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«El ceñode la incomprensión—decíaMainena—
es,muchasveces,el signodela inteligencia,
propiade quien piensaalgo en contradelo
que se le dice, quees,casi siempre,
la únicamaneradepensaralgo’>.

«Juande Mairena habíapensadofundaren su tierra una EscuelaPo-
pular de Sabiduría.Renuncióa estepropósitocuandomurió su maestro...
Es lástima—decía—que seansiempre losmejorespropósitos aquellosque
se malogran,mientrasprosperanlas ideicasde los tontos,arbitristasy re-
volvedoresde la peorespecie.Tenemosun pueblo maravillosamentedo-
tado parala sabiduría,en el mejor sentidodela palabra:un puebloa quien
no acabade entonteceruna clasemedia,entontecidaa suvezpon la indi-
gencia científicade nuestrasUniversidadesy por el pragmatismoeclesiás-
tico, enemigosiempredelas altasactividadesdel espíritu.Nosempeñamos
en queestepuebloaprendaa leen,sindecirleparaquéy sin reparanenque
él sabemuy bien lo pocoquenosotrosleemos.Pensamos,además,queha
de agradecernosesasescuelasprácticasdondepuedeaprenderla manera
máscientífica y económicade aserrarun tablón.Y creemosinocentemen-
te quese reinaennuestrasbarbassi le hablásemosdePlatón.Graveerror.
De Platón no se ríen másque los señoritos,en el mal sentido—si alguno
hay bueno—de la palabra».

Antonio Machado:«Juande Mainena»

* DepartamentodeDidáctica. Universidad Complutense.Madrid.
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Las actualesmanifestacionesdel hechomulticultunal planteana la
teoríay la prácticaeducativasun amplio campode reflexión-acción:cómo
construirun curriculumy unaorganizaciónde la accióneducativaquepar-
tiendo de la diversidadcultural, y sin renunciara ella, promuevala igual-
dadeducativadesdeel reconocimientode la propia identidad.Conceptos
como educaciónpluricultunal, intercultural, antinracista,vertebranel de-
bateorientado>a revisarel papel de la institución educativay, aunqueel
discursoteóricosobrepasalas ideasde contextualizacióny adaptacióncu-
nnicular. las alternativasestánaúnlejosdecalarenlasprácticaso al menos,
de hacerlocon igual nivel de profundidad.

¿Cúales la situaciónde la educaciónde personasadultasrespectoa es-
te tema?En educacióndeadultoslos conceptosrelacionadoscon la diver-
sidadcultural tomanparticular relievepon lascondicionesy características
de los públicosparticipanteso destinatarios.Estosaportanrasgosespecí-
fleos a la accióneducativay repercutenmuy directamentesobrela consi-
deración de dicha acción como posibilidad de acortarlas diferenciassin
pérdidade identidadcultural.

Parala educaciónbásicadeadultos(EBA) el conceptode diversidadcul-
tural tienedosvertientes.Una,quepodemosllamarinterna,hacereferencia
a las distintasculturasquecorrespondena diferentessectoresdeuna socie-
dady queen la nuestrase manifiestanen categoríascomosexo,edad,rural,
urbano,alfabetizado,no alfabetizado,informatizado.En laotravertienteen-
contrainosculturasvinculadasa lo queGimeno(1992) llama«multicultuna-
lismo concreto»y lasreconocemosencategoríascomoraza,lengua,religión...

Ambasvertientesson fuentede multiculturalismoen esteámbitoy, ade-
más,con ellas interactuanánlas situacionesindividualeso grupalesen re-
lación con la instruccióno> nivel de estudios.

La E.B.A. como subsistemaeducativo

Las consideracionesrespectoal multiculturalismo y al pluralismocul-
tural de los públicosde educaciónde adultosson particularmenteimpor-
tantesporquecuandoel adulto se incorporaal aulao programaeducativo
es ya un sensocializado,esportadorde la herenciacultural de sugrupode
pertenencia.Con mayoro menorconsciencia,participaactivamenteen lo
social,en lo político y en lo económicoy estaparticipaciónestáimpregna-
da por su historia cultural-personal.Una accióneducativaque pretenda
evitan «el artificio peligrosode —por ingenuidadO) astucia—separarestos
aspectosde la educación»(FREIRE, 1990: 167) tendráquesustentarseen
estecapital cultural previo para su transformaciónen identidad y en in-
gredientede la relaciónintercultural.

Porotraparte,desdeel puntodevistade su relacióncon el restodel sis-
temaeducativo,la EBA constituye un peculiar subsistema.Tienecomo fi-
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nalidadla formacióngeneral,fundamentalde laspersonasadultaspeno,no
esobligai’oria. Es decir,los principios decomprensividady diversidadestán
en el subsistemacomo tal y. consecuentementeexigendel mismo unagran
capacidadde«multiculturalismointerno»(GIMENO, 1992) facilitadon,pa-
ra cadagruposocial,de la insercióndesuculturaen la realidadque la hizo
posibley desdeaquí,progresivamente,«reinterpretarambas—culturay rea-
lidad— a la luz de los datosqueaportenla interrelaciónconotrasculturas
y la adquisiciónde nuevasformasde conocimiento»(CABELLO, 1993).

Estasespecialescondicionesde lospúblicosy dela estructuradela edu-
cación básicade adultospresionansobre las tendenciashomogeneizado-
rasy convergentesde la escuelay de sucurrículo y provocanque,al me-
nos en el discursooficial en los «marcos»(BERNSTEIN, 1977) o las
«directricescurriculares»(ANGULO, 1992; BELTRÁN LLAVADOR,
1991),hayamayoraperturay posibilidadpara la divergencia.

¿Cómosurgen los Proyectosde BaseTerritoriaL?

Junto a las característicasestructuralesmencionadases precisoconsi-
deranel progresode factorescomo la mayor interdependenciaentrelos
países,la reacciónfrente a planteamientosde uniformidadcultural, el re-
descubrimientode las razoneséticasrelacionadascon el respetoy la tole-
rancia, la valoración de ciento relativismo cultural (GAIRIN, 1992;
.JORDAN, 1992),factoresqueestánapuntando,a la vez, a la defensade la
identidadcultural y al apoyode la intenculturalidad.

Volviendoal campoespecíficodela EBA, esprecisotambiénconsiderar
la generación,desdelosañossetenta,deexperienciasvinculadasal desarrollo
comunitarioentendidoéstecomo «enriquecimientosocial, cultural, econo-
mico,políticoy educativodeun áreageográficadeterminada»(JARVIS,1990).

La concatenaciónde todosestosfactoresayudaaentenderel apo>yonon-
mativo-orientativoa la puestaen manchay seguimientodeProyectosdeBa-
seTerritorial (PBT) en educacióndeadultos.El documentooficial queme-
jor recogelasconsideracionessobreel temaesel Libro BlancodeEducación
de Adultos (MEC, 1986),querespondeen cientamedidaa lasposibilidades
y emplazamientosestablecidosen el Proyectode Ley de RégimenLocal
(hoy Ley Reguladorade Basesde RégimenLocal, art. 25) y en la Ley Or-
gánicadel Derechoa la Educación(LODE, Título 3, art. 41-44).

El Libro Blanco)asumeuna«consideracióndela EBA como animación
parala acción y parala creaciónde unaculturapropiadentrodel mareode
cadacomunidad»y defiendeel principio de la «unidadenla programación
y la pluralidadde contenidosy conexionescon el sistemadeempleo,áreas
productivas,mecanismossocialesdeparticipación.»(pp. 29-30).

La «unidadespacialde referencia»dejade senel Centroparapasaral
territorio, porqueesen él dondepuedenatendenselas «demandasespecí-
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ficasdeunadeterminadacomarca,municipioo distrito». Paraello, los PBT
tendránque adscribir,coordinar y potencian«la totalidadde recursoshu-
manosy materialesdisponibles».El proyectono es un procesoteóricopre-
vio a la práctica,esel fruto de un «procesoinstitucionalprogresivo»enuna
estructurarealmenteoperativa-no-burocrática,queestéen función de las
necesidadesdel Distrito Educativo.

El distrito educativo«no es una demarcaciónparcelaria,sino un pro-
yecto de prácticaeducativaen unacomunidaddada,quehabita un terri-
torio concretoy que,a travésde la educación,puederesolverproblemas
de diverso género».No se trata de reconocenfronterasestablessino uni-
dadesterritoriales quetienen de hechounaidentidad social reconocida.
Así, sesugiereque losdistritosseconfigurenentorno a demarcacioneshe-
chascon criteriosde desarrolloendógenoe integral de tipo rural o indus-
trial. (Pp. 139-141).

En el Proyectode BaseTerritorial no hay un sólo tipo de Centrossino
unapluralidadde actuaciones,convergentesrespectoa las metasdel PBT
y estructuradasde acuerdoa la redestablecidaen el distrito educativo.La
ofentapúblicade educaciónde adultosintegradaen el nivel local tiene,en-
tre otras,las siguientesfunciones:(p. 30) realizar permanentementeuna
investigaciónde las necesidadesformativascon la participación de todas
lasasociaciones;compatibilizanlosdiversosprogramasde las instituciones
y asociaciones(destinatarios,contenidos,calendario,horarios,medios,lo-
calesy, sobretodo, educadores);mantenerunavinculación constantecon
todaslas instanciassociales.Paraello tendráqueestabler.al menos,un ór-
ganodeparticipacióny colaboracióny contarcon un equipotécnicodeani-
macióny gestión.

A travésde la OrdenMinisteria] deS de Mayo de 1989se regulanal-
gunasdelasdeclaracionesqueel MEC hicieraen 1986,aunqueaquéllasó-
lo se referirá a ciertos aspectosde la ordenaciónde Centros.No obstante,
su preámbuloinsiste en que las accionesde educaciónde adultospreten-
den la «construcciónde un modelo integradode accionesformativasdife-
renciadas,dirigidas a la población adulta».Su objetivo es que los Centros
pasendc impartir EducaciónGeneralBásica~su únicafunción desdela
OrdendeNoviembrede 1981-—a impulsary dinamizarunaacciónmásam-
plia, quesatisfagalas necesidadesconcretasde la población adultade un
determinadoámbitogeográfico.Aunquela Ordenalienta al profesorado
que venía trabajandoen estalínea, es sin dudainsuficienteparael resto.
Estainsuficienciaafectatodo el contenidode la disposiciónlegal porque
no esposiblecambianlasfuncionesdelos Centrossinmodificar lasdelpro-
fesorado.

Ponotra parte,estadisposiciónes cicateracon el espíritude lasdecla-
racionesanterioresy recortalas posibilidadesde reconocimientodcl muí-
ticultunalismoquehayimplícitasen el PBT. Al establecenque las acciones
formativasseránproyectadassobreun ámbitoterritorial determinado,sos-
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laya el reto de planificanen y con la realidadcultural, económica,política,
educativadetal territorio y le restaimportanciaal papeltransformadorde
la praxiseducativa.

La publicaciónde la LOGSE en 199<) dejaabiertasnuevasposibilida-
desbajo el principio generalde «enraizamientode los problemaseducati-
vosen el contextosocial».Las propuestasde comprensividad,diversifica-
ción, contextualizacióno adaptacióncunriculanestánen estalínea, pero,
tal como sevienendesarrollando,no sonsuficientesparallevar a término
unaeducaciónintercultural, entendidacomo un procesode búsquedade
la propia identidadcultural en un contextode interacccióne intercambio
cultural recíproco,un contextoenel quela diferenciacultural esnormal y
legítima,capitaly recursode la accióny reconstrucciónde dichocontexto.

En el campoespecíficode la EBA, las orientacionesoficialesposterio-
resa 1990 (circularesa Centrosy DireccionesProvincialesdesdeel curso
1990-91)tampocoalcanzantal objetivo, sequedanen un merocambiono-
minal -—y llaman proyectode baseterritorial a lo quevenian demandando
como proyectode centro—o, en el mejor de los casos,entiendenel PBT
como un medio parala mayoreficacia y coordinaciónde recursos.

Las aportacionesy las omisionesde los PBT

Un amplio sector de educadoresy profesionalesde EBA, comprome-
tidos con hacende éstaunaaccióntransformadora,integral y conconteni-
dos ligados a las experienciasy necesidadessocialesde las personasimpli-
cadasen ella, interpretó el PBT comola posibilidad de conectartres campos
en los queera imprescindibleprogresar:generananálisis,concienciacríti-
cay accionesde cambiode y en la realidaden la que se insertala acción;
procuranrecursosinstitucionalesy del mundoasociativoparala accionin-
tegral en esemedio;coordinanternitonialmentelos recursosparaquesean
máseficacesy rentablesa las metaspropuestas.

Estostrescampos,concatenados,contienencapacidadtransformadora
deuna EBA excesivamentevolcadaenlo compensatorio-escolary seajus-
tan—provocandosudesarrolloy mejora—a principios y prácticasmeto-
dológicasvinculadasa Freire (1989, 4990) y Gutiérrez (1982) quepreten-
denhacerde la educaciónun «actodeconocimiento»logradopor la síntesis
entrelos conocimientosdel educadory los de losadultos.Paraello espre-
ciso partir de estudiossituacionaleso investigacionespreliminares,locali-
zar las temáticasgenerativas,provocarun diálogo queinvolucreen laspro-
pias condicionesexistenciales,que amplíe el universo de conocimientos
para la comprensióne interpretaciónde éstas,que,contrastandomodos
distintosde concebiry explicar la realidad,impulse su transformación.

A tal concatenaciónde principios y argumentosno siguió la necesaria
concordanciade circunstanciasy condicionesque los apoyaranabierta y
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coherentemente.En lostextosprogramáticos,manifiestosy preámbulosel
discursoes innovador,proponeaperturadel curnículuny flexibilidad en la
acción queposibilite la adaptacióna las peculiarescondicionesde cadate-
rnitorio. Sin embargoaúnno acabamosde llegar a los cambiosen el esta-
tuto y funcionesdel profesoradode educaciónde adultos,a la incorpora-
ción de otros profesionales,a la valoración académicade los cunrícula
basadosen el conocimientoexperiencial,al refrendode lascoordinaciones
inter— institucionalesen cadalocalidad.

No alcanzamos,en definitiva, la metadeunaeducaciónbásica,de cali-
dad,paratodos.

A distintosniveles y en diversoslugaresla flexibilidad se transformó
en maniobrabilidad(CABELLO, 1992) y el desarrollode los PBT se fue
configurandohastamoversehoy en un amplio abanicoque puedeinter-
pretansedesdeunaperspectivaideológicaconservadoraa unacrítica radi-
cal. Es decir, puedeentendersecomo medio paraestablecerrelacionesen
la comunidadquemotivenla educaciónde susadultosmásdesfavorecidos,
para compartir los recursospropiosde la primeray los Centrosde Adul-
tos o parainvolucanara la comunidaden la planificación y gestiónde un
currículo segúnsupropiacultura, necesidadesy posibilidades.

La confusiónafectacon frecuenciaa la actuaciónespecífica.Así, al ha-
cer el estudiode necesidades,los proifesionalespretendemosdescubrirlas
distintasculturasexistentesen cadaterrintorio y, a partir dc ellas,recons-
truir un cunnículumqueacrecentaráel bagagede conocimientosde supo-
blación adulta, tendrá utilidad para transformarel entornoy tendráasi-
mismo reconocimientosocial-académico.Sin embargo,conformela acción
seva concretandoen un centro.en un aula, la cuestióncentral cambia.Y
pasana primer plano no ya las culturaspropiassino los diferentesniveles
de enseñanzaoficial a los queaccedieronlos queparticipanen el proyec-
to educativo.

Y el «temagenerativo»quedadegradadoa motivación inicial para in-
corporara losadultosal currículo académicorepresentativode la cultura
oficial. El núcleovuelve a estarno en los conocimientosqueaportanlos
públicossino en los querepresentay dominael profesorado.De estemo-
do, como diría Freire,perdemosla posibilidadde construirunaconciencia
crítica y nos quedamosen unaconciencia«intransitiva»,de un mundoal
queno trascendemos.Conocemosmejorel contextopenono lo cambiamos,
no lo transfiguramos,a veces,ni siquieraesesteconocimientoel referente
de nuestraactuación.

Durantelos últimosdiez añosLos PBT hanosciladoentredosmotiva-
cionesbásicas:la coordinaciónde actuacionesparaunaacciónmáseficaz
sobrela población adultaen un territorio dado y la coordinacióninstitu-
cional orientada a unaformación integral de esapoblación.En el primer
caso)seríamáscorrectohablardecoordinaciónde actuacionesquedePBT,
ya quesusoportefundamentalsonlas accionesespecíficaso afinesa la EBA
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y lasprincipalesdemandastiendena ampliarsuextensióny mejorarsuca-
lidad sin mayoresrequisitosque la coordinaciónde las accionescitadas.

En el segundocasoel soportedela acciónes el propio territorio: lasne-
cesidadesde susgentes,los recursosinstitucionalesy sociales,los proyec-
tos de mejora. Sus requisitosmínimossonla coordinacióninterinstitucio-
nal, el diálogo constantecon las instanciassocialesy un equipotécnico
plural y con capacidadde dinamizarel proyecto.Las demandasa la admi-
nistración, aún pendientes,son la creaciónde una estructurade coopera-
ción interdepartamentalcon funcionesbien definidasenel ámbitoestatal,
autonómicoy local. La dotaciónde un Centro de investigacióny recursos
que facilite la vinculación de los Centrosy actuacionesen el proyectote-
rritorial. La transformaciónde los agentesde control del cunniculumen
agentesorientadoresque faciliten la autonomíay respetenlas adaptacio-
nes a cadacontextoconcreto.

Es obvio queel panoramapresentadono respondeal conceptoactual
de educaciónintercultural,pero tal vez no lo es tanto—y por eso convie-
ne reflexionarsobreello— que la planificación y gestiónde PBT ha conci-
tado la dedicación,reflexionesy esfuerzosde profesionalesde estesector
paraintroducir la diversidaden lasprácticasy los contenidosde la EBA.

Sabemosque no logramoshacenpresentestodos los intereses,que la
desigualdadcultural permanecey aúnpuedeaumentar,quequedaronfue-
ra de losproyectossectoresdela poblaciónadultaqueno sonprecisamente
minoritarios aunquesi diferentesa la mayoríade losqueparticiparon.

Y sabemostambiénquenoshemoscuestionadoseriamentela estrechez
de un mareocunnicularpensadodesdey parauna culturacon «un deter-
minadosesgomasculino,blanco,académicoy occidental-curocéntnico»(VI-
ÑAO, 1992,214).Se empiezaa vislumbranun cambioen la «epistemología
de la práctica»(SO-ION, 1992)en EBA porquesu profesoradoha experi-
mentadola posibilidadde estructuranla accióneducativaen tornoa los re-
cursosy necesidadesde la poblaciónde unazonao localidad,y no con el
único eje del cunrículumpredeterminadoen áreasacadémicas;porquelos
públicosparticipantesy no participantesobligan areconocerquediferen-
tes culturasde origen implican distintasposibilidadesde lograr educación
paratodos;porquelas experienciasmásricas de trabajolocal sonaquellas
en lasquemejor definida estála identidadde cadaaccióngrupalque inte-
nactúay enriqueceel proyectocoordinado,sin perdersupropia identidad;
porquecomprobamosquesin conoceny respetanla culturapropia esdifí-
cil poder respetary conocerlas de otros y sin ambascondicionesno es fá-
cil la convivenciade culturasni la educaciónintercultural.

A travésdel análisiscríticosobreestaexperienciapodemosaúnapren-
den a convertir loserrores-ingenuidadesen recursosparaanalizancrítica-
mente las posibilidadesde transformanlos condicionantesque distancian
las declaracionesformalesde las prácticas.De estemodo estaremosha-
ciendo un ejercicio de reconocimientoy compromisocon nuestrapropia
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culturaprofesionaly, a la vez, de transformacióndel conocimientoprácti-
co paraponerloal serviciode la educaciónbásicaen unarealidadque,si
siemprefue multicultunal, tiene hoy nuevosy complejosrasgosquecues-
tionan solucionesviejas.

¿Podemosencontrar en la experienciarecursos para una educación
intercultural de las personasadultas?

El procesoquevengoanalizandopuedetransformanseenconocimien-
to profesionaly ésteen recursopara unaeducaciónmulticultural de per-
sonasadultas.

Considerarestaposibilidadestájustificado porquela planificaciónte-
rritorial de la accióneducativapermite y facilita la investigaciónpartici-
pantepreliminary la organizacióny seguimientodela acciónajustadaa los
rasgosde multiculturalismo; porque,como ya quedóplanteado,el proble-
ma estáintrínsecamenteasentadoen el subsistemade EBA, en suspúbli-
cosy en suestructura:y, sobretodo,porquesólo conun profesoradocapaz
decomprenderlo,debatirloy trabajarlocolectivamenteseráposibleir apor-
tandosoluciones.Comenzardesdeceroo desdeplanteamientosde secto-
reseducativosajenosa la EBA es,a mi juicio, una irresponsabilidadpolí-
tica y educativa,un dispendiode recursoshumanosy materiales,una
pérdidade tiempo)tanto paralos profesionalescomoparalosdestinatarios
de la acción educativa.

¿Quéaspectospodemosanalizanparaquedichatransformaciónsepro-
duzcay paraevitaren lo posibleerroresanteriores?La situación actual
puedenesumirseen el siguienteesquema(pág.siguiente)que,junto a las
dosconcepcionesmencionadassobreplanificación educativabasadaen el
territorio, incluye unatercenacuyascondicionesy posibilidadesde im-
plantaciónsonlas quevengotratandoy desarrollaréseguidamente.

De la primera a la tercenasituación puedetenderseun arcoen el que
cabendiversasubicacionesorientadashaciael proyectointercultural. Avan-
zar hacia él requiereplantearsequéentendemosy qué interpretamoslos
profesionalesimplicadosen un proyectocuandohablamosde conceptos
como diferencia¡deficiencia,minoría/marginación.cooperación/asimila-
ción, transformación/adaptación.

En el mundode la educaciónde personasadultases frecuenteasociar
la diferenciaa deficiencia,en lugar de a riquezay pluralismo,y entender
que el conceptode minoría va ligado al de marginacióny no —como en
otros sectores—al de «excelencia»o «distinción» (BERNSTEIN, 1977).
Quedapendienteparaotro espacioel reto de interpretanestasasociacio-
nesdesdeel puntode vistade la construccióndel conocimientoo la inter-
pretaciónde la realidad,así como el de analizardesdequéestructurase
producela manginacióny cuál es el centroy la periferiadeaquélla.



131
E

ducaciónbásicad
e

p
e

rso
n

a
sa

d
u

lta
s.D

e
lp

ro
ye

cto
...



132 María JosefaCabello Marínez

Volviendo a las reflexionesquenosocupan¿Quiénessonlas minorías
de la EBA en nuestropresentehistórico?¿Mujeres,emigrantes,personas
no alfabetizadas,panados?¿Sonrealmenteminorías?¿Ponquéseconvier-
ten en los programasde EBA en «públicosdesfavorecidosobjeto decom-
pensación»?Lo querealmentesecompensaen estosprogramases la dife-
renciaentre unapersonaadulta quedomina unacultura (oral, rural, por
ejemplo) y un estándarmedio) más o menos funcional. Situarsecercade
eseestándarimplica ciertas posibilidadesde encontrarun trabajo, poseen
cierto estatussocial,participandela política y los bienesculturales.Impli-
ca ciertasposibilidadesde aproximarsea la igualdad.Fi reto pendientees
hacerlosin negarla propia identidadcultural, sin homogeneizarni masifi-
car, sin discriminarnegativamentela diferencia.Convirtiendo la diversi-
dad enun bien parala educaciónbásicaigualitaria.

Vivimos ya en un estado)multicultural y multilingúle, —lo reconocela
Constitución—y estadiversidadtiendeacrecer.Necesitamosreconocernos
en la construcciónde unasociedadmáspluralistay. si podemos,aprendende
la experienciadeotrospaíseseuropeos,evitarel errorde imponene ignorar,
a sabiendasde queello puedeprovocanreaccionesde«integrismo».de vio-
lenciasocial y educativa,de destrucciónmutua.La educaciónintercultural
puedesertan solo «un nuevoslogan»como denunciaSalmanRushdiesi, en
lugarde apelara unaprofundarevisión y reformadcl currículumy de la for-
macióndel profesoradonosquedamosen imágenesestereotipadasque más
queel conocimientode la propiaexperienciay culturay su intercambiocon
otrassequedanen «la exploracióndel prejuicio» (SELBY, 1992).

La educacióninterculturalse basaen un principio de cooperacióny re-
quiereaceptarla diferenciay trocar la asimilación en enriquecimientocul-
tural válido tanto parafortalecer la identidadcomo el intercambio,siendo
lo primerocondiciónpreviaparalo segundo.Porqueloselementospropios
de unacultura, los que le aportansucarácterinstrumentaly dinámico,tie-
nenquecrecerpara quesusintercambiosy conexionescon otrasculturas
puedanser generadorasde nuevasformas, sin reducirseni reducir ningu-
na de las originales.Estasnuevasformasno son fruto dci consenso,sino
del diálogo,del reconocimientoigualitario y solidariode lo diferentey del
convencimientodel valor de progresarencl pluralismo.

En educaciónde personasadultas,como ya vimos,seaceptahoy sin di-
ficultad que un proyectointercultural parte,en primer lugar, del recono-
cimiento de las dilerentesculturaspresentesen un territorio y, en segundo
lugar, de los diferentesnivelesrespectoa la instrucciónen queseencuen-
tran los sujetosde cadauna. Pero,si no) encontramosrespuestasal hecho
de que estesegundoaspectoes el quese impone en nuestrasaulasy ac-
tuaciones,no estamosproduciendotransformación sino asimilacióna una
cultura que,en si misma,es extraterritorial, en ella no esposiblevalidan
ningún conocimiento,experimentarningúncontraste,hacerningunacríti-
cao llevan acaboningunatransformaciónde la realidad,sencillamentepor-
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queno existeen lo concreto.De estemodosepasaráaprimar un «cuerpo
de conocimientos»cuyaadquisiciónsólo produciráasimilación y perpe-
tuación del esquemaculturadominante-culturadominadasi senieganlas
relacionesdialécticasentreestosconocimientosy los interesesy produc-
cionesde las culturasde los grupospresentesenlos proyectos.

Trabajarpor un proyectointercultural en EBA implica avanzarde lo
cultural como contextoa lo intercultural como texto (ZABALZA, 1992),
suponeconstruirun currículumparael desarrolloendógeno;paradescubrir
y valonarla identidadde la cultura propia,en primer lugar en el contexto
en el quesurgey, después,enel senodel intercambiocon otrasculturas,(es-
tandotodaspresentesenun currículo); paraproporcionanconocimientosy
actitudesquefavorecenel enriquecimientomutuoy permitentransitardes-
de un eurrículumautocentradoenlo educativo-culturala un curnículumpa-
ra la autogestiónde lo político, laboral,social,económico.

Sólo introduciendoestoscambiosen el curnículumel Centropodráser
realmenteun recursoparael desarrollocomunitario.Precisamenteaquél
quese ocupadel soporteimprescindiblede una educaciónbásicade cali-
dad,paratodosy con todos.

Paraestola investigaciónpreliminarno sólo tienequedescribirlascul-
turaspresentesen un territorio, no hastaaumentarel conocimientosobre
la problemáticaque atraviesanlas culturasde un medio dado,es preciso
analizartalesculturascon una dimensiónhistóricay éticay, además,«ha-
cer una selecciónrepresentativaparael currículum»sin olvidar supropó-
sito educativo(GIMENO: 1992, 148).

Los proyectosinterculturalesde EBA tienen quehallanel mododccon-
ciliar la paradojade construirun currículumeducativo«paratodos,enfun-
ción de lasdiferenciasculturales».Y esto,como diceTeresaAguado(1992),
esdistinto de hacerel currículum de los «culturalmentediferentes»,por-
queexigeincorporaresasculturasdiferentesal curriculum. Peroincorpo-
ran no significa estudiarunaculturaen el medio y proponerotra en el cu-
nículum, orientada a contenidosacadémicosy titulación, incluyendo
«latiguillos motivadores»paraelevanel rendimientodelos quepertenecen
a la «subeultura».Incorporarsignifica seleccionarcon nuevosparámetros
sobrelo valiosoe invariantey, segúnéstos,cambiarmetas,contenidos,pro-
cedimientosy materiales.Significa vigilar constantementeque no repro-
ducimosen el cunnículumla culturadominante.Implica desarrollanla idea
de acción extraescolarimplícita en los PBT quevan transformandoideas:
de Centroen pluralidadde actuaciones,deáreasacadémicasen núcleosge-
nerativos,de nivelesescolaresen conocimientotransformador.

Paraque estasideasprosperenen educaciónbásicade adultosse re-
quiereun profesoradoformadode acuerdoa los principios de pluralismo
cultural,educacióninterculturaly accióncomunitania.Un profesoradocons-
cientetanto)de susposibilidadesde actuarcomo de queno bastacon tener
buenavoluntad.Se requieretambiénque las administracionesseconvier-
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tan ellas mismasen agenciaspromotorasde innovación y que favorezcan
el desarrollodeexperienciasinterculturales.Paralo cual esprecisoelabo-
rar una legislación específica,dar mayoraperturaa las propuestaseurri-
culares,modificar el estatutodel profesoradoen estosproyectosy, funda-
mentalmente,garantizarautonomíaa las demarcacionesterritoriales que
seestablezcany permitir que lasactuacioneslocalesseanalgo másque«ac-
tuacionesperiféricas»(ÁNGULO, 1992).

Porqueel estudiodel caráctermulticultural de la EBA lleva al con-
vencimientode que los proyectosinterculturalesson un reto no sóloedu-
cativo sino ideológico,político y social. Y de queparaaproximansea ellos
no bastael esfuerzopersonal,sinoquesealcanzansisetransformanal mis-
mo tiempo la actitud magistral, la concepcióncunricular, la planificación
administrativa,la organizaciónlocal y la gestióninteninstitucional.
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