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Resumen
El trabajo presenta las claves para entender el Proyecto Universidad Popular, iniciado en España en 1901. Tras anali-
zar brevemente su pasado, se explica su presente a través de la educación de adultos como filosofía de fondo, y se hace 
ver que en la actualidad no deja de estar vigente en nuestra sociedad. La principal nota característica de este proyecto 
es su organización en red, no solo a nivel nacional, sino que sus relaciones con otras universidades populares, sobre 
todo de Suramérica, constituyen su principal fuente de trabajo.
A pesar de sus más de cien años de existencia en Europa y Suramérica, en la actualidad el proyecto es toda una institución 
de educación de adultos, por su peculiar oferta formativa, totalmente adaptada a las necesidades de sus alumnos.

Palabras clave: educación de adultos, sistema educativo, estudiante adulto, universidad, historia de la educación (fuente: 
Tesauro de la Unesco).
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Abstract
This study outlines the aspects that are crucial to understanding the Popular University Project begun in Spain in 
1901. After a brief historical analysis, its present situation is explained against the backdrop of adult education as an 
in-depth philosophy, and the project is shown to be valid even today, in our society. The primary feature of the project 
is its organization in the form of a network, not only nationwide, but in terms of its relationship with other popular 
universities, particularly those in South America, which constitute its main source of work.
Although it was established more than one hundred years ago in Europe and South America, the project continues to be an 
institution for adult education that offers an unusual form of training adapted entirely to the needs of its students. 
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Resumo
Este trabalho apresenta a clave para compreender o Projeto Universidade Popular, que começou em Espanha em 
1901. Depois analisar seu passado, explica-se seu presente através da educação de adultos como filosofia de fundo, 
e descobre-se que na atualidade é em vigor na nossa sociedade. A característica principal deste projeto é sua orga-
nização em rede nacional. Suas relações com outras universidades populares, especialmente da América do Sul, são 
sua fonte de trabalho fundamental.
No entanto sua antigüidade de mais de cem anos em Europa e América do Sul, na atualidade o projeto é uma insti-
tuição de educação de adultos por sua particular forma de oferta de formação, adaptada as necessidades dos alunos.

Palavras-chave: educação de adultos, sistema educativo, estudante adulto, universidade, história da educação (fonte: Tesouro 
da Unesco).
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Introducción
Son pocos, por desgracia, los que hoy día 

conocen las Universidades Populares como insti-
tuciones totalmente vigentes, extendidas por toda 
la geografía mundial, dedicadas a trabajar y pro-
mover lo que en las últimas décadas se ha dado 
en llamar educación de adultos, y en época más 
reciente, en consonancia con el devenir teórico, 
educación permanente y/o educación a lo largo 
de la vida.

Para la gran mayoría, las Universidades Popu-
lares (en adelante UP) están relegadas al plano 
histórico de la educación, y se ha llegado a des-
conocer, incluso, que en la actualidad conforman 
todo un proyecto educativo y social, extendido 
por todas las comunidades autónomas de España y 
países europeos y sudamericanos. Cuentan, de esta 
forma, con más de cien años de experiencia.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
el presente del Proyecto Universidad Popular a 
través de su pasado, y a mirar su futuro con el 
mayor deseo de consolidación, expansión y buen 
hacer, que tanto ha caracterizado a las UP, no solo 
en España sino también en el resto de Europa y 
Sudamérica. El punto de partida, por tanto, será el 
análisis de los comienzos de la educación social, 
eje vertebrador que dio origen a la creación de las 
UP en Europa, centrándonos en España y tomando 
como referencia básica las aportaciones de la obra 
de Leopoldo Palacios Morini, uno de los impulso-
res más importantes de las reformas educativas y 
sociales proyectadas durante el primer tercio del 
siglo XX en España y perteneciente a la Institu-
ción Libre de Enseñanza, que estudió de forma 
exhaustiva la creación y expansión de las UP en 
Europa a principios del siglo XX.

Conocer el pasado  
de las Universidades Populares

Leopoldo Palacios Morini, en su obra Las 
Universidades Populares –publicada en 1908 en 

Valencia, ciudad del este de España–, sintetiza un 
largo estudio que comenzó con la concesión de 
una pensión por parte de la Universidad española 
de Oviedo –ubicada al norte del país–, y que le 
llevó al análisis de la educación social a lo largo 
y ancho de toda Europa, visitando países como 
Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, entre 
otros. La parte central de esta reveladora obra, 
imprescindible para comprender el nacimiento 
de la pedagogía social como ciencia y, en con-
secuencia, el nacimiento de las UP, trata sobre la 
creación y expansión de las UP, como respuesta 
al movimiento social y político reformista, que en 
educación recibió el nombre de Institución Libre 
de Enseñanza, y el papel desempeñado en esa 
creación por la incipiente Extensión Universitaria 
(University Extension) de principios de siglo. En 
palabras del propio autor:
 “Cuando nuestros maestros, los que desbra-

van chicos en campos y ciudades, ven desde 
sus ventanas las procesiones de hambrien-
tos en Andalucía, las ásperas, tristes y san-
grientas huelgas en Asturias, en Vizcaya, 
en Cataluña, en Levante; cuando ven des-
poblarse hasta pueblos enteros en Castilla y 
Galicia, por falta de pan y de ambiente del 
espíritu, quizá piense que nuestros días son 
amargos, de calamidad y lucha. Una pro-
funda cuestión social, en efecto, los penetra 
y agita. Lo que ya no parece que piensen, 
lo que tampoco piensan, por desgracia, la 
sociedad y el Estado alrededor suyo, es que 
ellos, los maestros, son los órganos más ade-
cuados para el remedio, la verdadera fuerza 
viva de una sólida pacificación social. Y no 
obstante, hay todo un movimiento de ins-
tituciones “prácticas” que así lo pregona, en 
países más dichosos, y hasta empieza a tomar 
carne y espíritu una ciencia, la pedagogía 
social, para depurar en principios ideales 
estos nuevos derroteros”. (Pág. 72)
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Son palabras que reflejan el estado de la socie-
dad española de principios del siglo XX, que si las 
suprimimos y cambiamos por otras, como “racismo”, 
“intolerancia”, “marginación”, “desempleo” o “vio-
lencia”, nos encontramos con que esta afirmación, 
hecha por Leopoldo en 1908, sigue teniendo en la 
actualidad toda su vigencia. Esta es la primera 

clave para entender, a través de su pasado, el pre-
sente de las UP (Moreno Martínez, L., y Sebastián 
Vicente, A., 2001).

Más patente, si cabe, queda esta idea en las defi-
niciones que Leopoldo recoge en su obra, ya mencio-
nada, de otros teóricos contemporáneos, en torno al 
concepto de UP, y que se resume en el cuadro 1.

Por tanto, esta ideología, recibida de la Revo-
lución francesa y que impregnaba toda la Europa 
de principios del siglo XX, calaba hondo entre 
los intelectuales y académicos contemporáneos y 
entre la nueva burguesía, que, ante esta preocupa-
ción por el malestar económico y social del prole-
tariado y sus reclamaciones populares, predicaba, 
mediante el acceso a la cultura y a la formación, 
la salvación y libertad de la clase obrera (Tiana 
Ferrer, A., 2003a).

No cabe duda de que esa visión progresista 
de la clase acomodada también tuvo sus detrac-
tores, y dio lugar a lo que se ha dado en lla-
mar “la cuestión social”. Hubo muchas formas 
de reaccionar ante las demandas que la clase 
obrera planteaba; una parte de la burguesía eli-

Anatole France Emilio Kahn Deherme

“... en su marcha lenta hacia la 
conquista de los poderes públicos 
y de las fuerzas sociales, el 
proletariado ha comprendido la 
necesidad de poner mano en la 
ciencia y de ampararse de las 
armas poderosas del pensamiento”.

“Son instituciones obreras de 
reivindicación por la cultura: 
necesitamos obreros conscientes”. 

“... pocos profesores que no 
eran socialistas antes de ir a 
las Universidades Populares se 
convirtieron enseguida”. 

“Son mutualidades de 
perfeccionamiento y elevación, 
como lo fueron antes las iglesias. 
Pero no por la oración, sino por el 
esfuerzo”.

Cuadro 1. Conceptualización de las Universidades Populares

gió la vía de la opresión y represión (defensa 
social), y otro sector, comprometido social-
mente, entendió que se debían adaptar las ins-
tituciones y estructuras políticas a los nuevos 
tiempos, y adoptar de esta forma posiciones de 
reforma social (Moreno Martínez, L., y Sebastián 
Vicente, A., 2001).

Nacimiento de las Universidades Populares
Ubicar de forma concreta el nacimiento de las 

UP, a través del movimiento reformista que caló 
sobre todo en la vertiente social y educativa de la 
Europa revolucionaria, es tarea imposible, como 
bien reconoce el autor (pág. 176): “las Universi-
dades Populares, como toda obra viva, no tuvie-
ron comienzo”. No obstante, se ofrece un punto de 
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partida bastante significativo. Se hace referencia 
a una “hoja volante”, que Jorge Deherme escribía, 
componía y repartía bajo el título de “La Coopéra-
tion des Idées”.

Este folleto creció en Francia, hasta convertirse 
en 1898 en una revista, en la que colaboraban 
académicos de todo el país influenciados por el 
ideal de libertad, igualdad, lucha de clases... Con 
una de las subvenciones que recibió esta revista, 
de cien francos, Deherme alquilaba una trastienda 
en el fondo de un patio de la calle Paúl-Bert, com-
praba dos tablas (que a la postre servirían como 
mesa) y unas banquetas, junto con unas lámpa-
ras de petróleo. Nació así la primera Universidad 
Popular, bajo los siguientes lemas pintados en la 
fachada de la trastienda: “En la sociedad no hay 
más fuerza viva: el hombre”, “Vivir para otro”, 
“Nosotros aceptamos todas las utopías y nos dis-
ponemos a vivirlas”. Desde un primer momento 
la UP surgió ligada a un programa con una larga 
lista de conferenciantes.

Esta primera prueba ganaba adeptos y simpa-
tías en toda Francia. Así, en 1899 la “Coopera-
ción de las Ideas” devenía en una “Sociedad de 
Universidades Populares”. Prueba de la ideología y 
alcance de esta sociedad es el texto que regía las 
normas de funcionamiento a la entrada de las UP 
de Francia (pág. 199):
 “No tenemos reglamento ni vigilante. Nos 

bastará saber lo que tenemos que hacer 
aquí para que lo hagamos libremente, como 
hombres libres y conscientes. Tened cuida-
do de los libros prestados, para que muchos 
más puedan leerlos después de vosotros. No 
escupir. Cada año mueren sólo en Francia 
160.000 individuos de la tuberculosis, de 
los cuales las dos terceras partes sin duda 
porque nosotros escupimos. En las conver-
saciones no suponer nunca que el de la opi-
nión contraria es un imbécil o un cretino. 
Puede ser él quien tenga razón. Participar 

muy activamente en el funcionamiento de 
la Universidad Popular, es obra de todos y 
para todos los que vienen y toman parte en 
sus trabajos y placeres. Penetrémonos bien 
de que aquí estamos en nuestra casa y so-
mos nuestros maestros”.

 Su extensión por toda Europa fue fulgurante.

De otra parte, algunos autores (Neila Muñoz, 
1999; García Morilla, Gónzalez Rueda, Catalán 
Romero, 1999), desde una perspectiva histórica 
mucho más reciente, adjudican a la Extensión 
Universitaria el papel de creadores de las Univer-
sidades Populares. Bien es cierto que la University 
Extension de Inglaterra desfallecía de vieja mucho 
antes de la creación de la primera UP en Francia, y 
que esta institución inglesa ya había desarrollado 
un proyecto similar llamado “Toynbee Hall”, en 
el cual se intentaba que los universitarios frater-
nizaran con el obrero y que el ideal universitario 
llegara a las capas más desfavorecidas.

Carácter de las UP de principios de siglo
Leopoldo Palacios solventa el problema plan-

teado anteriormente distinguiendo entre:
•	 Las	UP	que	han	nacido	y	se	desenvuelven	

de manera privada, independientes de la 
Universidad y de los poderes oficiales. El 
autor distingue entre UP de partido, laicas 
con exclusión, de acción social más bien 
política, los Institutos Populares de ense-
ñanza mutua, de comprensión y amistad y, 
por último, las UP de la Cooperación de las 
Ideas, caracterizadas por la concurrencia de 
todas las ideas, sin exclusión y acción social 
que eduque para un porvenir de libertad.

•	 Las	UP	adscritas	a	la	Universidad,	que	tie-
nen su mismo ideal, habitan su casa, dispo-
nen oficialmente de sus profesores y de sus 
métodos. En definitiva, una forma de Ex-
tensión Universitaria.
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Estos dos tipos de UP no son excluyentes, aun-
que bien es cierto que el ideal social de Deherme 
propicia el nacimiento de este movimiento con UP 
privadas, independientes de todo poder público, 
mucho más cercanas a la clase obrera y preocupa-
das sobre todo por redimir las penurias de la clase 
obrera mediante el acceso a la educación. Fue esta 
clase de instituciones las más extendidas por toda 
Europa y Sudamérica, aunque, como veremos más 
adelante, y en el caso concreto de España, nos 
encontramos con UP de carácter independiente y 
otras fundadas por la incipiente Extensión Univer-
sitaria española y, por tanto, con un carácter más 
oficial (Tiana Ferrer, A., 1992).

Respecto a los métodos y programación de 
estos dos tipos de UP de principios de siglo, tam-
bién cabe hacer una pequeña distinción: mientras 
que las UP extensionistas realizan cursos bajo la 
dirección y supervisión de profesores universita-
rios, y llegan, incluso, a ofrecer diplomas, las UP 
de carácter independiente solo pueden llegar a 
ofrecer conferencias. No obstante, estos dos tipos 
se caracterizan por una gran flexibilidad de hora-
rios, para intentar llegar a la mayor masa posible 
de la clase obrera.

Acercándonos al nacimiento de estas insti-
tuciones en nuestro país, y continuando con la 
distinción hecha por Leopoldo Palacios, podemos 
distinguir entre:
•	 La	Universidad	Popular	española	de	Oviedo,	

creada por la Extensión Universitaria y, por 
tanto, una UP “oficialista” de la misma ciu-
dad, en 1901, y

•	 La	Universidad	Popular	 que	Vicente	Blas-
co Ibáñez fundó en Valencia, que se podía 
adscribir a las del tipo francés, creadas por 
y para el pueblo. Cabe resaltar también la 
de Madrid, que tenía por antecedentes las 
excursiones de obreros a los museos, or-
ganizadas por la “cooperación de antiguos 
alumnos de la Institución Libre de Ense-

ñanza” y las clases y reuniones que reali-
zaban. Se fundó así la Universidad Popular 
de Madrid, por gran parte de la juventud 
del Ateneo de Madrid. Las programaciones 
de estas instituciones se basaban en cursos 
y conferencias, junto con la enseñanza pri-
maria elemental a la clase obrera.

Por tanto, en España nacen y conviven a la 
par las UP extensivas y “oficialistas” y las UP 
de carácter francés, las primeras en Oviedo y las 
segundas en Valencia y Madrid.

De otra parte, Beléndez, R. (2003) realiza una 
aproximación histórica más global al nacimiento 
y desarrollo de las UP en España; así, este autor 
distingue entre:
•	 Los	primeros	años	desde	1901,	 fecha	de	 la	

creación de la Universidad Popular de 
Oviedo, hasta 1920. Se caracteriza esta 
etapa por el auspicio de la burguesía refor-
mista, dentro de su estrategia de reforma 
social y de equilibrio de clase, a la que su 
sumarán otros grupos de diferentes ideo-
logías, políticos demócratas, intelectuales, 
reformistas y liberales y universitarios 
progresistas. En estos primeros momen-
tos hubo una confusión entre las distin-
tas Extensiones Universitarias españolas 
copiadas por Giner de los Rios y las Uni-
versidades Populares, lo que hizo utilizar 
estas dos denominaciones indistintamente 
para proyectos distintos.

•	 Durante	 la	 Segunda	 República	 (1931-1936).	
Se da un mayor desarrollo y formulación de 
las Universidades Populares, esta vez auspi-
ciadas por el proyecto gubernamental de edu-
cación popular, y a las que prestaron valiosos 
apoyos las organizaciones estudiantiles.

Esta experiencia sufrió una dramática inte-
rrupción, a consecuencia de la guerra civil y la 
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posterior dictadura del general Franco en 1939 y 
que duró 40 años (Tiana Ferrer, A., 2003b).

Como hemos visto, el nacimiento y desarrollo 
de las UP está ligado al ideal progresista que inva-
día las mentes de los políticos e ideólogos euro-
peos de principios de siglo y su afán por hacer 
llegar a la clase obrera la “luz” de la ciencia.

Por tanto, resulta bastante fácil ubicar a las UP 
en el siguiente marco ideológico y político:

El paradigma crítico en educación como 
núcleo integrador de los ideales políticos  
de las Universidades Populares

Resulta relativamente fácil ubicar a las UP en 
la corriente crítica de la educación, en esencia por 
dos motivos (Universidad Popular de Chile, 2006):
•	 Primero,	por	su	procedencia.	Si	atendemos	a	

los acontecimientos sociales y políticos que 
dieron lugar a la aparición de las primeras UP, 

como una respuesta de los movimientos re-
formista y de los propios obreros inmersos en 
los sistemas de producción de la revolución 
industrial, como la única forma de transfor-
mar la sociedad de principios de siglo en un 
mundo más igualitario y justo, en donde to-
dos tienen los mismos derechos y deberes.

•	 Segundo,	 por	 la	 forma	 de	 lograr	 lo	 dicho	
en las líneas anteriores. Las UP mantenían 
y mantienen que solo a través de la educa-
ción y formación de las clases más desfavo-
recidas se logrará una sociedad más justa, 
solo formando a personas críticas con el 
sistema se conseguirá modificarlo.

Una buena caracterización del paradigma crí-
tico en educación es la ofrecida por Lorenzo Del-
gado (2006) y que se contrasta y personaliza en las 
UP del modo como aparece en el cuadro 2.

LORENZO DELGADO UNIVERSIDADES POPULARES

La escuela es una dinámica micropolítica, integrada 
por grupos y camarillas.

La sociedad está compuesta por clases sociales que 
gozan de distintos y desiguales privilegios.

El fin es la transformación social y no solo educativa. El fin es el cambio social a través de la educación.

El conflicto entre los grupos es la dinámica que hace 
cambiar la institución.

La educación de las clases más desfavorecidas es la 
que hace una sociedad más equitativa.

Los procesos ocultos están al servicio de las clases 
dominantes.

El poder es ejercido por las clases dominantes, ya 
que son ellas las que poseen el acceso y dominio de 
la información.

Se debe dar una transformación liberadora. El acceso y dominio de la información, de una forma 
crítica, dará como resultado la desaparición de las 
diferencias sociales.

La democracia, la participación y el consenso 
deberían ser las características de la organización 
escolar.

La democracia, la participación y el consenso forman 
parte de la propia esencia de las Universidades 
Populares.

Cuadro 2. El paradigma crítico y las Universidades Populares
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Por tanto, desde esta perspectiva se podría 
caracterizar a las nuevas UP como instituciones 
que pretenden crear una sociedad más justa, cre-
yendo que solo esto se conseguirá a través de la 
utilización crítica del conocimiento, y para ello 
usan como herramienta, dentro de su seno, la par-
ticipación democrática de todos sus componentes 
(resoluciones del VIII Congreso de Universidades 
Populares, 2004).

No cabe duda de que este movimiento debe ser 
ubicado en el marco crítico de la educación, siendo 
conscientes de que sus mecanismos de actuación 
no solo están enfocados a la reforma social a tra-
vés de la educación, sino que también, por medio de 
la recuperación de tradiciones locales, búsqueda 
de identidades colectivas e individuales, ayuda a 
grupos marginales... se puede lograr una sociedad 
mucha más justa.

Otra creencia arraigada en este movimiento, y 
de vital importancia para su comprensión, es la 
idea de que solo a través de la actuación y trans-
formación localizadas en municipios y barrios, en 
la lucha diaria de los pequeños colectivos, es como 
se pueden ir cambiando las pequeñas comunida-
des, para de esta forma y paso a paso lograr su 
objetivo de desarrollo social.

El pasado más cercano y el presente  
de las Universidades Populares en España

Tras el silencio forzoso de la guerra civil espa-
ñola y la llegada a nuestros ayuntamientos de 
la democracia, se vuelve a retomar el proyecto 
Universidad Popular desde las administraciones 
públicas, esta vez bajo el cobijo del movimiento 
de “Educación de Adultos”, “Educación Perma-
nente”, que impera, todavía en la actualidad, en 
las sociedades del conocimiento como la nuestra 
(López Núñez, JA., 2008).

El devenir de las UP en España, en las dos 
últimas décadas, está íntimamente ligado al naci-
miento de la Federación Española de Universida-

des Populares (FEUP). En efecto, con la llegada de 
los Ayuntamientos Democráticos se vuelve a reto-
mar la idea del Proyecto de UUPP.

El Proyecto Universidad Popular trata, en la 
actualidad, de acercar a las clases sociales más 
desfavorecidas y descolgadas de ese tren de alta 
velocidad que es el desarrollo en el que las socie-
dades modernas se ven sumergidas. Básicamente, 
este proyecto está destinado a todo un compendio 
de grupos sociales que por su situación económica, 
laboral, personal y social se encuentran en la del-
gada línea que separa la integración en la comuni-
dad y la marginación de esta. Se trabaja, por tanto, 
en lo que se ha dado en llamar grupos de riesgo, 
como pueden ser las mujeres (maltratadas o sin 
trabajo), jóvenes en busca de su primer empleo, 
programas de reinserción de drogodependientes, 
formación para el empleo, parados de larga dura-
ción y un largo etc., que por desgracia hoy en día 
asolan nuestra sociedad.

Las distintas UP, al mismo tiempo, se preocu-
pan por lograr un desarrollo comunitario eficaz 
y real; nos referimos a promover el desarrollo de 
una localidad desde ella misma, es decir, partiendo 
de sus recursos, de sus empresas, de sus infini-
tas posibilidades. Prueba de ello son las innume-
rables actividades programadas para rescatar del 
olvido las viejas costumbres que toda comunidad 
ha tenido en un pasado, y que el olvido, tan carac-
terístico de la modernidad, ha hecho desaparecer, 
para recuperarlas de nuevo e insertarlas en la 
memoria colectiva de la comunidad (Lorenzo Del-
gado, M., 2003).

Así, los primeros beneficiados de esta corriente 
social y política fueron los obreros, que se encon-
traban prácticamente esclavizados en las primeras 
fábricas que la Revolución industrial instaló en el 
norte de España.

Su extensión por el resto de España fue muy 
rápida, hasta la llegada de la Segunda República, 
en la que la Universidad Popular de Madrid es el 
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máximo exponente de este proyecto preocupado 
por las clases más desfavorecidas.

Vuelven a surgir, esta vez, impulsadas por el 
gobierno del PSOE, a su llegada al poder en 1982, 
como instituciones de educación de adultos. Esta 
politización de las UP tenía como objetivo crear en 
cada comunidad, en cada población, en cada ciu-
dadano, una actitud positiva hacia la democracia 
recientemente instaurada; crear, en toda España, 
un sentimiento positivo, de aceptación, de convi-
vencia, de tolerancia y de respeto mutuo, tras casi 
30 años de dictadura.

De nuevo, el Proyecto Universidad Popular vuelve 
a recobrar vigor, y pronto comienza a extenderse por 
toda la geografía española, esta vez bajo la tutela de 
los ayuntamientos y de patronatos, que son los que 
en la actualidad gestionan esta institución.

Un hecho de vital importancia para las UP es 
la creación, en 1982, de la Federación Española 
de Universidades Populares, que en la actualidad 
aglutina prácticamente a la totalidad de UP, en 
torno a unas 230 por toda España.

Estas dos últimas décadas no han estado exen-
tas de altibajos: primero, cuando las UP quisieron 
prescindir del carácter político que el gobierno del 
PSOE les había impreso; segundo, cuando bajo el 
gobierno del PP se les exigieron cuentas sobre las 
subvenciones recibidas. Estos altibajos terminan 
con la destitución de toda la cúpula dirigente de la 
FEUP, en el VII Congreso de Universidades Popula-
res (2004), en el que también se redactan y aprue-
ban los estatutos, marco de programación y bases 
conceptuales de las UP.

En la actualidad las UP gozan de excelente 
salud, son múltiples los proyectos que llevan a 
cabo en toda España, siempre desde una perspec-
tiva comunitaria, para el desarrollo y acceso a la 
cultura, prestando especial atención a las clases 
marginadas (López Núñez, JA., 2007).

La cronología histórica más reciente de las UP 
viene marcada por los congresos y jornadas cele-

brados por la FEUP. En estos encuentros, a los que 
concurren todas las UP, se establecen las normas 
prioritarias de funcionamiento, bases ideológicas y 
marcos generales de programación, que en definitiva 
van a regir su funcionamiento a nivel nacional.

Una prueba de la importancia de estos congre-
sos es la aportada por Belénez, R. (2003), cuando 
establece la historia más reciente de las UP en 
España, a través de esas reuniones como puntos 
de inflexión, que suponen verdaderos giros en el 
quehacer diario de estas instituciones:
•	 Desde	 la	 reinstauración	 de	 los	 Ayunta-

mientos Democráticos y la creación de 
las primeras UUPP, hasta el II Congreso 
Extraordinario de la Federación de UUPP 
(1978-1985).

•	 Desde	 el	 II	 Congreso	 de	 Alcobendas	 (Ma-
drid), en 1985, hasta el IV Congreso de Va-
lencia, en 1989.

•	 Desde	el	V	Congreso	de	Cartagena	(Mur-
cia), en 1991, hasta el VII Congreso de Al-
bacete, en 1999.

•	 Desde	 el	 Congreso	 de	 Albacete	 hasta	 la	
actualidad.

El presente de las Universidades  
Populares españolas

En la actualidad las UP conviven junto con 
otras instituciones de educación de adultos, que 
han proliferado por los ayuntamientos y pueblos 
de toda España. Para los lectores puede hacerse 
difícil distinguir, por ejemplo, una UP de un Cen-
tro de Educación Permanente de Adultos (EPA) o 
de una Casa de la Cultura. Entonces, ¿qué es lo 
que diferencia el Proyecto Universidad Popular de 
otro tipo de instituciones locales que se dedican 
también a la educación de adultos?

Ventosa, V. (2000) establece toda una tipología 
de centros de educación de adultos, y diferencia 
unos de otros en función de sus características más 
específicas, los cuales se resumen en el cuadro 3.
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DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS

UNIVERSIDADES POPULARES Son instituciones de educación de adultos y animación 
sociocultural, de carácter no lucrativo, sometidas al control 
público, cuyo ámbito de actuación es la comunidad municipal.

CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE ADULTOS (EPA)

Son centros de educación de adultos con titularidad pública, 
que tienen la enseñanza reglada como objetivo fundamental 
(alfabetización, graduado escolar...) y la educación no 
formal como objetivo complementario (acción y animación 
sociocultural).

CENTROS CÍVICOS Son unos equipamientos de titularidad y ámbito municipal, en 
donde se impulsan y ofrecen una serie de actividades, servicios 
e instalaciones a todos los habitantes de un determinado 
barrio, con el fin de desarrollar la vida sociocultural.

CASAS DE CULTURA Constituyen un tipo de equipamiento sociocultural de carácter 
y titularidad municipal, destinadas a toda la población de un 
determinado barrio o distrito.

ESCUELAS CAMPESINAS Son un movimiento de educación de adultos y animación 
sociocultural en ámbitos rurales, que surge en 1987 en la 
comunidad castellano-leonesa, al margen de la Administración 
Pública, como proyecto de educación integral de adultos.

ESCUELAS POPULARES Comenzaron su andadura en los últimos años del franquismo, 
a partir de locales parroquiales o municipales, con la intención 
de servir de alternativa a la educación de adultos hasta 
entonces existente.

ESCUELA DE PADRES Iniciativa que normalmente parte de los ayuntamientos, de 
cara a ofrecer a los padres con hijos en edad escolar una serie 
de información, asesoramiento y formación en relación con la 
educación.

CENTROS DE ANIMACIÓN RURAL (CEAR) Agrupaciones de familias reunidas para atender sus 
necesidades e intereses en los distintos órdenes y mejorar su 
calidad de vida en el medio rural.

Cuadro 3. Tipología de centros de educación de adultos

Las UP se definen a sí mismas como (VII Congreso 
de Universidades Populares celebrado en Albacete):

“Un proyecto de desarrollo cultural que actúa 
en el municipio, cuyo objetivo es promover la par-
ticipación social, la educación, la formación y la 
cultura, para mejorar la calidad de vida”.

Por tanto, las UP no son casas de cultura, ni 
centros cívicos, ni centros de EPA. No son defini-

bles por el espacio en que se ubican, por las accio-
nes realizadas o por las personas que las integran 
en un determinado momento y lugar, y tampoco 
pueden considerarse como una mera utopía.

La educación de adultos en la actualidad forma 
parte indiscutible de las políticas europeas de edu-
cación. En efecto, en las sociedades desarrolladas 
la información y los conocimientos se caracterizan 
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por la rapidez en su caducidad. Esta característica 
tiene consecuencias drásticas para los adultos de 
nuestros estados: la necesidad de formación con-
tinua, alta cualificación para el uso y manejo de 
nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, aprender a aprender, mantener el puesto de 
trabajo, acceder a otros empleos... Las UP implica-
das en la educación de adultos se caracterizan, en 
la actualidad, por su apertura a Europa, y por un 
afán colaboracionista con instituciones europeas 
implicadas en la educación de adultos.

Prueba de esta afirmación son las reiteradas men-
ciones que se hacen en los documentos que rigen los 

principios del Proyecto Universidad Popular (bases 
conceptuales y marco de programación) a la V Con-
ferencia Internacional de Educación de las Personas 
Adultas (CONFINTEA), celebrada en Hamburgo en 
1997. Se hace necesario, por tanto, ofrecer algunas 
claves de CONFINTEA para comprender el presente 
de las UP. Estas pistas las vamos a encontrar en la 
Declaración de Hamburgo y en la agenda marcada 
para el futuro, de las que destaco, entre otros, los 
siguientes puntos, necesarios para acercarnos al pre-
sente que rige el proyecto (cuadro 4).

Por tanto, podríamos caracterizar, a la vista de 
lo hasta aquí analizado, a las UP con una serie 

CONFINTEA
DECLARACIÓN DE HAMBURGO AGENDA PARA EL FUTURO

Solo un desarrollo centrado en el ser humano y 1. 
una sociedad de participación basada en el pleno 
respeto de los derechos humanos puede conducir 
a un desarrollo sostenible y equitativo.
La educación a lo largo de toda la vida es, por 2. 
lo tanto, más que un derecho: es una de las 
claves del siglo XXI.
Los objetivos de la educación de adultos 3. 
son desarrollar la autonomía y el sentido 
de la responsabilidad de las personas y las 
comunidades, reforzar la capacidad de hacer 
frente a las transformaciones de la economía, 
la cultura y la sociedad en su conjunto, y 
promover la coexistencia, la tolerancia y la 
participación consciente y creativa de los 
ciudadanos en comunidad; en una palabra, 
entregar a la gente y a las comunidades el 
control de su destino y de la sociedad, para 
afrontar los desafíos del futuro.
El reconocimiento del derecho a la educación y 4. 
el derecho a aprender durante toda la vida es, 
más que nunca, una necesidad; es el derecho 
a leer y escribir, a indagar y analizar, a tener 
acceso a determinados recursos, y a desarrollar 
y practicar capacidades y competencias 
individuales y colectivas.
...5. 

“La educación durante toda la vida se presenta 
como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta 
noción va más allá de la distinción tradicional 
entre educación básica y educación permanente, y 
coincide con otra noción: la de sociedad educativa, 
en la que todo puede ser ocasión para aprender y 
desarrollar las capacidades del individuo”.

Nos comprometemos a:
Aumentar la participación de la comunidad.•	
Fomentar la conciencia acerca de los •	
prejuicios y la discriminación en la sociedad.
Fomentar el reconocimiento, la participación •	
y la responsabilidad de las organizaciones no 
gubernamentales y los grupos comunitarios 
locales.
Promover una cultura de paz, el diálogo •	
cultural y los derechos humanos.
Abrir las escuelas, colegios y universidades a •	
los educandos adultos.
Garantizar el derecho universal a la •	
alfabetización y la enseñanza básica.
...•	

Cuadro 4. Trasfondo de las Universidades Populares
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de rasgos definitorios y concluyentes, para su dis-
tinción de otros tipos de centros de educación de 
adultos (FEUP, www.personalipedeo5.es):
1. Las UP son unas experiencias desarrolla-

das en distintos puntos de la geografía es-
pañola, que comparten un mismo enfoque 
y orientación, y están organizadas en red 
con unas Asociaciones Territoriales, en el 
ámbito regional y provincial, y una Federa-
ción, en el ámbito nacional, como elemento 
coordinador y aglutinador.

2. Aun en el caso en que dependen directa-
mente de ayuntamientos o de otras instan-
cias públicas, las UP ocupan una función 
mediadora entre la administración y los 
ciudadanos, y desarrollan su acción en el 
ámbito del municipio.

3. Son proyectos participados y participativos, 
constituyen un motor de cambio interno y 
externo.

4. Su acción trata de globalizar e integrar las 
dinámicas y recursos existentes dentro del 
municipio, poniéndolos al servicio de la ca-
lidad de vida de las personas.

5. Contribuyen a que hombres y mujeres crez-
can en su desarrollo personal, aumenten su 
autoconfianza y su autoestima.

6. Utilizan estrategias tanto educativas, for-
mativas, como culturales, y promueven, 
apoyan y organizan todo tipo de procesos 
de aprendizaje, según los principios de la 
“educación a lo largo de la vida”, en al-
gunos casos diseñados “para” determinadas 
personas o colectivos, pero siempre con-
tando con la implicación “de” los mismos 
(educación, formación y cultura “para” to-
dos y “de” todos).

No podemos desvelar la identidad del Proyecto 
UP solo con una aproximación a su conceptuali-
zación. Se hace necesario, por tanto, un análisis 

profundo de los documentos clave, que sirven de 
guía en el quehacer diario de este proyecto y que 
imprimen una auténtica personalidad, que los hace 
diferentes de cuantas iniciativas de educación de 
adultos se han llevado a cabo en España.

Las bases conceptuales y el marco de 
programación como documentos clave en el 
presente del Proyecto Universidad Popular

Las resoluciones del VII Congreso de Univer-
sidades Populares, celebrado en Albacete (2002), 
identificadas con las bases conceptuales y el marco 
de programación, son las que, en la actualidad, 
rigen el devenir del proyecto. Por tanto, y para 
una comprensión de su presente y de su futuro 
más cercano, se hace necesario un análisis de estos 
documentos, que a la postre son los que realmente 
nos van a permitir arrojar luz sobre las consecuen-
cias y el impacto que las UP tienen en las comu-
nidades españolas.

Bases conceptuales
En este documento se analiza y refleja cuál es 

la filosofía y cuáles los rasgos que identifican el 
Proyecto Universidad Popular. Las notas más des-
tacables pueden resumirse en:
•	 La	acción	social,	formativa,	educativa	y	cul-

tural. En lugar de restringirse a los proce-
sos formativos, las UP emplean un enfoque 
más amplio, propio del desarrollo cultural: 
dirigido a colectivos y poblaciones enteras, 
basado en el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, pero no necesariamente en la ense-
ñanza o la educación.

•	 Las	 UP	 intentan	 transformar	 la	 sociedad	
para hacerla mejor, utilizando para ello es-
trategias propias de la intervención socio-
cultural y apoyándose en conceptos propios 
de la Psicología y la Pedagogía Social y 
otras ciencias aplicadas, en función de una 
política social determinada.
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•	 Desde	 las	UP	se	realizan	acciones	 tenden-
tes a superar las desigualdades sociales. 
Se facilita el cambio, pero haciendo que 
sea la propia gente y la comunidad quie-
nes reconozcan la necesidad de cambiar, y 
emprendan las transformaciones que esti-
men necesarias. La acción se realiza en los 
grupos y con los grupos, porque la esencia 
misma de la transformación comunitaria 
exige que se verifique con la participación 
de todos los miembros de la comunidad.

•	 Actuando	contra	tendencia	respecto	a	la	de-
manda: eliminando obstáculos para que aflo-
re la demanda de servicios y bienes culturales, 
y en este sentido ha sido muy importante su 
apuesta por el territorio, por lo local, por el 
barrio y por el vecindario, aproximándose a 
la gente no solo geográficamente, sino par-
tiendo de sus conocimientos, compartiendo 
sus preocupaciones y aspiraciones.

•	 Las	 UP	 persiguen	 el	 contacto	 permanente	
con la gente, ya sea a través de una pedago-
gía particular, destinada a adaptar lo mejor 
posible las actividades sociales, educativas, 
formativas o culturales, ya sea asociando 
directamente a los individuos con la toma 
de decisiones, con el fin de que ellos sean 
los creadores de sus propias actividades.

Estos puntos resumen, con brevedad, la filoso-
fía que impregna el trabajo diario del proyecto. El 
propio lema de las UP resume de manera perfecta 
su forma de entender el mundo: “Pensar global-
mente, actuar localmente”. En efecto, se parte de una 
situación global de la sociedad, carencias y virtudes, 
para pasar a actuar de una forma local, desde cada 
pueblo, desde el cambio de cada individuo.

Marco general de programación
Se pretende ofrecer un marco general de 

referencia sobre el trabajo de las UP y su oferta 

educativa, formativa y cultural. La concreción 
se realizará en las programaciones anuales de la 
FEUP y de las propias UP y Asociaciones Territo-
riales, teniendo en cuenta el contexto, las posibi-
lidades de trabajo y las necesidades reales. En el 
cuadro 5 se presentan los objetivos generales que 
rigen este programa.

Vemos una ambiciosa gama de objetivos, que 
se deben conseguir desde una perspectiva local, 
es decir, trabajando desde lo local. Estas metas se 
articulan a través de una serie de contenidos, que 
se reflejan en el cuadro 6.

En el marco de programación se puede obser-
var la creciente preocupación que las UP tienen 
respecto a temáticas de las que la sociedad está 
muy sensibilizada, porque la afectan de lleno. 
Esta afirmación responde a la total vigencia del 
proyecto, que cuenta ya con más de cien años de 
experiencia, y cómo este ha ido evolucionando 
y adaptándose a las exigencias y demandas de 
la población, lo que ha hecho que llegue a calar 
hondo en aquellas localidades donde se ubica.

Cabe hablar, tras analizar su forma de entender 
y afrontar la educación de adultos, de los grupos 
destinatarios a los que dirige su acción. Las per-
sonas adultas son, en nuestra sociedad, sujetos de 
educación y formación a lo largo de toda la vida, 
independientemente de consideraciones sobre su 
edad, sexo, condiciones socioeconómicas o falta 
de oportunidad en su pasado.

Dentro de los colectivos de incidencia, y en 
función de las necesidades detectadas por las UP, 
se incluyen:
•	 Mujeres.	Superando	las	barreras	que	impi-

den su incorporación a la sociedad.
•	 Jóvenes.	Creciente	preocupación	por	su	for-

mación y acceso al primer empleo.
•	 Personas	mayores.	Ocio	y	tiempo	libre,	so-

ledad, necesidad de formación.
•	 Menores	 en	 situación	 conflictiva	 de	 alto	

riesgo social.
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EDUCACIÓN Alfabetización.•	
Neolectores.•	
Preparación para la enseñanza secundaria obligatoria.•	
Ampliación cultural.•	
Preparación para el bachillerato.•	
Preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 años.•	

FORMACIÓN Informática.•	
Nuevas tecnologías de la comunicación.•	
Contabilidad.•	
Idiomas.•	
Formación musical.•	
Formación física.•	
Animación a la lectura.•	
Talleres (fotografía, medio ambiente...).•	
Formación para el empleo.•	

ACTIVIDADES CULTURALES Actividades creativas.•	
Actividades de difusión cultural.•	
Semanas culturales.•	
Feria del libro.•	
Excursiones.•	
Actividades deportivas.•	
...•	

TEMAS TRANSVERSALES Desarrollo de capacidades básicas personales (autoestima, •	
comprensión...).
De carácter social (educación ambiental, desarrollo y paz, para la salud, •	
género...).

Cuadro 6. Marco general de programación

Cuadro 5. Objetivos generales

OBJETIVOS

Sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los •	
bienes y servicios educativos.
Potenciar el desarrollo personal y colectivo de las personas participantes, •	
favoreciendo el desarrollo de capacidades básicas.
Favorecer el desarrollo integral de las personas, incorporando temas •	
transversales.
Fomentar la participación social, cultural, política y económica para la •	
vertebración social.
Desarrollar procesos de formación para el empleo, que faciliten la •	
incorporación al mercado laboral.
Impulsar las producciones culturales.•	
Promover la integración social a través de la educación.•	
Facilitar el acceso y utilización de las nuevas tecnologías.•	
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•	 Inmigrantes.	Educación	intercultural.
•	 Personas	con	problemas	de	drogodependencia.
•	 Otros	grupos	con	características	específicas	

de cada localidad.
Es fácil deducir que las UP tratan de dar respuesta 

a toda una serie de colectivos que, por las carac-
terísticas específicas de las sociedades desarrolladas, 
pueden ser marginados y apartados del progreso y 
del desarrollo de las sociedades del bienestar.

Conclusiones
Las UP cuentan ya con más de cien años de 

experiencia en España. Durante su largo pere-
grinar han sufrido altibajos, que las han llevado 
incluso a su práctica desaparición. En la actuali-
dad este proyecto está tomando de nuevo fuerza y 
consolidación. Por tanto, podemos concluir que:

•	 Las	UP	surgieron	como	un	proceso	reivin-
dicativo de las clases sociales más desfavo-
recidas de principios del siglo XX.

•	 Esa	lucha	de	clases	se	llevó	a	cabo	mediante	
el acceso desigual a la cultura.

•	 En	la	actualidad,	y	tras	sufrir	diversos	ava-
tares, los ideales de lucha y acceso a la cul-
tura, como única vía de desarrollo personal 
y social, se mantienen.

Así pues, la intervención sociocultural carac-
teriza la acción de las UP, desde sus inicios en la 
clase obrera, hasta la actualidad con grupos mar-
ginales. Con el bagaje y la experiencia acumulada 
en los últimos años, están en mejores condiciones 
que nunca para cumplir con los fines y objetivos 
para los cuales se crearon.
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