael empleoseplanteaen diferentesniveles,
desdeniveles bajosde escolaridadde los adultoshastaniveles universita-
rios. En un reciente trabajo sobre educación de adultos en Europa.
haciendouna investigacióncomparativa,publicadopor el Centro Euro-
peode la Educaciónde Frascati.Villa Falconieri, se hacia notarque sale
deestasdiferentesexpenencíasunapanorámicanecesariamentediversay
diversificaday almismotiempounaciertasemejanzaenla intervencióny
en la programacióneducativaen las actividadesrelacionadasconadultos.
Surgetambién la dificultad de confrontarno sólo paísescon unaestruc-
tura política y social diversa,entre ellos por ejemplo Inglaterrae Italia,
Austria y Francia.sinoa menudotambiénenel interiorde los mismospaí-
sese inclusode las mismasregiones,y se ha caídoen la cuentade que a
vecesresultamásfácil compararexperienciasde formaciónen regionesde
diferentespaíses,por ejemplouna experienciaque se hizo en la región
Basilicataal sur de Italia. conotra que se hizo en Charleroi.Bélgica. que
algunasdentrodel mismopaís.Porejemplo,en el casode compararalgu-
nasquese hicieronalsurde Italiaconotrasquese hicieronen Lombardia.
cerca de Milán 2

En elcasoconcretode Italia. en particularla famosaexperienciade las
«150 horas»,hoy todavíacontinúasiendoun foco de atenciónde las fuer-
zas políticas y sindicales. Planteabala experienciade una renovación
complejatambiénen relaciónconla formulaciónde proyectosfinalizados
al terminar la educaciónsecundaria.Una delas consecuenciasquesaca-
ron es que de todaesta experienciade formaciónlaboral dc las «¡50 ho-
ras» quedabamuy discutidala instituciónescolar,enlo queella es actual-
mente,en su rigidez, en la estructurade sus programasy de unidadde
clase,pensandoqueestabamásbienconcebidaparaunaescuelade ado-
lescentesconfasestemporalesy objetivosprefijadosbastanteal margende
lo quese ibana demostrarqueerannecesidadesde adultos.De ahí nacia
unadiversarelaciónentreescuelay trabajo,manifestadaen la experiencia
de «las 150 horas»,y entreformación cultural de basey especificidadde
los contenidosprofesionalizados,entrefunciónde la instiU>eión centraly
funcionesde losenteslocalescomopuntode referenciadelsistema.De un
sistema formativo integrado,del cual es parteesencial la educaciónde
adultos,puesen estecampose desarrollaunalaborde amplio espectrono
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sólopolítico y laboral,puestoqueseva aver menosla respuestaadecuada
a las nuevasnecesidadesdeculturay desaberquesurgensiempreconma-
yor insistenciaen todoslos estratossocialesy a diferentesnivelesde reco-
nocimientodelproblema.y se va a correrel riesgode profundizarlas dis-
tanciasqueya existen,no sólo entrepoblacionesde diferentedesarrollo,
sino inclusocomodijecitandolos casosdeBasilicatay Lombardía,dentro
del propiopais.Y dentrodel propiopaísentrelos quetieneninstrumentos
parainterpretarlos nuevoslenguajesadaptadosa la formacióny las nue-
vas formasde comunicación,frente a los queestánconstreñidosadelegar
en gruposrestringidosla comprensióny la modificaciónde la realidad ~.

Una delas conclusionesglobalesquese sacaronen estetrabajosobre
estasdiferentesexperiencias,sobretodo tenidasen Italia. y enotros casos
quevoy a citar después,era que se está enfocandola necesidadde una
nuevacalidadde vida.quepasaa travésde unanuevacultura quehoy se
difunde rápidamentea travéstambiénde unareconversiónde los modos
depensary deaprender,en unalinea deeducaciónpermanentedejóvenes
y adultos,quesuponecmprender.comunicary convivir condiferentescul-
turasy con diferentesdimensionessocialesy políticas.

Mauricio Lichtner señalabaqueel punto de partidade un estudiode
análisissobrediferentesexperienciasdeadultosen Europa,consisteen un
revoluéionarioplanteamientodelas experienciasasumiblescomoinnova-
dorasen el panoramaeuropeoy un análisisde suscaracterísticas.Mi se
ven cuatro conclusionesfundamentalesde estos análisis,queen cierto
modosonextrapolabiesy aplicablesal casoespañol.La primeraes quela
intervenciónformativa relacionadacon adultosde bajonivel de escolari-
dadno puedeagotarseenunaaccióndidáctica,en unaactividaddetipo de
un curso,una actividadcursual.sino que si se quiereteneréxito se debe
prever el desarrolloen un cuadrocoherentede una serie de funciones,
como tas siguientes:

1. Proyectary programarla intervenciónformativa, teniendoen cuenta
otrasrealidadesy actividadesqueoperanen supropio medio.

II. Hacerun relevamientoy una interpretacióndc las necesidadesde
formación y sensibilizacióndel ambiente.

III. Desarrollarunacoordinacióndidácticacompleja,unagestiónpeda-
gógica, de la intervencion.

IV. Formacióncontinuade los formadores.
V. Actividad deinvestigacióntantosobreel planodidáctico,comosobre

el plano sociológico.
VI. Evaluaciónperiódicade la marchade la experiencia.

Por otrolado,otra conclusiónya no referidaestrictamentea los adultos
de bajo nivel de escolaridad,sino en general,era que la acción propia-
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mentedidácticaobtienebuenosresultadossi, porunlado,partedelareali-
dadde los participantesvalorandosus experiencias,teniendoen cuenta
sussolicitudes,susexpectativas,etc. Porotrolado,si en elcursode sudesa-
rrollo mantieneuna relacióncon el ambienteexterno.Y, por último, si
despuésvuelve a la realidadde los participantesoperándoseunatransfe-
renciaasuvida individual y social,y un replanteamientodel ambienteen
el que se mueve.

Otraconclusióntambiéngeneraleraquela intervenciónformativano
puedeplantearsede maneraaislada,sino quedebeentraren unaoferta
formativaintegradaquepreveaunapredisposiciónde posiblesitinerarios
de seguimientode la actividad formativa, quepreveatambiéniniciativas
de orientacióntantoenla linea deentradacomoen la de sai ida,y quepre-
veainiciativas llamadasa provocarlaevolución de la demanday el surgi-
miento de nuevasnecesidadesdeconocimientoen el cursode la actividad
formativa, a lo quehabríaque respondercon nuevasofertasformativas.

La última conclusiónes quepor lo quese refierea los trabajadoresse
podría formular un doble aspecto.Por un lado, que ¡a acciónformativa
referida a los adultos,porel carácterde globalidady por la relevanciaso-
cial que implica, no puedeserconducidasólo por un ensetiantede clase,
sino que debeimplicar otras figuras profesionalesdiferenciadas,que se
encarguende otras funcionescomolas antesseñaladas,relevamientode
datos, sensibilización,investigación,etc. Por otro lado, el mismo ense-
ñantedeclase,el formador,debetenerla posibilidaddedesarrollarunase-
rie de otras funcionesno sólo relacionadascon la gestióndidáctica,pro-
gramación,coordinación,producciónde materiales,etc., sino tambiénde
carácter«social»;recordemosel temade los agentessocialesdequehabló
Gelpi ‘~.

En todasestashipótesisy conclusionesse teniaen cuentalacompara-
ción de experienciashechasno solamentea partirdeItalia, tantoen el sec-
tor formal, a nivel de alfabetizacióno a nivel de los cursosdelas «150 ho-
ras»,comoen el sectorno formal en cuantoa actividadesde formaciónge-
neralo de cursosespecíficos.Se analizaronexperienciasrealizadaspor el
Ayuntamientode Bolonia,otrasquese hicieronen un proyectoquese lla-
maba«Formacióny Territorio» en la regiónde Basilicata,y otrasdel ex-
tranjero,como la FUNOS en Charleroi,Bélgica, o el CUVEP,Centro de
Universidadde Economiay EducaciónPermanentede Lille, Francia,se
tuvieronen cuentala experienciade algunade las UniversidadesPopula-
resEspañolas,delas Volkslholchschule austriacas,comola de Ottakring,en
Viena. Tambiénalgunasexperienciasinglesasdeeducaciónde basey alfa-
betización,comoel Beridge Center deNottingham,y otrasenSouthampton
comoun programallamado«Segundaoportunidadparalas nmjeres».Se
tenia también en cuentaotrasque se hicieron como trabajadoresinmi-
grantesenWiesbaden,en la RFA ~. Detodasellas se sacaronunaseriede
conclusionesglobales,al compararunosconotros y sobretodoa partir de
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la referenciaitaliana,por serla quemásse habladesarrollado,y seplan-
tearonalgunascuestionesqueahoravoy acomentar.

Se analizósi es posiblealgo asi comoun modelo de acciónformativa
suficientementecomprehensivoparausaraun nivel descriptivo-compara-
tivo. Cabepreguntarsedespuésqué indicacionesy quéconsecuenciasse
puedensacaren el planopropositivo,en cuantoa las condicionesdevali-
dezy de eficaciade las accionesformativasreferidasaadultosy especial-
menteadultoscon bajonivel de escolaridad.

Porello unaconclusiónquevieneen forma depreguntaes si es posible
por tantodelinearun modelode acciónformativaquefacilite el crucede
diferentesexperienciassingularesde educaciónde adultos,y al mismo
tiempopermitaunaconfrontaciónentreellasy unacomparaciónentreex-
perienciasdiversas.Evidentementepor«modelos»se puedeentenderaquí
un esquemaoperativoque indica unasfasestemporales,funcionespara
desarrollarelementosqueentranformandopartedel juego,monSentosde
decisión, etc., algoasí como un esquemade flujo de la información, un
«algoritmo»delaeducaciónde adultos,queterminapordesarrollarundi-
señoideal o típico al cual poderreferir las accionesconcretas,empíricas,
formativascon susparcialesfasesde desarrollo.

El análisisde los materialesde todasestasexperienciasno autoriza
realmentea sacarcomo conclusiónqueexisteun tal esquemageneralde
acciónformativa, y no autorizaa desarrollarun diseñoóptimo u omm-
comprensivo,sino quese ve queunaaccióno unaexperiencia,siendosig-
nificativas en una situación,no necesariamentelo son en otra y desde
luegotantomenoslo sonengeneral.Porello seplanteanotra seriede con-
clusionestambiénpresentadasen formadepreguntasreferidasa la dialéc-
tica demanda-ofertade formación.

Enprimerlugar,nospreguntamossi se proponecomoobjetivo dela in-
tervenciónformativa,ademásde la satisfacciónde las demandasactuales,
también unaevolución de la demanda,y el preocuparseporquesurjan
nuevasnecesidadesde conocimiento,dentro del propio desarrollode la
formacion.

En segundoJugarnos preguntamossi pocoa poco,conformelas nue-
vas necesidadesde conocimientovan expresándose,la institucióno pro-
yecto de formación estánen gradode ofreceresasnuevasoportunidades
formativasy culturales,quevienenplanteadas,quevienen requeridas.

Entercerlugar,cuandoelpasoaulterioresactividadesformativasno se
puedeasegurar-ogarantizaren el interiorde un proyectoo de unainstitu-
ción,hayquever si existela posibilidadde orientaresaactividadforma-
tiva hacia otras institucionesformativas externasy en estecasocómo se
puedegarantizarunacontinuidaden el tratamientodentroy fuera de la
Institución.

Porúltimd unadeterminadaofertaformativa,por ejemplola alfabeti-
zación¿quedasustancialmenteidénticaa sí misma,en los añoso, tiendea
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evolucionar?y. en esteúltimo caso¿dequédependeelcambioy dequéde-
pendela evolución? 6

Antesde pasaral casode Españaquieropreferirmeen concretoa Sue-
cia en dondese hanhechodiferentesestudios,y concretamentea estudio
muy recienterealizadopor Albert Tuijnman y diferentesprofesoresde la
Universidadde Estocolmo,sobrela atribuciónde recursosa partir de un
estudio longitudinal de adultos realizadocon 834 varones suecos~. Se
llegó a la conclusiónde quelos descubrimientosanalíticosindicabanque
el nivel adquiridodeeducaciónen la juventud funcionacomoun estratifí-
cadorsociocconómica.Hay quepensarqueel casode Sueciaes bastante
distinto de los casoslatinosquehemosvisto, en Italia. y queel desarrollo
dc la educaciónde adultos,como es sabido, tiene muchamás tradición
queen algunossitios, desdeluego quela quetieneen España.Por esoal-
gunasde las conclusionesvan a ser diferentes.Estasconclusionesindica-
banqueel nivel adquirido por la juventud funcionacomo un estratifica-
darsocio-económicoa travésde susefectosen el statusde ocupaciónentre
treinta y treintay cincoañospor unaparte.y cuarentay tresy cincuentay
dosporotra.El efectodirectodela educaciónjuvenil en elstatusocupacio-
nal pareceque tiendea decrecerentrelos treinta y cincuentay dos años,
mientrasque el efecto de la educaciónde adultosen ese mismo status
aumentaentrelos treinta y cinco y los cincuentay dos años.

La educacióndeadultosapareceasícomomediatizadaradelos efectos
dc la educaciónde losjóvenesen el nivel ocupacional.Sin embargo,con-
tralo quese creea veces,en elcasode Suecia.la inclusión de la educación
deadultosno alteranecesariamentelas perspectivasdc ingresos.Dondese
da el reconocimientode unafunción positiva y efectiva de la educación
dc adultoses másbien en la evolucióndentroya de la vida laboral de los
adultos.Así hayevidenciascomo paradecir quela educaciónde adultos
bajociertascondicionespuedeprovocarun «segundocambio»en cuanto
a la oportunidadparapermitir la movilidad profesional.Aunquela educa-
ción de adultosaparentementeno tiene una influencia sustancialrelativa
alasingresos,comose señalabaantes,parececonferir,sin embargo,un co-
nocimientoy destrezarelevantesparala adquisiciónde un trabajode ma-
yor responsabilidady prestigio.Es decirqueno estanto unaevoluciónde
los ingresoseconómicosdentro del mismo statusocupacional.sino eso
dqucse llamabael ~<segundocambio»y la posibilidadde movilidadlabo-
ral. en dondeciertamentehay tina diferenciade categoríay de calidad.

Vamosa hacerunabrevereferencia,simplementeparano presentarun
panoramaparcializadoen estesentido,con respectoal otropoíodela edu-
cación de adultos en Europa, incluso ampliándolo a los paísesde la
OCDE, comoes la educaciónde adultosa nivel superioro la educación
superiordc tos adul!cm, En estesentidoha habido recientementeun in-
forme de la OCDE quepresentaunasíntesisde los resultadosde un estu-
dio llevadoa cabodurantevariosaños.y queha mostradocómo el fenó-
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menode los adultosquese inscribenen la enseñanzasuperiortomapro-
porcionescrecientes,y más particularmenteel informe señalaque los
adultoshansuperadoel estadio,la fase.dc cursosexterioresno sanciona-
dospor un diploma,y estándedicándosea los cursosqueocupabanen la
Universidadunaclientela fundamentalmentejuvenil.

Por consiguiente,lejos de ser un nuevogrupo minoritario, los adultos
formanya en algunospaisesy formaránprontoen la mayorpartedeotros
paisesunaproporciónimportanteen la poblaciónestudiantil deestudios
superiores.

En efecto,entrelos estudiantesnuevamenteinscritosen la enseñanza
superior,el porcentajede los queteníanmásdeveinticincoañoseraen el
cursode 1981-82,deun 4,8 % en Austria. 9,2 % en Francia,8,7 % enMema-
fía, 163 % GranBretañay 54.6 % en Suecia.(Ya vimos antesqueel caso
de Sueciaera muy distinto.) Estosdatosson los mássignificativos,y son
datosdel 81-82quevanevolucionandoprogresivamente.Sin embargo.los
porcentajesseríantodavíasuperioressi se considerarála poblaciónestu-
diantil en su conjuntoy no porrelacióna losnuevosinscritos;en estecaso
solamenteun dato,el porcentajemenoselevadoseriael del Reino Unido
quealcanzaél 19,8 %. Muchasde estasinscripciones,fenómenoquevaria
segúnlos sistemasuniversitariosy los países.sedirigenhacia instituciones
no universitarias,porqueestasúltimas se consideranpor algunasde sus
característicasmásadaptadasa la medidade las exigenciasespecificasde
losestudiantesadultos.Sinembargo.inclusolimitada existeunatendencia
crecientea dirigirse a los «verdaderos»estudiosuniversitarios,ya quelas
universidadesal fin y al caboseconsideranmejorsituadasquelos estable-
cimientosuniversitariospararespondera las diversasnecesidadesde las
calegoriasde estudiantesadultos

Quedade manifiestopor tantoquea diferentesnivelesde urgenciase
ve la necesidaddeencararla formaciónen ejerciciodelos quevana reali-
zar unaprofesióno la estánrealizando.Estonuncacomo hoy se debeen-
tenderen el mareode la perspectivade laeducaciónpermanente.De he-
cho,debidoal ritmo de velocidady decambioimpuestoporlas nuevastec-
nologíasy Ja adecuaciónsocio-laboralderivadade las transformaciones
económicasy sociales,si no se quierecaeren posturascaducasy en cierto
moCo inactivas,los trabajadoresse encuentranhoy antela posibiliuadde
una nueva profesión independientementedel nivel formativo, como he-
mosvisto en estoscasosprecedentestantodesdeniveleselementaleshasta
niveles universitarios.

En el caso concretode España,ya el libro Blanco de Educaciónde
Adultosdel Ministerio planteaque la educaciónde adultosha de enfren-
tarsea estecomplejocampode la formación parael empleo,teniendoen
cuentaqueen todo casohayquedefinir los objetivosde la educacióndc
adultosparalos próximosaños,tanto en cuantonecesidadde los indivi-
duoscomo en cuantonecesidadde la sociedad.El libro Blanco recuerda
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quehayqueproclamarinequívocamenteel derechoaaprendersin limites
en todassus dimensiones,deacuerdoconlaConferenciaInternacionalde
Adultos de Paris,de 1985,comopunto de partida.

Se planteael Libro Blanco,comohorizontedela educaciónde adultos
en España,si se tratade conseguirunaformaciónparaelmercadode tra-
bajo o unaeducaciónparael desarrollopersonaly social, reconociendo
que lo queestáen juego es un nuevomodo de entenderla cualificación
profesional,tantoen laeducacióndeadultosmásligadaalsistemaescolar
como en la vinculadaa los serviciosde empleoquecontinúanen buena
medida,segúnelLibro Blanco,bajoel influjo de ideasbastantetrasnocha-
das.Se trata porello de replantearla formación en variasfacetas,seña-
landola necesidadde plantearla fonnacióncombinandolos aspectosuti-
litarios de la educacióncon su funciónsocializadoramásamplia,de una
maneraeficazy sindualismos,yyendomásalláde la meradeclaraciónde
principios,aproximándoseavariasfornias de concebiren la prácticaesta
integracióndefacetasformativas ~. Paraello elLibro Blancopasarevistaa
lo quese denominayuxtaposiciónmecánicade materiasllamadasgenera-
lesy delos conocimientosde tipo práctico,comoeselcasodela formación
profesionalo de determinadosprogramasde educacióncompensatoria
parajóvenes,que,sin embargo,hanresultadodiferentes.Recordemosque
el Libro Blanco planteaque la pedagogiade los objetivosoperativoso la
pedagogiadel objeto técnico son expresiónabstractade diferentesexpe-
riencias educativasdentro y fuera de los sistemasescolares,que en el
fondo lo que buscabanera «ejes de globalidad»para los procesosde
aprendizaje.Señalael Libro Blanco queen todo programaocupacional
existeun ejedeglobalidad.básico,cuyosextremosson,porun lado,la des-
trezamanualo procesotécnico,y, porotro, la contextualizaciónsocialdel
aspectotécnico lO Porello entiendela formaciónaplicadapor unapartea
la llamada«formación-desarrollo»,y, por otra parte,a la «investigación
participativa»en el casode España.

Paraterminar querríahacerunasconsideracionesa modo de conclu-
sionesglobalesy sintéticas.

La primeraconclusiónes quela demandade formacióndebeaclarar
su referencia,tiene quedejarseclaro si la demandade formación es una
demandade preparaciónprofesional-técnica,o bien,es unademandade
preparaciónculturalde base,unademandade titulasdeestudio,o bienes
unademandade escuelao de enseñanzaformal. Es importantedistinguir
entreestoscuatrogruposde demanda-necesidad.A su vez estademanda
nacedetrestipos de actores,por un lado,estála demandamotivadaporel
factorindividual, por ejemplo familiar paralos niños,individual paralos
adultos,y quese puedetambiénllamar demandasocial.Porconsiguiente,
seríael el primer factor, individual-socialel quehayqueteneren cuenta.
Despuésestála demanda,motivadapor el factoreconómico,la queviene
portantoexpresadapor el mercadodetrabajopúblico o privado.Y el ter-
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cer factorque influye en la demandaes unadimensiónqueno siemprese
tiene muy en cuenta,el propio sistemaescolar.

Estoscuatrotipos de posibledemandade necesidadesde formacióny
estostrestiposde factoresquela mediatizanse influyenentreellos.Proba-
blementela demandaindividual y socialresientemuchomásla demanda
económicay la demandaproducidapor la politica, peroel factorpolitico
resientemuchomáslas condicionesdel sistemaescolar11,

La segundaconclusiónes queen un análisisprospectivohabríaquete-
ner en cuentalas peculiariedadesde la relaciónjóvenesadultosconrefe-
renciaal mercadode trabajo.Asi, paracomenzarlos títulos escolaresya
secundarioso ya superioresno vienensiempresuficientementevalorados,
porquehayquetenerencuentaquea menudola demandade tituladoses
indiferente respectoal titulo especificoen cuestión.Asi sucedetambién
paralos licenciados,yaqueavecessecreequeel núcleoes la preparación
y sin embargo,muchasvecesviene siendola formaciónde basederivada
estrictamentedel mercadode trabajo.Ademásun pocodeestaformación,
de la formaciónquese da normalmenteen el sistemaescolar,en elsistema
de formación al margendel mercadode trabajo, es formación-aparca-
miento, como se sueledecir Es simplementeun poco de formación para
mejorar posibilidadeseventualesde salida laboral y para suministrar
aquelloquepuedosignificaralgunaposibilidadmayoren el mercadode
trabajoexterna.En realidadcuandono hayaspectosde reduccióndramá-
tica de manode obrala competividadexternaactúa,y claramentelos re-
cién llegadosa la fábricao alaempresadescabalgana los queyaestaban
ocupadoso empleadosdentro de ella, simplementeporquesusnivelesde
instrucciónsonsuperiores.Sabidoes queel factoredadjuegamuchopara
los finesde estaadaptabilidad.Dehechohayunagraveproblemade flexi-
bilidad, quetodosconocemos,puesla relaciónentrejóvenesy adultoses
unarelaciónentreel queentray el queya estádentro,peronormalmente
conflictiva, y probablementeanivel europeocadavez másconflcitiva. En
vez de disminuirseesteproblemase va a intensificarprobablementepor-
queya no se va a premiartanto laantiguedadcomola competencia,sobre
todoteniendoencuentaqueahoraseva aplantearapartirdel92 a niveles
internacionales.Esto en el casode queno se reduzcan,como estásuce-
diendo en algunospaísesde Europa,también en España,las garantias
simple y llanamentedel puestode trabajo.Ademásestaproblemáticase
completaporquenonnalmentelo quese premiaen el mundolaboralesun
conjuntode conocimientos,de habilidadesy de comportamientos,mien-
trasquenosotrossabemosquela escolarización,el sistemaescolar,el sis-
temaeducativoformal, incidebásicamentesobrelos conocimientosexclu-
sivamente,en el mejor de los casos12,

La terceraconclusiónse refierea que,sobretodoa partirde unaanáli-
sisde experienciasde diferentespaiseseuropeos,hayunarelaciónen todo
momentoentreel nivel microy el nivel macroen el análisisdelaplanifica-
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ción de la formación ocupacional,dentro del campode la educacióndc
adultos.No se puede.por ello, debidoa la propia dinámica de la forma-
ciónocupacional,separarunavisión de conjuntode lo queen otro tiempo
pudo tenersentido,peroquehoy ya no lo tendríatanto,comoerala prepa-
raciónparaunaformaciónlaboral,puntualy super-especializada,porque
sino se incurriría en todaslas consecuenciasnegativasde cuantoacaba-
mosde señalar.

La cuartaconclusióngeneralseñalauna interrelaciónfundamental
igualmenteentrela formaciónocupacionaly el cambiotantosocial como
tecnológico,aspectosa su vez entrelazadosen su estructuray en su in-
fluencia. Hay unarelación dialécticaque recorre la formación ocupacio-
nal provocadatanto por el cambiosocial como por el tecnológico,y a su
vez aquéllaproduceunanuevafaseen la estructuray las relacionessocia-
les y en el aparatotecnológico.La formaciónocupacionalvieneprovocada
por esecambiosocialy tecnológico.y a suvez estaformaciónprovocauna
nuevafaseen la estructurasocial y en el desarrolloteológico.

Esto lo ha estudiadobastantebien,entreotros.PeterJarvisen sustra-
bajos sobrela sociologiade la educaciónde adultos,dondehacenotarel
hecho de quevariospaísesindustrializadosy desarrolladostecnológica-
mentedebenderivaren similarescambiosestructuralc~,y es en estospun-
tos dondees posiblelocalizarla apariciónde significativasdemandassi-
milaresbajoel sistemaeducativode esasociedad.Inclusollega a plantear
quedondese creaun equilibrio estructural,unanecesidadeducativasurge
en forma deeducaciónde adultosensusdiferentesmanifestaciones,y que
estasnecesidadesdeberíanser similaresen diferentespaises13

La quinta conclusiónconsidera,por último, que la dialéctica forma-
ción-empleoen Europadesdeun enfoqueprospectivonosplanteala nece-
sidadde encararla educacióndeadultosno como un instrumentoparala
participaciónsocial, que me pareceerróneosu planteamiento,sino como
un «medio»—dotadode entidaden sí mismo— parala transformación
social.Considerarlaeducaciónde adultosen la línea de su participación
social del adultopor ejemplo,por entenderquesumayoríade edadfrente
al niño o adolescentele da un margende responsabilidady autonomía
mayores,a pesarde quese puedepretenderavecesnovedoso,difícilmente
puedeeludir la impresiónde quesirve parala reproducciónsocial y edu-
cativa, en ocasionesincluso de maneramás profundaque un modelo
abiertamenteconservador.Porello la educacióndeadultoscomotransfor-
mación social parte de una epistemologíade la realidad diferente e
implica necesariamenteunaplanificación,un diseñoy un desarrolloque
pretendensituarseabiertamentefrente a un esquemade reproduccióno
conservadurismo.Un enfoqueeducativoasí plantea,por ello, la función
determinantede la creatividad.comoexpresióny búsquedade la transfor-
maciónsocial. Parecelo máscoherentepensarqueun análisiseducativo
prospectivono puedesituarsea la zagade los fenómenossocialeso teeno-
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lógicos,comopodríaderivarsede un esquemade «participación».La for-
maciónparaelempleoen el mareodela educacióndeadultos,en estemo-
mentoespecialmenteimportantede la situacióneuropea,ha de responder
al reto de un planteamientoinnovadory creativo,enfocándosea partir de
esteobjetivo global quees la transformaciónsocial,en la interrelaciónan-
tes señaladay dialécticacon las transformacionestecnológicas.
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RESUMEN

Se analiza en esteariiculo un capítulosumamenteactualde la educaciónde
adultosen Españayel contextode los paisesindustrializados:la formaciónpara
el empleo.

Hay dospartesfundamentales:en la primerase haceun recorridopordiferen-
tesexperienciaseuropeasque hanpuestoen prácticadiversosprogramasdeedu-
cación de adultos,en relacióncon el campode la formaciónocupacional.En la
segundaparte,y apartir de la evaluaciónderivadadeestasexperiencias,se plantea
un análisisprospectivoqueincide especialmenteen los aspectosdidácticosde la
educaciónde adultosen el futuro inmediato.Se presentan,porello, unaserie de
perspectivasque tienenque ver con lademandasocialy laboralde formaciónde
adulios. y con el adecuadoplanteamientodidácticoque un programade forma-
ción de estascaracteristicasdebetener
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SUMMARY

In this article, A Monclús, makesan analysisabouta vey presentchapterof
adulteducationin Spainand developmentcountries:training for job.

Ihereare two main parts:ihe first one,is alook through differentexperiences
in Europewhich havetrainedprogramsin adulíeducationrelatingthe trainingfor
job field.Thesecondpart,andsincetheevaluationof dieseexperiences,aprospec-
tive analysisis establishedthatespeciallystrikesthedidacticaspectsof adultedu-
cation in an inmediatefuture. It is shown up a serieof perspectiveswhich haveto
do with socialand laboraldemandsof adult training andwith the right didactie
planningthat a training programof thesecharacteristicsshould have.


