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Resumen: Aunque en el Decreto 220/1999, por el que se regula la formación de personas adultas en la Comunidad Valen-

ciana, se tenga en cuenta la inserción social y laboral del alumnado, en muchos de los centros se desatiende este requeri-

miento ya que el principal objetivo suele ser la docencia de los contenidos “tradicionales” (matemáticas, naturales…). El 

presente artículo analiza las necesidades (personales, académicas y laborales) de dicho alumnado que se prepara para la 

obtención del Graduado en Educación Secundaria. 
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Abstract: Although the Decree 220/1999, that regulates the adult education in the Valencian Community, takes into account 

the social and professional integration of learners, in many centres this requirement is neglected because the main objective 

is usually teaching "traditional" (maths, natural science, ...) subjects. The presented article analyses the needs (personal, 

academic and labour) of the learners in the adult secondary studies. 
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Introducción 

n la introducción del decreto 220/1999, por el que se regula la formación de personas adultas 

en la Comunidad Valenciana, se hace hincapié en el desarrollo integral de los alumnos, así 

como en la inserción social y laboral de estos, y se pide se trabaje en dichos objetivos tanto 

de forma directa en la asignatura “Mundo del trabajo” como transversalmente en el resto de mate-

rias. Si analizamos el contexto socio-económico actual, estos planteamientos siguen vigentes, aun-

que normalmente no reciben la atención que les corresponde por parte de los centros de formación 

de personas adultas. Como ejemplo tomaré el índice de paro en España, que muestra un valor 

comparativamente elevado (23,78% en el primer trimestre del 2015) con respecto al resto de países 

de nuestro entorno y especialmente significativo entre aquella población más joven (51,4%), según 

se recoge en los datos del Instituto Nacional de Estadística. El índice de paro en las escuelas de 

adultos, como veremos, es superior a estos datos, lo cual justifica la realización de un estudio que 

tenga en cuenta la faceta laboral en este ámbito educativo. 

Adicionalmente a la dificultad que supone encontrar trabajo en la crisis económica actual, se ha 
de tener en cuenta que el alumnado que asiste a los centros de formación de personas adultas para la 
obtención del graduado escolar tiene unas características especiales. El no haber podido concluir los 
estudios básicos determina una alta probabilidad de exclusión social y laboral, lo cual supone una 
justificación añadida para la realización de actividades encaminadas a favorecer su desarrollo 
personal y profesional. 
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Antecedentes 

En el curso académico 2012/13 las acciones encaminadas al desarrollo profesional del alumnado del 
CFPA Mercè Rodoreda eran inexistentes o muy escasas, por lo que se decidió realizar un primer 
estudio estadístico (mayo 2013) con el objetivo de conocer las necesidades de los alumnos al res-
pecto. Este estudio determinó toda una serie de acciones en el centro, entre ellas la participación en 
un proyecto europeo Grundtvig sobre empleo, autoempleo y asesoramiento en formación. Proyecto 
que se coordina desde dicho centro y que finaliza en septiembre de 2015.  

A raíz de la apuesta decidida del CFPA Mercè Rodoreda por ayudar a sus alumnos se estableció 
contacto con dos de las universidades radicadas en la provincia de Alicante (Universidad Miguel 
Hernández y Universidad de Alicante), en concreto con los Observatorios Ocupacionales de dichas 
universidades. Fruto de dicho contacto se produjo un intercambio muy fructífero de experiencias, 
entre ellas el trabajo realizado por la UMH por introducir las competencias complementarias1 en el 
currículo académico. En las universidades, esta orientación viene determinada por el requerimiento 
de adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior, mientras que 
en el CFPA Mercè Rodoreda este objetivo surge de la necesidad de ofrecer una formación adaptada 
a las necesidades de los alumnos. Si bien es cierto que ambos grupos de alumnos son diferentes en 
cuanto a nivel formativo, ambos tienen como objetivo a corto y medio plazo su inserción en el 
mercado laboral. 

La experiencia de la UMH en la introducción de competencias complementarias en el currículo 
de las distintas carreras no es una experiencia aislada, pues se realiza en otras universidades. Ade-
más de ser objeto de recomendación europea, son varios los estudios que refuerzan los efectos posi-
tivos del desarrollo de estas a todos los niveles. Por ejemplo, respecto de la introducción de compe-
tencias laborales Palací y Moriano (2003) observan una mayor fluidez en la estructura del intelecto, 
en el procesamiento de la información y en la adaptabilidad del ser humano. Asimismo Rodríguez-
Trujillo (1999) destaca el valor de las competencias como elemento adaptativo al nuevo mercado 
laboral caracterizado por un alto nivel de flexibilidad y cambio, así como una mayor exigencia de 
habilidades individuales.  

La mayoría de los estudios al respecto se han realizado a nivel universitario y empresarial, por 
lo que resulta necesario un estudio específico en las escuelas de adultos. Para intentar cubrir esta 
necesidad se realiza un segundo estudio, el cual se basa en las conclusiones del primer estudio reali-
zado en el CFPA Mercè Rodoreda, en estudios realizados a nivel empresarial y de las conclusiones 
que se obtienen de los estudios universitarios respecto de las competencias complementarias. Los 
resultados de este segundo estudio son los que se presentan en este artículo.  

Para la realización del segundo estudio se lleva a cabo una encuesta entre los alumnos de siete 
escuelas de adultos de la provincia de Alicante, pues nadie mejor que ellos (personas adultas con 
experiencia suficiente) puede informarnos de sus necesidades. 

Estudio previo 

Este primer estudio (mayo de 2013) se basa en un análisis cualitativo inicial mediante observación 
participante durante el curso 2012/13 y una encuesta posterior en la que participaron un total de 82 
alumnos del primer y segundo curso del Ciclo II de GES (Graduado en Educación Secundaria) del 
CFPA Mercè Rodoreda.  

En primer lugar se les pregunta a los alumnos por su objetivo principal. Al cual, la mayoría de 
los alumnos (el 50%) responde que es encontrar un empleo, el 34% quiere seguir estudiando, el 12% 
tiene como objetivo principal el desarrollar un proyecto empresarial y un 4% reporta “otros” objeti- 

1
 Se introduce el término “competencias complementarias” como aquellas competencias distintas de las básicas (comunica-

ción lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 
digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender e iniciativa personal). Debido a la variedad de estudios 
realizados y las clasificaciones que en cada uno de ellos se han llevado a cabo no existe una clasificación globalmente esta-
blecida, por lo que se hace necesario introducir el término anterior. Si atendemos a los estudios más importantes realizados, 
dentro del término “competencias complementarias” se incluyen las competencias emocionales, sistémicas, interpersonales, 
genéricas o transversales, laborales, profesionales, etc. 
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vos. También se les pregunta si desean encontrar o mejorar su trabajo, a lo que el 81% contestan 
que “si”, porcentaje al que se debería de añadir aquellos que quieren desarrollar un proyecto 
empresarial si se ponderan de forma conjunta las necesidades formativas para el empleo y el 
autoempleo. El dato anterior se muestra en detalle en la tabla 1. 

Tabla 1: Necesidad de búsqueda de empleo 

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 

Se puede concluir, a raíz de estos datos, un alto interés por parte del alumnado en una prepara-
ción relacionada con el mundo laboral. Lo cual determina una línea de trabajo importante a la hora 
de establecer un plan de mejora en el centro de formación de personas adultas analizado.  

Adicionalmente se les pregunta por la forma en la que consideran que el centro puede ayudarles 
a estar mejor preparados para encontrar empleo, seguir estudiando o montar su propio proyecto 
empresarial. Respecto de los resultados obtenidos se observa un valor muy alto para el asesoramien-
to personal, seguido de talleres y charlas sobre los temas de interés.  

Por último, se pregunta a los alumnos por aquellos elementos (competencias y conocimientos 
académicos) que consideran significativos para su desarrollo personal y laboral. Se observa en la 
siguiente tabla (tabla 2) una valoración muy alta de las competencias en comparación con las asig-
naturas que se imparten, excepto por el inglés y la informática (asignatura que aun no se impartía en 
el centro). 

Tabla 2: Competencias para el desarrollo personal y laboral 

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 

Todos los datos obtenidos en este primer estudio sirvieron para dar forma a las actividades que 
se realizaron a lo largo del primer año del proyecto (curso 2013/14). Estas acciones permitieron 
ampliar la experiencia en la materia bajo estudio. Experiencia que se ha volcado en la realización de 
un segundo estudio (mayo 2014), los resultados principales del cual se presentan en este artículo. 
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Marco teórico 

Este artículo intenta ofrecer una visión de la formación de personas adultas desde el punto de vista 
de los últimos estudios sobre competencias y su relación con las necesidades (personales, académi-
cas y laborales) de los alumnos. En este sentido, Goleman (1998) considera que existen habilidades 
más importantes que la inteligencia académica si se pretende alcanzar un mayor bienestar laboral, 
personal, académico y social; cuestionando los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, y 
poniendo en entredicho el valor del coeficiente intelectual para predecir el futuro de las personas. 
Las siguientes preguntas que deberíamos de plantearnos serían: ¿Cuáles son estas habilidades?, ¿és 
posible desarrollarlas?.  

El primer intento de aproximación a las competencias se dio hace ya más de 40 años, cuando 
McClelland (1973) empezó a cuestionarse la validez de las pruebas de capacidad cognitiva para 
predecir criterios como el desempeño en el trabajo, obteniendo resultados más aproximados al des-
empeño a partir de las pruebas de competencias.  

Existen varias denominaciones para el término “competencia”. Por ejemplo, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002) en su proyecto DeSeCo (Definition 
and Selection of Competences), la define como “la habilidad para responder con éxito a las deman-
das o llevar a cabo tareas relacionadas con las dimensiones cognitivas y prácticas”. Esta definición 
considera que las competencias se pueden aprender, que son importantes para diferentes ámbitos de 
la vida y que contribuyen a una vida más plena y a una sociedad más funcional. El proyecto Tuning 
(González y Wagenaar, 2003) define las competencias desde tres dimensiones: conocer y compren-
der, saber cómo actuar y saber cómo ser. Palací y Moriano (2003) hablan de competencias como 
repertorios de comportamientos observables que algunas personas dominan mejor que otras, lo que 
les hace ser más eficaces que otras en determinadas situaciones laborales. 

A nivel laboral se han desarrollado muchos estudios (Boyatzis et al., 2000; Goleman, 1995, 
1998, 2001; Mayer y Salovey, 1990, 1997) que concluyen que la inteligencia no sólo general, sino 
también la socio-emocional y los factores de personalidad forman parte del complejo entramado de 
competencias que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profesional. Adicional-
mente (Hettich, 2000; Caruso y Wolfe, 2001, Fallows y Steven, 2000) corroboran que el desarrollo 
de competencias tiene un efecto positivo en ámbitos como la inserción laboral o empleabilidad.  

La categorización conceptual más admitida en inteligencia emocional se basa en dos modelos: 
los modelos mixtos y los modelos de habilidad basados en el procesamiento de la información (Ma-
yer, Salovey y Caruso, 2000). El modelo mixto se caracteriza por tener una visión amplia atendien-
do a la inteligencia emocional como el conjunto de rasgos estables de personalidad, competencias 
socioemocionales, diversas habilidades cognitivas y aspectos emocionales (Bar-On, 2000; Boyatzis, 
Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1995). Mientras que el modelo de habilidad concibe la inteligen-
cia emocional como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y su 
aplicación a nuestro pensamiento; es decir, las emociones nos permiten resolver problemas y facili-
tan la adaptación del ser humano al medio. Sus principales autores son Salovey y Mayer.  

Se ha de destacar la visión de Goleman (2001) que considera la competencia emocional como 

“una capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional que produce un rendimiento destaca-
do en el trabajo”. Es decir, mientras que para Mayer y Salovey la inteligencia emocional representa 
nuestro potencial para dominar las habilidades emocionales, para Goleman las competencias emo-
cionales son, en sí mismas, el nivel en el que una persona domina la inteligencia emocional. Por 
tanto, si consideramos la aproximación de Goleman, sería posible aumentar nuestro nivel de inteli-
gencia emocional si aprendemos a dominar las competencias emocionales. Esto mismo sucede con 
cualquier otra competencia, lo que permitiría una mejor adaptación al entorno social y laboral si se 
mejorase el nivel de dominio de las distintas competencias.  

Existen muchos estudios a nivel universitario que determinan un mayor éxito profesional en 
aquellos egresados con un mayor dominio de las competencias socio-emocionales, es por ello que 
las universidades en el Espacio Europeo de Educación superior tienen entre sus objetivos la prepa-
ración del estudiante para la adquisición de capacidades, habilidades, competencias y valores, adop- 
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tando una nueva metodología orientada al aprendizaje de competencias (Declaración de Bolonia, 
1999). Dichos estudios se han realizado no sólo en el ámbito universitario, sino también en la edu-
cación general (Euryduce, 2002), trabajo que concluyó la definición de las ocho competencias bási-
cas (o clave) que ya están incluidas dentro de los currículos de primaria y secundaria. Cosa que no 
sucede en la formación de personas adultas donde aún no existe legislación específica al respecto. 

Como hemos visto existe una gran variedad de estudios que relacionan el desarrollo de las 
competencias con un mayor éxito profesional y una mayor adaptación al entorno social. Todo este 
conocimiento se está aplicando en la formación que se realiza a nivel de formación universitaria y 
empresarial. Ahora bien, no se ha encontrado ningún estudio relativo a la introducción de compe-
tencias en el sistema de formación de personas adultas. Este estudio realiza una primera aproxima-
ción a la idoneidad de la formación en competencias en los centros de formación de personas adul-
tas. En esta primera aproximación serán los alumnos, personas adultas con experiencia social, 
laboral e incluso emprendedora, los que valoren esta propuesta.  

Respecto de las distintas clasificaciones y tipos de competencias que se han ido definiendo a lo 
largo del tiempo, cabe decir que existe una gran variedad, como ejemplo se muestran a continuación 
dos de ellas:  

1. Clasificación de Goleman y Boyatzis:

a. Competencias de conocimiento y dominio personal:

 Motivación de logro

 Conocimiento de uno mismo

 Iniciativa

 Optimismo

 Autorregulación

 Autoconfianza

 Flexibilidad

b. Competencias de gestión de relaciones:

 Empatía

 Liderazgo inspirador

 Conocimiento organizacional

 Gestión del conflicto

 Trabajo en equipo y colaboración

 Desarrollo de otros

 Sensibilidad intercultural

 Comunicación oral
c. Competencias cognitivas y de razonamiento:

 Pensamiento analítico

 Pensamiento sistémico

 Reconocimiento de modelos

 Pericia técnica y profesional

 Análisis cuantitativo

 Comunicación escrita
2. Clasificación de SCANS Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills

(SCANS):
a. Competencias básicas:

 Habilidades básicas

 Actitudes analíticas

 Cualidades personales
b. Competencias transversales:

 Gestión de recursos

 Relaciones interpersonales

 Gestión de información
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 Comprensión sistémica

 Dominio tecnológico

Con el objetivo de realizar una simplificación en la clasificación de las competencias, el presen-

te estudio introduce el término de “Competencias complementarias” como todas aquellas distintas 

de las competencias básicas. Esto permite incluir en un mismo conjunto todas aquellas competen-

cias, que se han ido seleccionando a partir de todos los estudios que se han tenido en cuenta a la hora 

de realizar la presente investigación. Esto permite romper las barreras de las posibles interfe-rencias 

que puede suponer la preferencia de unas competencias sobre otras. Además de permitir agruparlas, 

esta clasificación permitirá compararlas con las competencias básicas y los contenidos académicos. 

Una vez establecido el marco teórico, la pregunta de trabajo a contestar sería: ¿La introducción 
de competencias complementarias en el currículum, se adecua a las necesidades de los alumnos de 
las escuelas de formación de personas adultas?. 

Metodología 

El segundo trabajo de investigación realizado (mayo 2014) tiene en cuenta no sólo las competencias 
complementarias analizadas del estudio anterior (mayo del 2013), sino que también aquellas compe-
tencias complementarias que se desarrollan en universidades como la UMH, DEUSTO, CAM-
BRIDGE o la UNED, así como las recomendadas por los estudios Reflex, EU-Converge, AQU, 
Transend y Cheers. Aunque las competencias que se proponen en estos estudios se enfocan princi-
palmente a alumnos universitarios, el artículo se basa en ellos debido a la falta de estudios relacio-
nados con la formación de personas adultas.  

El estudio sobre las necesidades de los alumnos de las escuelas de adultos (mayo 2014) abarca 
siete centros públicos de formación de personas adultas de la provincia de Alicante, con una distri-
bución espacial amplia que permite dar una visión lo más fiable posible de la realidad. Tanto espa-
cialmente como económicamente los centros representan localidades representativas de las diferen-
tes realidades de la provincia de Alicante. Los centros encuestados son: 

CFPA Beniassent (Concentaina), CFPA de Orihuela, CFPA Giner de los Ríos (Alicante), CFPA 
Joan Lluis Vives (Ibi), CFPA L'illa dels Garrofers (Novelda), CFPA Mercè Rodoreda (Elche), 
CFPA Ramón Ortega (Denia).  

El trabajo de investigación se basa en un estudio cualitativo a través de una encuesta. La en-
cuesta se remitió a los alumnos que, en el momento de realizarse esta, estaban cursando uno de los 
dos cursos del segundo ciclo para la obtención del título de Graduado Escolar. La instrucción que 
recibieron los coordinadores de la encuesta en cada centro era que todos los alumnos de dichos 
cursos participaran en el estudio. Aunque esto es bastante difícil de lograr, los resultados obtenidos 
en el número de encuestas contestadas, tal y como se indica en el Anexo 2, fue suficiente para ofre-
cer unos resultados significativos.  

La encuesta elaborada está formada por 30 preguntas. El número total de preguntas que contesta cada 

alumno depende de sus circunstancias ya que el programa utilizado para la realización de la encuesta 

selecciona de forma automática las preguntas que ha de contestar cada alumno según las respuestas que 

este va proporcionando. La aplicación web seleccionada para la realización de la encuesta es 

“Encuestafacil”. Dicha aplicación web permite la creación de encuestas, su distribución y la agregación 

de los datos obtenidos de forma automática. Para la distribución de la encuesta se tienen varias 

posibilidades, la más utilizada ha sido el envío, por email, de un enlace único que se dirigía a cada 

alumno, aunque también se tiene la posibilidad de que el alumno conteste la encuesta a partir de un enlace 

común. Esta segunda posibilidad es menos usada en los centros educativos ya que crea una cookie en el 

ordenador que impide la realización de otra encuesta. Si un centro optaba por esta última opción, el 

profesor debía de borrar las cookies tras cada encuesta realizada. 

La información del email de contacto para la creación de las diferentes listas de distribución se re-
cibe de cada uno de los coordinadores de los centros educativos, lo que permite remitir la encuesta 

directamente a las cuentas de correo del alumnado de forma automática. Los alumnos eran previamen- 

86



PASTOR: ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN... 

te informados y dieron su autorización para participar en el estudio, se les informaba de que recibirían la 
encuesta y se les pedía le dedicasen el mayor esfuerzo posible para su cumplimentación.  

Para promocionar que se contesten las encuestas los profesores llevaron a sus alumnos al aula 
de informática para que pudiesen acceder a su email. Otros profesores optaron por utilizar el enlace 
único para contestar las encuestas. En cualquiera de los dos casos el hecho de que estuviese el 
profesor en el aula permitió atender aquellas dudas que se planteaban, además de dar la seriedad que 
le corresponde al estudio realizado.  

Se seleccionaron un total de 250 encuestas contestadas correctamente. Se consideran 
correctamente contestadas aquellas encuestas en las que se da respuesta, al menos, al 80% de las 
preguntas. La aplicación web sólo obligaba a contestar un número mínimo de preguntas, lo que 
permitía que el alumno pudiese dejar alguna en blanco si no estaba seguro de la respuesta. Por otro 
lado, no todos los alumnos decidieron contestar las encuestas, por lo que algunas se quedaron sin 
contestar. Otros alumnos accedieron a la encuesta y no contestaron ninguna pregunta. Todos estos 
casos determinaron un número de encuestas sin responder, aunque no supuso un problema adicional 
ya que el mínimo de 200 encuestas contestadas se había alcanzado. 

Adicionalmente al estudio estadístico realizado en mayo de 2014, los resultados se han podido 
contras-tar a lo largo del curso 2014/15. De esta forma, el estudio cuantitativo inicialmente realizado 
se ha completado mediante un estudio cualitativo utilizando la metodología de observación 
participante; la cual ha sido llevada a cabo por el autor de este estudio en el centro de formación de 
personas adultas FPA Mercè Rodoreda en el que desarrolla su labor docente. 

Datos estadísticos 

La población que se considera en el estudio estadístico es de 5974 personas, que se corresponde con 
el número de alumnos matriculados en centros de educación públicos de personas adultas para la 
obtención del título de educación secundaria en la provincia de Alicante según los datos obtenidos 
de la base de datos “Educabase” del Ministerio de Educación de España para el año 2012-13, últi-
mos datos disponibles en el momento de realizar el presente estudio. Aunque no se dispongan de 
datos para el curso académico 2013/14, que sería los que se tendrían de utilizar, cualitativamente se 
constata una reducción global en el número de matrículas para este curso académico, lo que deter-
minaría un valor menor para la muestra, la cual se verifica posteriormente al ser 5.334 alumnos el 
valor real. El valor de la muestra seleccionada es de 250 alumnos. Toda la información relativa al 
cálculo del valor de la muestra se desarrolla en el Anexo 2. 

Resultados del estudio de mayo de 2014 

En este estudio se realiza una gran cantidad de preguntas a los alumnos, las cuales permiten obtener 

muchas conclusiones para la mejora en la formación que se imparte en los centros de formación de 

personas adultas. Los resultados que se obtienen se agrupan en tres tipos: resultados globales, resulta-dos 

relacionados con las competencias y resultados relacionados con las propuestas de mejora. Se han 

seleccionado para este artículo los resultados más significativos en cada uno de estos tres ámbitos. 

Resultados globales 

Existe un alto porcentaje de parados (62,9%) entre los alumnos que asisten a las escuelas de adultos, 

estando la mayoría de ellos muy interesados en encontrar trabajo. En concreto, 81.6% de los alumnos que 

asisten a las escuelas de adultos en la provincia de Alicante tienen como objetivo directo el cam-

biar/mejorar/encontrar el trabajo (o negocio) a corto o medio plazo, lo que demuestra que una formación 

orientada al empleo coincidiría con los objetivos y las necesidades de un porcentaje muy alto de alumnos.  
La forma en la que los alumnos acceden al mercado puede ser directa o a través de una forma-

ción superior. En el caso de aquellos que optan por esta segunda opción (208 alumnos), la preferen-
cia formativa, como se puede ver en la siguiente tabla, se decanta mayoritariamente por los grados 
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medios, lo cual determina que el centro realice un esfuerzo adicional en informar y formar a los 
alumnos para esta salida académica. 

Tabla 3: Preferencias formativas de los alumnos de formación de personas adultas  
¿Qué estudios estás interesado en realizar?. Indica aquella opción CANTIDAD % 

que más te interese. 

Preparación para el examen de acceso a ciclos formativos de GS 36 17,00% 

Preparación para el examen de acceso a la universidad >25 18 9,00% 

Bachillerato 15 7,00% 

Ciclo formativo de Grado Medio (Formación profesional Nivel I) 107 51,00% 

Ciclo formativo de Grado superior (Formación profesional Nivel II) 19 9,00% 

Grado Universitario 3 1,00% 

Otro 10 5,00% 

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 

Resultados relacionados con las competencias 

El estudio sobre las competencias complementarias es bastante amplio, pues atiende los cuatro ám-
bitos principales que se plantean en la formación de personas adultas: el desarrollo personal, el labo-

ral, el emprendimiento y la continuación en los estudios. La forma en la que se realizó este estudio 
se basa en preguntar a los alumnos por aquellas cinco competencias (básicas y complementarias) o 
estudios académicos (asignaturas), de un listado de 44, que consideran más importantes para cada 
uno de dichos cuatro ámbitos. Estas preguntas no se realizan a todos los alumnos, sino a aquellos 

que pueden aportar un juicio suficientemente experimentado sobre cada uno de los ámbitos. En este 
sentido, sólo se pregunta sobre el ámbito laboral a aquellos que tienen experiencia laboral, sobre el 
ámbito emprendedor a aquellos que ya hayan montado o gestionado alguna empresa, sobre el ámbi-
to académico a aquellos que pretendan seguir estudiando y sobre el ámbito personal se le pregunta a 
todos los alumnos. Teniendo en cuenta estas condiciones el número de alumnos que contestan cada 

ámbito son los siguientes: LABORAL: 196 alumnos, EMPRENDEDOR: 44 alumnos, ACADÉMI-
CO: 202 alumnos y PERSONAL: 246 alumnos.  

Por ejemplo, en el caso de analizar la dimensión laboral, se preguntaba al alumno que indicase 
en primer lugar si tenía experiencia laboral. Si contestaba que “no” se saltaba al siguiente apartado, 
y si contestaba que “si”, se le realizaban a una serie de preguntas relacionadas con su experiencia. 
En una de ellas se le presentaban los 44 elementos (competencias básicas, complementarias y asig-
naturas) y se le pedía que seleccionase aquellos 5 que consideran mejor contribuyen a su desarrollo 
laboral. Todas las elecciones de los alumnos que contestan esta pregunta se suman y dan lugar a los 
resultados que se presentan en la Tabla 4 en la segunda columna de datos. Se hace lo mis-mo con la 
pregunta relacionada con el de emprendimiento (tercera columna de datos) y con el ámbi-to 
académico (cuarta columna de datos). Las preguntas realizadas se muestran en el Anexo 1. 

En las primeras cuatro columnas de datos de dicha tabla se ofrece el valor total de elecciones 
del alumnado de forma absoluta. Se sombrean en verde aquellos valores que se corresponden con el 
primer tercio, en amarillo los que están en el segundo tercio y en rojo los que están en tercer tercio, 
calculándose cada tercio a partir del valor máximo de cada columna, valor que se indica en la parte 
inferior de estas. Esto permite conocer aquellos valores más significativos (verde y amarillo) que 
muestran los elementos más importantes para los alumnos. 

En las cuatro siguientes columnas se muestran, de forma ponderada sobre 100, los datos de las 

cuatro columnas anteriores. Además se sombrean en verde aquellos resultados que están por encima 

del promedio de cada columna, valor que se indica en la parte inferior de cada una de ellas. Esta 

clasificación de los elementos en dos grupos permite destacar aquellos elementos más representati-

vos para los alumnos en cada una de las cuatro dimensiones. 

88



POS COD COMPETENCIA/CONOCIMIENTO PERSONAL LABORAL EMPREN. ACADÉMICO PERSONAL LABORAL EMPREN. ACADÉMICO Suma

1 1CC 64 64 18 89 75,29 71,91 100,00 100,00 347,20 247,20

2 1CA Conocimientos académicos de inglés 83 45 8 62 97,65 50,56 44,44 69,66 262,32 217,87

3 2CC 41 89 13 36 48,24 100,00 72,22 40,45 260,91 188,68

4 3CC Motivación por alcanzar metas 85 31 10 39 100,00 34,83 55,56 43,82 234,21 178,65

5 4CC Motivación por el trabajo 53 52 8 38 62,35 58,43 44,44 42,70 207,92 163,48

6 5CC Responsabilidad en el trabajo 46 51 8 26 54,12 57,30 44,44 29,21 185,08 140,63

7 6CC Capacidad para tomar decisiones 43 42 9 27 50,59 47,19 50,00 30,34 178,12 128,12

8 7CC Capacidad para generar nuevas ideas 27 31 15 25 31,76 34,83 83,33 28,09 178,02 94,69

9 8CC Capacidad para trabajar en equipo 43 56 6 22 50,59 62,92 33,33 24,72 171,56 138,23

109CC 39 47 9 14 45,88 52,81 50,00 15,73 164,42 114,42

1110CC 23 35 13 14 27,06 39,33 72,22 15,73 154,34 82,12

121CB 41 19 9 27 48,24 21,35 50,00 30,34 149,92 99,92

1311CC Capacidad para resolver problemas 33 32 7 25 38,82 35,96 38,89 28,09 141,76 102,87

1412CC 37 18 3 44 43,53 20,22 16,67 49,44 129,86 113,19

1513CC Conocimientos básicos de la profesión 20 33 8 19 23,53 37,08 44,44 21,35 126,40 81,96

162CB 46 22 4 19 54,12 24,72 22,22 21,35 122,41 100,19

173CB 46 12 5 22 54,12 13,48 27,78 24,72 120,10 92,32

1814CC Capacidad para coordinar 14 29 6 30 16,47 32,58 33,33 33,71 116,10 82,76

1915CC 35 33 3 16 41,18 37,08 16,67 17,98 112,90 96,23

2016CC 30 23 3 28 35,29 25,84 16,67 31,46 109,26 92,60

2117CC Capacidad de controlar el estrés 35 17 3 26 41,18 19,10 16,67 29,21 106,16 89,49

224CB Autonomía e iniciativa personal 25 19 7 10 29,41 21,35 38,89 11,24 100,88 62,00

2320CC Preocupación por la calidad y la mejora 30 17 6 11 35,29 19,10 33,33 12,36 100,09 66,75

245CB 32 8 3 28 37,65 8,99 16,67 31,46 94,76 78,10

252CA 32 9 2 24 37,65 10,11 11,11 26,97 85,84 74,73

2621CC Capacidad de organizar y planificar 11 15 4 24 12,94 16,85 22,22 26,97 78,98 56,76

273CA 12 7 4 12 14,12 7,87 22,22 13,48 57,69 35,47

284CA 17 6 1 19 20,00 6,74 5,56 21,35 53,65 48,09

2922CC Capacidad de análisis y de síntesis 14 5 1 23 16,47 5,62 5,56 25,84 53,49 47,93

306CB 10 3 2 10 11,76 3,37 11,11 11,24 37,48 26,37

317CB 13 3 1 7 15,29 3,37 5,56 7,87 32,09 26,53

3224CC 6 4 2 5 7,06 4,49 11,11 5,62 28,28 17,17

335CA 10 6 0 8 11,76 6,74 0,00 8,99 27,50 27,50

346CA 7 2 1 7 8,24 2,25 5,56 7,87 23,90 18,35

357CA 8 2 0 8 9,41 2,25 0,00 8,99 20,65 20,65

368CB Competencia social y ciudadana 7 2 1 4 8,24 2,25 5,56 4,49 20,53 14,98

378CA Conocimientos académicos de historia. 11 1 0 5 12,94 1,12 0,00 5,62 19,68 19,68

389CA 6 2 0 5 7,06 2,25 0,00 5,62 14,92 14,92

3910CA 3 0 1 4 3,53 0,00 5,56 4,49 13,58 8,02

409CB Competencia cultural y artística 6 1 0 4 7,06 1,12 0,00 4,49 12,68 12,68

4111CA Conocimientos académicos de química 3 2 0 6 3,53 2,25 0,00 6,74 12,52 12,52

4210CB 6 1 0 3 7,06 1,12 0,00 3,37 11,55 11,55

4312CA Conocimientos académicos de física 3 1 0 3 3,53 1,12 0,00 3,37 8,02 8,02

4413CA 2 2 0 2 2,35 2,25 0,00 2,25 6,85 6,85

Media Media Media Media Media Media

85 89 18 89 30,96 22,96 25,76 22,47 102,15 76,39

Suma. SIN
Col. empren.

Capacidad de organización y 

Gestión del tiempo

Capacidad para asumir 

Responsabilidades

Habilidad para relacionarse con los 

Demás

Capacidad para negociar de forma 

Eficaz/resolver Conflictos

Habilidad para comunicarse de forma 

Oral y escrita En castellano

Habilidad para buscar, organizar y 

Gestionar la Información

Capacidad de aprendizaje por uno 

Mismo

Habilidad para comunicarse de forma 

Oral y  escrita en inglés

Capacidad para adaptarse a nuevas 

Situaciones

Capacidad de aplicar los conocimientos 

A la práctica

Habilidad básica para el manejo 

Del ordenador

Conocimientos académicos de 

Matemáticas

Conocimientos académicos de la 

Asignatura "Mundo del trabajo”

Conocimientos académicos de 

Castellano

Competencia para resolver problemas

 Matemáticos

Habilidad para comunicarse de forma oral

 Y escrita en valenciano

Capacidad para actuar según una

 Ética profesional

Conocimientos académicos de 

Valenciano

Conocimientos académicos de 

Tecnología

Conocimientos académicos sobre 

El cuerpo humano y la salud

Conocimientos académicos de 

Geografía

Conocimientos académicos de 

Biología y geología

Competencia en conocimiento e 

Interacción con el mundo 

Científico técnico

Conocimientos académicos en 

Ecología y medioambiente

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo

PASTOR: ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN... 

En la penúltima columna se realiza la suma de las cuatro columnas anteriores (valores ponderados). Es 
muy importante que tengamos en cuenta que el orden de la tabla se realiza teniendo en cuenta el valor 
obtenido por cada elemento en esta columna, de forma que estaríamos ordenando los elementos analizados 
según la valoración del alumnado atendiendo a las cuatro dimensiones que se consideran para su desarrollo 
integral (personal, académica, laboral y de emprendimiento). Se som-brean en verde aquellos valores 
iguales o superiores al valor de promedio de dicha columna, el cual se muestra en la parte inferior de cada 
una de ellas. Quedan en blanco aquellos que están por debajo de dicho valor promedio.  

En la última columna se muestra la suma de las columnas ponderadas en el caso de eliminar la 
columna de emprendimiento; de forma que se sumarían los datos ponderados de las dimensiones 
“personal”, “laboral” y “académico”. Se realiza esta “prueba” ya que el número total de alumnos que 
seleccionan la opción de desarrollar un proyecto empresarial no es muy grande en términos absolutos; no 
así si lo comparamos con la media de la población española, caso en el que la propor-ción de personas 
innovadoras del centro es igual a la media nacional. En cualquier caso, si observa-mos los ítems en verde, 
excepto por el número 25, el resto coinciden con la columna en la que se suman todos los valores. Se 
considera, por tanto, que el efecto de esta componente no es significati-vo para el resultado final. 

Tabla 4: Valoración entre competencias complementarias (en amarillo), competencias básicas (en 
rojo) y contenidos académicos (en azul).  

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 
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Los códigos utilizados en la tabla son los siguientes: 

 POS: Posición.

 COD: Código.

 CC: Competencia complementaria.

 CB: Competencia básica.

 CA: Contenido académico.

 EMPREN: Emprendimiento.


 Suma: Suma de los valores de las columnas ponderadas de Personal, Laboral, Acadé-
mico y de Emprendimiento.


 Suma SIN Col. Empren.: Suma sin tener en cuenta los datos de la columna de em-

prendimiento.

Se observa que la mayor parte de las competencias complementarias (CC, en amarillo) se en-
cuentran en la parte alta de la tabla, lo que muestra que cubren, de forma conjunta y con un valor 
alto, las cuatro dimensiones analizadas (laboral, académica, personal y de emprendimiento). Por el 
contrario, se observa que las asignaturas (CA: conocimientos académicos, en azul), se encuentran en 
la última parte de la tabla, excepto por la asignatura de inglés que se encuentra en segunda posición. 
El caso de las competencias básicas (CB, en naranja) es desigual, pues algunas de ellas se encuen-
tran en la parte media-alta de la tabla y otras se encuentran en la parte baja de la tabla.  

Podemos concluir que el alumnado muestra una alta valoración de las competencias comple-
mentarias, una valoración moderada para algunas competencias básicas y una baja valoración de los 
contenidos que se imparten en la actualidad. 

Resultados relacionados con las propuestas de mejora 

Tras un año de experimentación cualitativa a lo largo del curso 2013/14, se observa que aunque los 
alumnos han mostrado gran interés por la formación para el empleo, muy pocos son los que han 
participado en los cursos organizados fuera del centro. Esto es así debido a las responsabilidades 
laborales, personales o familiares de nuestros alumnos, las cuales les impiden participar en activida-
des fuera del horario escolar. A raíz de esta circunstancia se incluyeron varias preguntas dentro del 
segundo estudio con el objetivo de analizar las propuestas respecto de la inclusión de nuevos conte-
nidos/actividades en su formación y obtener datos cuantitativos. Dos de las preguntas que se realiza-
ron están relacionadas con la inclusión de nuevos contenidos/competencias relacionados con el 
empleo y el autoempleo. La primera se realizó a aquellos que quieren encontrar trabajo a cor-
to/medio plazo o estaban en dudas (Tabla 5) y la segunda se realizó a aquellos alumnos que quieren 
trabajar por su cuenta (Tabla 6). 

Tabla 5: Propuestas formativas para el desarrollo profesional 

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 
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Tabla 6: Propuestas formativas para el desarrollo emprendedor 

Fuente: Pastor Pérez, 2015. 

Las opiniones de los alumnos coinciden en ambos casos. En primer lugar los alumnos destacan sus 
preferencias por la inclusión en el currículo de la formación necesaria para estar mejor preparado 
laboralmente o para montar una empresa, en segundo lugar se demanda la inclusión de una asignatura 
específica, en tercer lugar el asesoramiento personal, posteriormente piden cursos dentro del horario 
escolar y finalmente cursos fuera del horario escolar. Estas respuestas vienen a confirmar la aprecia-ción 
inicialmente observada en la que los cursos fuera del horario escolar habían tenido muy poco éxito entre 
el alumnado. Por tanto, la demanda de incluir la formación laboral/emprendedora dentro del currículo de 
formación de personas adultas, expresada mayoritariamente por los alumnos, coincide con los estudios a 
nivel universitario sobre la inclusión de competencias complementarias en el currí-culo académico. De 
esta forma se verifica la hipótesis planteada inicialmente en el marco teórico. 

Conclusiones 

De los estudios realizados se obtienen las siguientes conclusiones:  
Debido al alto nivel de desempleo entre los estudiantes de centros de adultos (62,9%) y que el 

principal objetivo para el 81,6% de ellos es cambiar, mejorar, encontrar un trabajo o montar un 
negocio, se puede concluir que la formación para el empleo debería de ser un elemento destacado a 
tener en cuenta en el currículum de la formación para adultos. Esta demanda clara por parte del 
alumnado no tiene la respuesta que le correspondería por parte de los centros. En este sentido, el 
alumnado reporta una implicación media (6,2 sobre 10) de las escuelas de adultos en su preparación 
para la vida laboral, la cual debería de ser mayor si nos centramos en las necesidades que los alum-
nos han indicado previamente. La combinación de estos datos muestra que los centros pueden mejo-
rar mucho en el campo de la formación para el desarrollo profesional (o emprendedor) de sus alum-
nos. Esta conclusión se traslada a los estudios del CFPA Mercè Rodoreda, el cual ha realizado un 
esfuerzo considerable, durante los cursos 2013/14 y 2014/15, en introducir la formación para el 
empleo en un currículum donde era prácticamente inexistente. 

Por otro lado, se ha podido ver (tablas 5 y 6) que los alumnos sugieren que la formación para su 
desarrollo profesional (o emprendedor) debería de ser incluido en el currículum, lo cual coincide 
con los estudios realizados en el ámbito universitario. En este sentido, los estudiantes muestran una 
valoración muy alta de las competencias complementarias si las comparamos con las asignaturas 
que se imparten hoy en día, lo que hace de dichas competencias el elemento más idóneo para su 
desarrollo personal y laboral. De esta forma se da respuesta, de forma afirmativa, a la primera 
pregunta de estudio planteada: La introducción de competencias complementarias en el currículum 
de formación de personas adultas SI se adecua a las necesidades del alumnado de los centros de 
formación de personas adultas.  

Adicionalmente a las competencias complementarias, también se ha de destacar la asignatura de 
inglés, la cual ha sido muy valorada por los estudiantes. Esto justifica una mayor atención docente a 
dicho idioma, y que en caso del CFPA Mercè Rodoreda ha tenido una respuesta contundente con el 
aumento de la formación formal (inclusión de la asignatura de inglés en la formación básica), no-
formal (aumento del número y variedad de talleres de inglés) e informal (actividades relacionadas 
con el proyecto europeo).  
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Ciertas competencias básicas (como la competencia en conocimiento e interacción con el mun-
do científico y técnico, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana, …), como 
se puede ver a partir de la Tabla 4, tienen una valoración muy baja, lo que obligaría a realizar un 
estudio más profundo al respecto antes de incluirlas en el currículo de formación de personas adul-
tas. En cambio, otras competencias básicas han tenido una valoración alta, lo que no pone en duda 
su inclusión.  

También se observa (tablas 5 y 6) como los alumnos solicitan una asignatura específica para el 
desarrollo laboral (o emprendedor) e incluso la necesidad de un asesoramiento personal. Dado que 
ya existe una asignatura específica (Mundo del trabajo) en la formación para personas adultas, una 
posible solución sería reformarla en contenidos, profesorado especializado y carga horaria. Este 
profesorado especializado podría hacer las veces de asesor para el desarrollo laboral o para el de 
emprendimiento, atendiendo, eficaz y eficientemente, las demandas planteadas por el alumnado. 
Esta propuesta fue realizada en dos jornadas dirigidas a los centros de formación de personas adul-
tas de la provincia de Alicante y organizadas por el CEFIRE (Centro de formación de profesores). El 
cual se ha hecho eco de dicha propuesta, organizado un seminario en el curso académico 2014/15 
que acogía a los profesores de la asignatura “Mundo del trabajo” de varios centros de la provincia de 
Alicante con el objetivo de crear nuevos materiales para atender las necesidades planteadas por los 
alumnos. 

Respecto de las preferencias en estudios posteriores que muestran los alumnos que asisten a las 
escuelas de adultos (tabla 3) destaca, con un 51%, aquellos que se decantan por una formación en 
ciclos formativos de grado medio. Estos resultados muestran una información útil a la hora de esta-
blecer los contenidos a desarrollar en el curso para la obtención del graduado escolar, paso previo 
para el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
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ANEXO 1. 

ESCUESTA SEGUNDO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN (MAYO 2014) 

La encuesta tiene un total de 12 apartados (desde la A hasta la L). 

B.- Motivación a CORTO PLAZO (Mientras realizas el Graduado en Educación Secundaria)  
La formación de adultos se centra en el desarrollo de tres dimensiones: LA PERSONAL, LA 
ACADÉMICA Y LA LABORAL. Te preguntaremos sobre cada una de estas dimensiones a lo 
largo de las distintas preguntas, por lo que te pediremos estés siempre atento respecto a cuál de las 
tres dimensiones estás contestando. 

5. Indica aquellos elementos que consideras más importantes para mejorar tu desarrollo
PERSONAL (sobre la dimensión laboral y académica se te preguntará en otras preguntas). 
Nota: Indica un máximo de 5 elementos. Nota: Has de distinguir entre "conocimientos 
acadé-micos" (contenidos teóricos), "competencia" (saber aplicar los conocimientos), 
capacidad, habilidad,......  


 Conocimientos académicos de inglés





 
 Capacidad para generar nuevas ideas



 Capacidad de análisis y de síntesis

 Habilidad para buscar, organizar y

gestio-nar la información
 Capacidad para tomar decisiones
 Capacidad de controlar el estrés
 Habilidad para relacionarse con los demás

 Capacidad de aplicar los conocimientos a

la práctica

 Motivación por alcanzar metas



 Conocimientos básicos de la profesión

 Capacidad para adaptarse a nuevas

situa-ciones

 Capacidad para resolver problemas



 Capacidad de organizar y planificar

 Preocupación por la calidad y la mejora

 Capacidad para actuar según una ética

pro-fesional
 Capacidad para trabajar en equipo

 Conocimientos académicos de castellano

 Conocimientos académicos de valenciano

 Conocimientos académicos de matemáticas

 Conocimientos académicos sobre el

cuerpo humano y la salud

 Conocimientos académicos en ecología y

me-dioambiente

 Conocimientos académicos de biología y geo-

logía
 Conocimientos académicos de tecnología
 Conocimientos académicos de química
 Conocimientos académicos de física

 Conocimientos académicos de la asignatura

"Mundo del trabajo"

 Habilidad para comunicarse de forma oral

y escrita en castellano

 Habilidad para comunicarse de forma oral

y escrita en valenciano

 Habilidad para comunicarse de forma oral

y escrita en inglés

 Competencia para resolver problemas matemá-

ticos

 Competencia en conocimiento e interacción

con el mundo científico y técnico
 Habilidad básica para el manejo del ordenador

 Competencia cultural y artística

 Capacidad de aprendizaje por uno mismo

PASTOR: ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN... 
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 Motivación por el trabajo  Autonomía e iniciativa personal

 Responsabilidad en el trabajo  Competencia social y ciudadana

 Conocimientos académicos de historia.  Otro (Por favor especifique)

 Conocimientos académicos de geografía


11. Indica aquellos elementos que consideres, por tu experiencia, más útiles para un TRABA-
JADOR. Nota: Indica un máximo de 5 elementos. Nota: Has de distinguir entre "conocimien-
tos académicos" (contenidos teóricos), "competencia" (saber aplicar los conocimientos), 
capa-cidad, habilidad,...... 

Mismos 44 ítems que en la pregunta 5. 

14. Indica aquellos elementos que consideras más útiles para trabajar POR TU CUENTA
(autónomo). Nota: Indica un máximo de 5 elementos. Nota: Has de distinguir entre "conoci-
mientos académicos" (contenidos teóricos), "competencia" (saber aplicar los conocimientos), 
capacidad, habilidad,...... 

Mismos 44 ítems que en la pregunta 5. 

29. Indica aquellos elementos que consideras más importantes para obtener un buen rendi-
miento ACADÉMICO (estar más preparado para superar tus próximos estudios). Nota: Indi-
ca un máximo de 5 elementos. Nota: Has de distinguir entre "conocimientos académicos" 
(contenidos teóricos), "competencia" (saber aplicar los conocimientos), capacidad, habili-
dad,...... 

Mismos 44 ítems que en la pregunta 5. 

REVISTA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ADULTOS Y COMUNIDAD 
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ANEXO 2 

La fórmula más extendida para el tamaño de la muestra es la siguiente, la cual es la utilizada en 
el presente estudio: 

k 
2
 N p q

e
2
 ( N −1)+k

2
 p q

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra. 

En el estudio actual, los valores utilizados son los siguientes: 

n=250 encuestas realizadas 

k=1.96. Nivel de confianza del 95%. 

N= 5974. Población bajo estudio. 

p=q=0.5 

Para dichos valores, el error muestral que se obtiene, en tanto por uno, es de 0,0606749. Es de-
cir, un 6% máximo. Si quisiéramos aumentar el nivel de confianza al 97,5% (k=2,24), el valor del 
error muestral sería de un 6.9% máximo. Para ambos casos el valor del error muestral es aceptable. 

Se ha de tener en cuenta que el estudio se realiza en el último mes del curso académico, cuando 
gran parte de los alumnos han abandonado los estudios. Estamos hablando de un valor significati-
vamente alto en el índice de abandono de los alumnos de las escuelas de adultos. Por lo que este 
menor número de alumnos determinará, habiendo elegido una muestra de 250 alumnos, un error 
muestral aun menor. Lo que vendría a reforzar, en mayor medida, la calidad de los datos obtenidos. 
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