






NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

El objetivo de la Revista de Investigación Educativa es promover el 
intercambio de información acerca de investigaciones empíricas de carác
ter educativo. Consta de cuatro secciones: a) Noticias, congresos, semi
narios; b) Trabajos de investigación; c) Líneas de investigación y d) 
Fichas. Todo profesional que desee colaborar en la revista deberá atener
se a dichas secciones y a las siguientes indicaciones: 

No se reciben honorarios por la contribución; se enviarán 25 separa
tas sin cargo al autor; los documentos que se envíen a la revista para su 
publicación no deberán pasar de 25 páginas para las secciones b) y e) y de 
2 páginas para la a). Las fichas se cumplimentarán según los modelos pro
puestos e impresos por la misma revista. 

Las páginas escritas deberán ser DIN A4, mecanografiadas a dos es
pacios por una sola cara y numeradas. 

Las notas correspondientes al texto deberán aparecer numeradas en 
una hoja aparte, siguiendo las mismas normas bibliográficas que se dan 
para las Fichas. 

En sendas hojas aparte es preciso enviar una breve reseña biográfica 
del autor y un resumen del contenido del artículo que no exceda de una 
página. 

De todo el texto, en conjunto, habrá que enviar a la Redacción de la 
Revista un original y una copia. 
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~ EDITORIAL ~~~~~~~ 

UNIÓN DE ESFUERZOS 

Este número extraordinario de nuestra Revista recoge las ponencias pre
sentadas en el 2.° Seminario sobre «Modelos de Investigación Educativa», ce
lebrado en Sitges del 9 al 12 de Marzo de 1983. 

Confluyen aquí el esfuerzo realizado a lo largo de estos meses en una doble 
dirección, profundizar críticamente en la investigación educativa de nuestro 
país y darla a conocer. 

¿Lo hemos conseguido? 
Desde luego existen lagunas. Se pidió información a Universidades e ICEs 

sobre sus líneas de investigación educativa. La respuesta, pobre o abundante, 
aquí está. Benedito y Echeverría nos brindan el esfuerzo de una síntesis. La 
pregunta sigue en el aire. ¿Contamos en nuestros Departamentos, en nuestros 
ICEs con «líneas de investigación»? Es un buen reto hacia el futuro. 

En el Seminario se abrieron ventanas hacia otros horizontes, el profesor 
E.B. Page ex-presidente de la AERA y C.H. Blondine, del equipo de Lands
heere, aportaron sugerencias nuevas al enfoque de la investigación educativa. 

Quizá lo más interesante -el intercambio informal entre pasillos de ideas, 
trabajos, inquietudes- quede fuera de estas páginas. Pero la «continuidad» de 
nuestra Revista puede considerarse fruto de aquel intercambio. 

Las ponencias expresan algunas de las áreas de investigación de nuestro 
disperso «mapa» de estudios, proyectos y líneas ofrecidas por todos. Consti
tuyen al tiempo una pista para la reflexión. ¿Cómo crear ese lugar de encuen
tro común, donde sea posible el intercambio de ideas, el conocimiento de da
tos para nuevas hipótesis, la base para una teoría, la orientación de un enfo
que? En ese lento camino que debemos hacer los que creemos en la investiga
ción educativa, ¿podría la naciente Asociación Interuniversitaria de Investiga
ción Pedagógica Experimental constituir un cauce? ¿y nuestra Revista? 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.99-143) 

LA INVESTIGACIÓN EN LOS LC.E.s. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO 

por 

Vicente Benedito Antolí 

Al iniciar este tema, siento la obligación de referirme, muy brevemente, a 
la tradición del ICE de la Universidad de Barcelona en la organización de se
minarios y jornadas sobre Metodología de la investigación educativa. Desde 
1974 hasta 1980 se han ido repitiendo seminarios, temáticas e incluso partici
pantes en el afán por introducir progresivamente la metodología científica en 
la labor de los I.C.E.\ 

En 1981 el ICE de la Universidad de Barcelona conjuntamente con el De
partamento de Pedagogía Experimental organizaron el l.er Seminario sobre Mo
delos de investigación educativa2 que puede considerarse como el continuador 
de la tradición antes expresada. El éxito obtenido, así como las conclusiones a 
las que se llegó impulsaron la organización del 2.° Seminario, que en un princi
pio, debía haberse realizado en otro ICE y Departamento pedagógico. Por diver
sas causas los organizadores del anterior, tuvimos que asumir nuevamente la 
compleja tarea que siempre supone una convocatoria de este estilo. Bien es ver
dad que nos sentimos apoyados en el esfuerzo por la Subdirección General de 
Investigación del MEC (aprovecho la ocasión para agradecer la ayuda que en to
dos los sentidos hemos recibido de D. Isidoro Alonso Hinojal) y por la Comisión 
Interuniversitaria nacida del l.er Seminario. Nuestro más ferviente deseo es que 
el Seminario sea un éxito total y que la organización y realización del III Semi
nario sea una de las principales conclusiones. Y por supuesto, esperamos y de
seamos que otra Universidad (ICE-Departamento de Pedagogía y/o Didáctica) 
recoja el testigo. Sepan de antemano los que sean elegidos, que contarán con 
nuestra ayuda. 

l. Introducción 

El objetivo general de mi intervención es la presentación general de los te
mas de investigación educativa de interés preferente en los ICEs. A continúa
ción, el Dr. Benito Echeverria hará referencia a la situación en los Departa
mentos de Ciencias de la Educación. En ambos casos referidos a todo el esta
do español. Así pues, voy a exponer, a grandes rasgos, las posibles áreas y lí-
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neas de investigación que desde el punto de vista temático y metodológico 
predominan en los ICEs en los últimos años, especialmente en el período 
1978-82, con la intención de mostrar, en lo posible, el mapa de la investiga
ción educativa en los ICEs y poner de manifiesto, a modo de radiografía, la si
tuación actual. 

Un análisis sobre la investigación educativa en los ICEs ha sido realizado 
anteriormente en otros trabajos de gran calidad, a los que haré continua refe
rencia a lo largo de la l.a parte de mi exposición como raíz y punto de partida 
de mi trabajo. 

2. La investigación educativa en los ICEs. 

Los Institutos de Ciencias de la Educación fueron creados para colaborar 
en la puesta en práctica de la reforma educativa que se desprendia de la Ley 
de Educación de 1970. 

El Decreto 1678-1969 de 24 de julio, atribuye a los ICEs., las siguientes 
funciones: 

- La formación pedagógica de los universitarios, tanto en la etapa previa 
o inicial, respecto a su incorporación a la enseñanza, como en el ulte
rior perfeccionamiento y reentrenamiento del profesorado en ejercicio. 

- La investigación activa en el terreno de las ciencias de la educación. 
- El servicio de asesoramiento ... 

Por lo tanto, desde su creación, se contempla la necesidad de que la inves
tigación educativa ocupe un lugar fundamental en los ICEs en estrecha cone
xión e interdependencia con la formación continua del profesorado y buscan
do hallar soluciones a los problemas de la sociedad y de la educación. El ca
rácter de esta investigación (activa) marcará una diferencia esencial con la reali
zada en otras instituciones educativas y le imprimirá un estilo propio y funda
mentalmente aplicado. 

La política investigadora de los ICEs, con mejores o peores resultados, con 
altibajos y lagunas ha estado pues, delimitada con bastante claridad, al menos 
en teoría. Así, la Ley de Educación (1970) recogía como recomendaciones de 
la UNESCO, la inserción de la investigación educativa en el sistema, como 
uno de los supuestos básicos de la dinámica actual de la educación. También 
consideraba la investigación educativa como mecanismo interno de innovación 
permanente, coordinado a nivel nacional a través de la red INCIE/ICEs. 

La filosofía que ha inspirado e inspira la investigación educativa en los 
ICEs -en palabras de Ernesto González- se inscribe en este marco de referen
cia:3 

- «Los distintos ICEs están enclavados en cada uno de los distritos uni
versitarios, con la misión de analizar la realidad educativa regional e 
investigar su problemática. 

- Simultáneamente, la red INCIE/lCEs constituye un adecuado sistema 
de irradiación a todos los ICE de los resultados conseguidos por cada 
uno, toda vez que cada investigación de cada uno de ellos debe circu
larse al resto de los demás y viceversa. 
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- La idea de participación es básica en el entorno organizativo de la in-o 
vestigación. Los ICEs aparecen como centros abiertos al investigador de 
todos los niveles y especialidades. Se caracterizan por la introducción 
del trabajo cooperativo y de los equipos de investigación en muchos 
casos interdisciplinares. 

- Se centra fundamentalmente en la investigación operativa (activa) inten
tando encontrar soluciones a los problemas del sistema educativo.» 

¿Cuáles han sido las realizaciones de los ICEs en materias de investigación 
educativa? ¿Qué valoración nos merece? ¿Hasta qué punto ha respondido a las 
expectativas creadas? ¿Qué áreas han sido las investigadas? ¿Qué líneas de in
vestigación han predominado? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Y 
sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas inmediatas? Intentaremos responder a 
estas preguntas, de acuerdo con el siguiente esquema de desarrollo: 

- La investigación educativa en la red INCIE/ICEs entre 1970-78: 
- Según el estudio del ICE de Salamanca. 
- Según el análisis del propio INCIE. 

- Análisis de la investigación educativa en los ICEs desde 1978: 
- Investigaciones terminadas en el período 78/82. 
- Proyectos presentados en el bienio 81-82 (X y XI Planes). 

- Conclusiones y sugerencias para una política de investigación educati-
va en los ICEs. 

3. La investigación educativa en los ICEs hasta 1978. 

El análisis de la investigación educativa en este período de tiempo ha sido 
realizado por diferentes conductos. La inestabilidad de estas instituciones ha 
propiciado, aunque parezca paradójico, un mayor autoanálisis y autocrítica, 
a los que no estamos acostumbrados en otros medios en un intento de bús
queda de su identidad, de su estabilidad, para hallar un espacio propio en el 
sistema educativo. Dada la imposibilidad de referirme a todos los trabajos so
bre el tema, me centraré en dos casos concretos: 

- Informe del ICE de la Universidad de Salamanca. 
- Informe del INCIE. 

3.1. La investigación en la red INCIE-ICEs según el estudio del ICE de Sala
manca4 

Este trabajo es el resultado de uno de los esfuerzos más completos y rigu
rosos para clarificar el panorama de la investigación pedagógica en España. 

La primera aclaración de los autores al referirse a este bloque documental 
dentro de su trabajo es la relativa al corto recorrido temporal (70-77) del sub
sistema INCIE-ICEs. Efectivamente así es, si se la compara con el período 
que abarcan los otros dos bloques (tesinas y tesis doctorales) es decir 1940-76. 
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Lo cual nos da a entender que las conclusiones a las que se puede llegar y a 
las que de hecho llegan son poco consistentes y por tanto de carácter provi
sional. 

El estudio incluye «tanto las investigaciones correspondientes a los llama
dos Planes Nacionales, coordinadas por el INCIE, como las que se han gene
rado internamente en los ICEs como investigación espontánea».5 

Quizá el calificativo de «espontánea» al referirse a la otra investigación no 
sea el más adecuado. Nos consta que en algunos ICEs existían ya verdaderos 
núcleos de interés investigador que con el tiempo se han convertido en líneas 
de investigación con trabajos no siempre incluídos en los planes del INCIE.6 

En relación con esa investigación «espontánea» los autores del informe de 
Salamanca, exponen que los datos obtenidos mediante encuesta sólo hacen refe
rencia a doce ICEs. O sea menos de la mitad de los existentes. Con lo cual 
se pone en evidencia la limitación del trabajo en el área que nos ocupa. 

Así y todo, la información que nos ofrecen es de un gran valor y comple
menta y amplía la que, sobre el mismo período aproximadamente, nos ofre
cen los informes del INCIE. 

Las peculiaridades que distinguen esta investigación de la que se realiza 
en las secciones de Pedagogía, centrada en tesinas y tesis doctorales, son:7 

- Responde a determinadas expectativas funcionales del sistema escolar, 
ya que la administración constituye fuente de financiación y filtro de 
,demanda y selección de temas de estudio decisivo. 

- Parten de esquemas de planificación indicativa de la investigación edu
cativa, aunque también se incorporen a la programación, motivaciones 
y recursos de la red universitaria que ejecuta los proyectos. 

- Introduce la modalidad del trabajo cooperativo, frente a los estudios indi
viduales que constituyen las tesinas y tesis doctorales. La investigación en 
equipo dentro de este subsistema ha propiciado el trabajo pluri e interdis
ciplinar con pedagogos, psicólogos, sociólogos, lingüistas ... etc. lo cual ha 
favorecido una ampliación de los horizontes de-.estudio estrictamente pe
dagógicos. 

Los datos de producción pueden verse gráfica (GRÁFICA 1) y numéricamen
te (TABLA 1) a continuación tal como los presenta el informe al que nos esta
mos refiriendo: 8 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 
EN LA RED INCIE-ICEs (1970-77). 

GRÁFICAI 
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Del análisis de los datos expuestos en estos gráficos se llega a la siguientes 
conclusiones: 

- Se observa una división dicotómica con un espectacular descenso entre 
1973/74. 

- Más de la mitad de las investigaciones (97) están localizadas en sólo nue
ve instituciones. 

- El proceso de producción científica del sector es muy irregular y de ten
dencia declinante. 

A mi entender esta irregularidad y declinación coincide con el inicio de la 
«crisis de supervivencia» de los ICEs que se prolongará hasta 1980 con altiba
jos e iniciativas más o menos individuales. Pero ya tendremos ocasión de co
mentar esa nueva etapa. 

En definitiva, tal y como dicen los autores: «El corto recorrido de la serie 
no permite ir más allá de la observación de carácter descriptivo que se ha for
mulado. En cualquier caso, es evidente que estamos ante un subsistema de 
investigación educativa escasamente estabilizado, que podría ofrecer perspec
tivas diferentes si se contemplara en un proceso más amplio. De cualquier 
modo, vale la pena subrayar que la investigación educativa producida en este 
sector en sólo 7 años (165 programas contabilizados) equivale al 60,21 % del 
conjunto total de las tesis doctorales en un recorrido más de cinco veces supe
rior (36 años), lo que indica su fuerte expansión en términos comparativos. 
Sin embargo, el proceso de crecimiento, como hemos visto, no tiende a ser 
autosostenido; por el contrario, manifiesta tendencias claramente regresivas, que 
se pueden explicar en función de determinados factores estructurales y económi
cos que se analizan aquí».9 

3.1.1. Líneas de investigación 

En realidad más que de líneas de investigación, podemos hablar de listado 
de investigaciones agrupadas por áreas temáticas en las que se han centrado 
los proyectos estudiados. Adoptando el criterio de valorar como línea de es
tudio, la presencia de dos o más investigaciones sobre una misma área. Crite
rio que en sí mismo es insuficiente. 

El estudio, desde este punto de vista, es a mi entender poco completo e in
cluso inadecuado para reflejar las líneas de trabajo de cada ICE. Me consta 
que en los gráficos expuestos sólo se contempla una parte de las investigacio
nes puestas en marcha en algunos ICE como el de Barcelona, por poner un 
ejemplo muy conocido por mí. 

Desde otra perspectiva el criterio metodológico, a mi entender esencial para 
configurar una línea de investigación, está poco estudiado. . 

De todas formas el valor informativo es evidente y nos permite aproximamos 
al conocimiento de las áreas temáticas más trabajadas, así como a los descripto
res más utilizados. En definitiva, estos descriptores son los verdaderos núcleos 
temáticos o contenidos concretos sobre los que se centran las investigaciones. 
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El análisis por áreas temáticas se realiza en base al sistema de descriptores 
EUDISED y por áreas disciplinarias, según el sistema clasificatorio universal. 

Como dicen los autores: «Ambos criterios son complementarios y permi
ten analizar la estructura de la información científica desde perspectivas, al 
mismo tiempo que convergentes, diferenciales»IO 

El sistema de descriptores previsto por el Thesaurus Multilingüe EUDISED 
es una taxonomía documental que ofrece algunas ventajas como: 

- Distribuir las investigaciones por problemas de estudio. 
- Disponer de un modelo de clasificación documental que permite com-

parar los resultados con los de los países del Consejo de Europa. 

En resumen, las 165 investigaciones de la red INCIE/ICEs quedan agrupadas 
en los 21 descriptores que se recogen en la TABLA 11. 11 

TABLA 11 

Descriptores de las investigaciones 

N.O % 

1. Alumno. Estudiante: 14 3,13 
2. Centro de enseñanza: 121 27,01 
3. Programa de estudio: 42 9,38 
4. Método de enseñanza: 19 4,24 
5. Medios de enseñanza: 17 3,79 
6. Trabajo de los alumnos: 5 1,12 
7. Profesión docente: 23 5,13 
8. Psicología de la educación: 59 13,17 
10. Gestión: 32 7,14 
11. Personal: 10 2,23 
12. Edificio: 2 0,45 
13. Equipo: 4 0,89 
14. AdministraCión pública. Planificación: 20 4,46 
15. Economía de la educación: 7 1,56 
16. Sociología de la educación: 40 8,93 
17. Filosofia de la educación: 8 1,79 
18. Investigación pedagógica: 13 2,90 
19. Documentación. Información: 3 0,67 
20. Organizaciones internacionales: 
21. Países: 

TOTAL 448 100 % 

Al atender a la distribución por áreas disciplinarias de las ciencias de la edu
cación, los autores obtienen el cuadro-resumen que se muestra en la TABLA 
111. 12 
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TABLAIII 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN POR ÁREAS EN LAS 
INVESTIGACIONES DE LA RED INCIE/ICES 

ÁREAS N.O % Descriptor % 
Principal 

Didáctica 121 37,11 50 30,30 
Orientación 49 15,03 35 21,21 
Sociología de la educación 62 19,01 35 21,21 
Organización escolar 42 12,88 28 16,97 
Psicología educo 46 14,11 13 7,88 
Educación diferenciada 4 1.22 4 2,42 
OTROS 2 0,61 2 1,21 

TOTAL 326 100, 165 100. 

Observamos que el área de DIDÁCTICA es la más trabajada y como conse
cuencia la de mayor peso del conjunto. En ella se clasifican 121 unidades de in
formación, que representan el 37% siendo 50 el número de investigaciones que 
tienen come descriptor principal el específico del área. Los temas principales 
que incluye son los recogidos en la TABLA IV. 13 

TABLA IV 

TEMAS PRINCIPALES DEL ÁREA DE DIDÁCTICA 

- Técnicas de programación ............................................ 18% 
- Métodos de enseñanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11,5% 
- Sistemas de evaluación................. ........... . . ................ 13,2% 
- Tecnología educativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,3% 
- Curriculum ......................................................... 37% 

No podemos extendernos más en el análisis y comentario de esta obra, que es 
sin lugar a dudas uno de los documentos más interesantes con que contamos 
para analizar la investigación educativa en España. 

Las conclusiones de los autores después de este análisis nos induce a una 
seria reflexión sobre el sentido de la investigación en los ICE y nos cuestiona 
hasta qué punto cumple los objetivos que, en teoría, se propone. Entre otras 
cosas, dicen: « ... a pesar de su intencionalidad operativa e innovadora, las in
vestigaciones de la red apenas han tenido incidencia efoctiva en la realidad 
educativa, toda vez que ni han ejercido influencia en las estructuras adminis
trativas, ni han generado innovaciones en las instituciones».14 En líneas gene
rales hemos de aceptar como ciertas estas conclusiones. Y pienso que, a pesar 
de 10 que expondré en la 2.a parte de la ponencia, sigui en siendo válidas hoy, 
por mucho que nos pese, y siempre hablando en términos generales. 
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3.2. Análisis -realizado por el INCIE- del período 70-78 

Se contiene fundamentalmente en dos publicaciones del INCIE y especial
mente en los capítulos redactados por Isidoro Alonso Hinojal y Ernesto Gonzá
lez GarcÍa. 15 

En líneas generales coinciden con el informe del ICE de Salamanca. Si bien 
no realizan un análisis bibliométrico y estadístico tan profundo como el de ES
COLANO, GARCÍA CARRASCO y PINEDA, el conocimiento que poseen de 
la realidad de la red INCIE-ICES y el disponer de los proyectos e informes fina
les de las investigaciones, hacen que sus opiniones y conclusiones sean realistas 
y atinadas. 

La l. a observación a tener en cuenta es que los planes nacionales se ins
trumentan anualmente con un planteamiento a corto plazo y a diferencia de 
la investigación pedagógica de base realizada en Universidades, Pedagogía, etc., 
la Red se centra fundament,,!mente en investigaciones y estudios operativos más 
a nivel de «decisiones» que de «conclusiones», intentando responder a los pro
blemas surgidos en la dinánica cotidiana del sistema y de la política educativa. 

Entre los aspectos positivos que se desprenden del análisis de los datos, los 
autores citados destacan los siguientes: 

- Se ha creado un «clima» para la investigación sistemática en el ámbito 
educativo. 

- Se han creado equipos de investigación en los que predominan la coo
peración, la coordinación, la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. 

- Se ha incorporado el lenguaje de la metodología científica a los trabajos. 
- Ciertas líneas temáticas han sido trabajadas por algunos ICEs con resul-

tados acumulados. 

Entre los aspectos negativos, es obligado referirse a los siguientes: 

- La considerable proporción de proyectos no concluídos. 
- Desconexión entre la investigación y la puesta en marcha de la reforma. 

No ha sido fácil establecer la necesaria coordinación entre investigado
res, administradores y docentes. 

- Falta de medios y asignación discontinua de los mismos. 
- Carencia de una política científica general, con planes a largo y medio 

plazo indicadores de prioridades, tendencias e inversiones en las distin
tas áreas del mapa educativo del país. 

Desde el punto de vista metodológico y salvando una parte de proyectos 
rigurosos habríá que hablar de: 16 

a) ingenuidad metodológica en muchos de ellos. 
b) cierto abuso y rutina en el uso de algunas técnicas como la encuesta 

en los de carácter sociológico y sociopsicológico. 
c) análisis limitados y endebles, que se manifiestan en la desigual atención a 

las diferentes etapas del proceso investigador. 

Como consecuencia de lo dicho desde el punto de vista negativo, los re-
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sultados en general pueden considerarse insuficientes y sin la adecuada estructu
ración teórica y metodológica. 

Hemos analizado con brevedad lo que fue la investigación educativa en la 
red INCIE-ICEs durante el periodo 70-78. Para ello nos hemos basado funda
mentalmente en la documentación existente al respecto. 17 

A pesar de algunas lagunas debido a la falta de información sobre diversas 
actividades de investigación en los ICE, creo que la radiografia es acertada. 

¿y qué ha ocurrido en los últimos cuatro años? ¿Cuál ha sido la evolución 
de la investigación en los ICE? ¿Cuáles han sido las temáticas predominantes? 
¿Qué líneas de investigación se han potenciado y/o consolidado? ¿Se ha esta
blecido una verdadera política de investigación? ¿Ha aumentado la coordina
ción entre los diferentes equipos investigadores? ¿Se han aprovechado los re
sultados de la investigación? Es decir, ¿el sistema educativo ha integrado de 
alguna forma los resultados de la investigación? ¿Cuál es la situación en este 
momento? Y sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas y sugerencias a corto 
plazo? 

Para intentar dar respuesta a estas y otras preguntas que nos pudiéramos 
formular, voy a entrar en el punto siguiente. 

4. La investigación educativa en la red INCIE/ICES desde 1978 

El análisis de este período de la vida de los ICE resulta especialmente difí
cil por diferentes circunstancias, de muchos de los presentes ya conocidas, que 
se han producido en tan poco espacio de tiempo. Entre ellas, podemos destacar 
las siguientes: 

1) La crisis producida entre 1979 y 1980, que amenazó la propia existen
cia de los ICE y que lógicamente repercutió en la investigación. (Pare
ce que es una constante de los ICE la existencia de crisis periódicas, 
más o menos justificadas). Esta crisis hace que, por ejemplo, en el año 
1980 no exista un plan nacional de investigación, ni, por supuesto, la 
correspondiente financiación. 

2) La nueva estructura que adopta el organismo central de la red (antiguo 
INCIE) con aspectos positivos (por ejemplo, la inmejorable labor de re
lación y coordinación dirigida por la Subdirección General de Investi
gación, que entre otros aspectos impulsa la realización y difusión de di
ferentes publicaciones) y negativos (falta de medios el año 1980, dificulta
des al «repartiD> los escasos medios disponibles, etc.). 

3) A la vez se crean nuevos ICE que, en poco tiempo, han de «improvi
saD> equipos de investigación, a la vez que entran en el «reparto» de 
los medios económicos. 

4) La puesta en marcha del estado de las autonomías que está cambiando 
radicalmente y aún cambiará más la política y el mapa de la investiga
ción educativa. Concretamente desde 1980, algunos ICEs, como los de 
Catalunya, pasan a tener su propia política de investigación, con recur
sos propios (salvo en el nivel universitario) y nuevas líneas de investi
gación. A la vez esto implica una menor participación en los planes 
nacionales de investigación. Creo que lo mismo podemos decir del ICE 
del País Vasco. 18 
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Todo lo dicho crea una cierta confusión a la hora de analizar el mateñal 
disponible. Los ICEs seguimos sin establecer unos canales de comunicación y, 
tal como apuntaba al principio, faltan informes que resuman los proyectos de 
investigación llevados a cabo por cada ICE. 

En un principio y de acuerdo con el planteamiento del seminario, el ma
terial de partida para este análisis tenía que proporcionarlo las fichas envia
das a cada ICE. En cada ficha se pedía una información sucinta sobre cada 
proyecto de investigación puesto en marcha o terminado en este período. La 
documentación recibida es tan poca, que he tenido que prescindir de esa fuente 
documental. l9 Con lo cual he tenido que renunciar a uno de los propósitos más 
importantes: analizar las investigaciones que se realizan en los últimos años en 
los ICEs, ya sea dentro de los planes del INCIE, ya sea por otros canales y fuen
tes de financiación. 

En definitiva, he tenido que basarme en la valiosa fuente de documenta
ción que proviene de la Subdirección General de Investigación y concretamente 
en dos de las últimas publicaciones: 

- INVESTIGACIONES EDUCA TIVAS DE LA RED INCIE-ICES 
1978-82. M.E.e. Subdirección General de Investigación educativa. Servi
cio de Publicaciones. Madrid. 1982 (Documento A). 

- INVESTIGACIONES EN CURSO PERTENECIENTES A LOS PLANES 
NACIONALES X Y XI (1981-82) DE LA RED DE LOS ICES. Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y CIencia. Subdirección Ge
neral de Investigación educativa. Madrid. 1982 (Documento B). 

Entre los dos incluyen la mayor parte de los proyectos correspondientes al 
período 78-82. Pero hay que tener en cuenta, a su vez, una serie de matices 
diferenciales que condicionan el método de análisis a emplear.20 

A partir del Documento A (Investigaciones realizadas) se han extraído las 
investigaciones finalizadas correspondientes a 1978 y 1979. En cambio se han 
descartado las correspondientes a planes anteriores a 1978 y algunas pertene
cientes al l.er plan de innovación educativa. Analizado el documento en cues
tión, quedan distribuídas tal como se muestran en la TABLA V. 

TABLA V 

PROYECTOS REALIZADOS Y PRESENTADOS AL INCIE (78-82) 

l. a Innovación Otros fuera 
75-77 78 79 78-80 planes TOTAL 

22 23 28 13 7 95 

Por lo tanto incluímos en nuestro estudio los proyectos del 78 y 79; en total 
5 1 trabajos. 10 
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El Documento B se convierte así en nuestra principal fuente de datos. Son en 
total más de 120 proyectos los que se están realizando y correspondientes a 1981 
y 1982. 

En resumen y en definitiva, vamos a trabajar sobre la base documental de 
·180 proyectos, finalizados (51) o en plena realización (129). 

Soy consciente de que no voy a tratar dos aspectos de tanta importancia 
como: 

- el porcentaje de trabajos terminados a lo largo de estos años 
- la calidad de los productos. 

No dispongo de la suficiente información sobre ellos, ni es el objeto central 
de este seminario que pretende hallar respuesta a problemas metodológicos y te
máticos de Índole técnico-profesional. 

Queda pendiente, pues, un estudio de estos puntos fundamentales desde el 
punto de vista socioeconómico. 

Hechas estas precisiones introductorias, nos corresponde ya pasar al análisis 
de los datos disponibles, que reunimos en las TABLAS VI, VII y VIII. 

TABLA VI. 

N. o total de pro.yectos analizados. 

AÑO 78 79 81 82 TOTAL 

N.o 23 28 42 87 180 

Realizados. En realización. 

TABLA VII. 
N. o total de proyectos por áreas temáticas. 

Seguimos la clasificación de la OCDE para la investigación educativa: 

ÁREA TEMÁTICA 1978 1979 1981 1982 Totales % 

Curriculum - 1 2 6 9 5 
Profesorado 2 3 5 12 33 12,2 
Métodos y medios de en-
señanza 3 5 9 17 34 18,8 
Sociolgía de la educación 3 2 7 5 17 9,4 
Psicología de la educa-
ción 3 4 1 10 18 10 
Evaluación y rendimiento 5 7 8 21 41 22,7 
Estructura educativa y 
planificación 3 4 6 3 16 8,8 
Formación profesional y 
empleo 2 2 3 6 13 7,2 
Educación especial y 
otros 2 - 1 7 10 5,5 

TOTALES 23 28 42 87 180 100% 
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TABLA VIII. 

N. o de investigaciones por ICE 

ICE 78 79 81 82 Total 

l. Alicante - - 2 5 7 
2. Barcelona 2 1 2 2 7 

I 3. Barcelona Autónoma - - 5 3 8 
4. Barcelona Politécnica 1 - 5 3 8 

I 5. Bilbao - 2 l - 3 
6. Cádiz - - - 4 4 
7. Córdoba 1 - - 2 3 
8. Extremadura 1 1 - 3 
9. Granada 2 3 l 7 13 

10. La Laguna - 2 - 1 3 
11. León - - - l 1 
12. Madrid Complutense ] 1 8 9 19 
13. Madrid Autónoma - 3 3 7 13 
14. Madrid Politécnica 2 - 3 2 7 
15. UNED 1 1 1 4 7 
1 'i. Málaga I - 1 "' 5 ~\ 

17. Murcia - 2 4 4 10 
18.0viedo - - - 2 2 
19. Salamanca - I 1 3 5 
20. Santander 1 - 2 5 8 
21. Santiago 2 1 - 4 7 
22. Sevilla 1 - 1 3 5 
23. Valencia Literaria - 2 4 3 9 
24. Valencia Politécnica I I I 2 5 
25. Valladolid I 3 I '1 7 "-

26. Zaragoza 2 2 I 3 8 
27. Deusto - I - 1 2 
28. Pontificie Salamanca - - - 1 I 
29.INCIE 3 I - - 4 

TOTALES 23 28 42 87 180 

4.1. Criterios de análisis 

Hemos de partir de unos indicadores o criterios que nos han de servir para 
localizar las principales líneas de investigación, si las hay, de los ICE. 

Entendemos por línea de investigación el conjunto de trabajos en tomo a 
un área o núcleo temático que se propone analizar, profundizar y resolver 
problemas en una amplia gama de enfoque. Se caracteriza por la utilización 
predominante de unas metodologías de investigación aunque en principio no 
excluye ninguna pauta metodológica.22 

A partir de un planteamiento de base, una línea de investigación se pro
pone la realización de una serie de investigaciones, estudios y experiencias que 
cubren un amplio espectro de la temática con la finalidad de realizar, en la labor 
de conjunto programada, una aportación científica en el ámbito temático elegi-
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do. En general se localiza en un departamento o círculo de trabajo que dispone 
de una infraestructura adecuada (fuentes documentales, instrumentos técnicos, 
etc.) y que ha multiplicado sus esfuerzos en una dirección, durante varios años. 

Teniendo en cuenta que nos movemos en un campo conceptual ciertamente 
difuso, cuando no divergente en su enfoque, tomaremos como principales pun
tos de referencia estos dos: 

a) Criterio metodológico. Indispensable para caracterizar la investigación 
empírica. Las clasificaciones son abundantes, pero en líneas generales 
hay un acuerdo total en los pnncipales métodos a considerar. Vamos a 
seguir, a grandes rasgos, la clasificación que se adopta en el Departa
mento de Pedagogía Experimental de la Universidad de Barcelona. 23 Por 
otra parte, se han respetado, en la medida de lo posible, los criterios y ter
minología empleados en los «abstracts» publicados por ellNCIE. 

Finalmente he de señalar que gran parte de la investigación en los 
ICE se adapta mejor a las características de la investigación activa que 
a las de la investigación aplicada. 

b) Criterio temático. Es decisivo a la hora de configurar una línea de in
vestigación, al menos en el tipo de trabajos que predominan en los ICEs. 
En este sentido vamos a seguir utilizando la clasificación por núcleos te
máticos de la OCDE, entendiendo por N.T. al conjunto de investigacio
nes centradas en un mismo tema. A su vez puede incluir subnúcleos o te
mas más específicos. 

También se tendrá en cuenta el nivel educativo al que se dirige el proyec
to. Y en menor medida las áreas de preferencia en algunos ICE desde el pun
to de vista metodológico y/o temático. Aunque es evidente que el interés ac
tual debe dirigirse a la obtención de conclusiones a nivel general que nos mues
tran el camino a seguir. 

ta: 
Iniciamos el análisis a partir de los núcleos temáticos y tenemos en cuen-

1) Cuadro-resumen de caracteristicas. 
2) Comentarios a las diferentes metodologías, porcentajes, temas más especí

ficos o subnúcleos, ICES más representativos y niveles educativos que 
predominan. 

4.2. Análisis de los núcleos temáticos 

4.2.1. Curriculum: 9 (5%) 

Las investigaciones centradas en el curriculum sufren un descenso en el 
número si lo comparamos con el período 70-78. A mi entender los proyectos 
incluídos en nuestro estudio (78-82) toman el término curriculum en un sen
tido más bien restringido. 

No se adivina una línea de investigación, ni la existencia de subnúcleos 
claramente delimitados. En todo caso predominan los proyectos centrados en 

113 





REVIST A INVESTlGACION EDUCA TlV A 

dificilmente se puede hablar de investigación en sentido estricto. 
Los proyectos pueden agruparse en tomo,a tres subnúcleos: estrategias di

dácticas en general (7), metodologías de las materias (20) y elaboración de mate
rial (7). 

La mayor parte de los ICEs se encuentran representados en este núcleo 
temático. Pero no se vislumbra ninguna línea de investigación de una manera 
definida. Es el núcleo temático el que centra el interés de los proyectos. En 
todo caso destaca la aportación del ICE de Santander con cinco proyectos en 
los que predomina el aprovechamiento didáctico del medio ambiente. Son in
vestigaciones con planteamiento sencillo basadas en el método DESCRIPTI
VO y en la elaboración de guías didácticas. 

A su vez el ICE de Valladolid enfoca sus proyectos (4) hacia estrategias di
dácticas para los niveles universitarios. 

Por su novedad y valor didáctico es digno de mención el proyecto de FER
NÁNDEZ HUERTA28 que se propone como objetivo construir, evaluar, en
sayar, comparar, aplicar y difundir los paquetes modulares de enseñanza indivi
dualizada de manera que se instalen en la enseñanza personalizada. Como técni
ca de análisis se ha utilizado el análisis factorial jerarquizado, con el fin de com
probar que la eficacia didáctica de los paquetes modulares es superior a la efica
cia de otros sistemas convencionales. 

Los niveles educativos se encuentran representados proporcionalmente: bási
co (16), secundario (11) y superior (15). Resalta a mi entender, la elaboración de 
metodologías en el nivel universitario como muestra de la preocupación peda
gógica didáctica que se va extendiendo en los estudios universitarios. 

En cuanto a la metodología de investigación el método DESCRIPTIVO es 
el predominante, aunque resulta evidente la presencia de proyectos EXPERI
MENT ALES O CUASIEXPERIMENT ALES. 

4.2.4. Sociología de la educación: 17 (9,4%) 

La denominación Sociológica de la educación, al igual que posteriormen
te Psicología de la educación, cubren un área temática mucho más extensa y va
riada que las otras áreas. A la vez es uno de los núcleos que sobre todo en el área 
de lenguaje delimita con mayor claridad una línea de investigación característica 
de determinados ICES.29 Teniendo en cuenta la importancia social del núcleo, el 
porcentaje de investigaciones es más bien bajo. 

Así y todo pueden delimitarse como subnúcleos: lenguaje, características 
de los alumnos y aspectos sociológicos del docente. El ICE de la Universidad 
Complutense orienta sus proyectos (4) hacia la determinación del perfil del 
profesor y del alumno, así como otros aspectos de tipo sociológico. Si tene
mos en cuenta que en U-PROFESORADO dicho ICE participaba con 5 proyec
tos creo que se puede hablar de un interés preferente por el tema del PROFESO
RADO con los trabajos de LERENA y ALMARCHA como más destacables. 30 

El método de investigación predominante sigue siendo el DESCRIPTIVO 
(15) y la técnica de la encuesta a su vez la más empleada (11). Dos estudios 
predominantes EXPLICATIVOS y un trabajo PREDICTIVO basado en la 
ecuación de regresión realizado por M. de MIGUEL31 completan el cuadro 
metodológico en el cual no aparece tampoco ningún trabajo estrictamente ex
perimental. 
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4.2.5. Psicología de la educación: 18 (10%) 

Comprende al igual que IV un área muy amplia y casi con el mismo nú
mero de proyectos. Pueden destacarse dos subnúcleos: adquisición de concep
tos (4) así como análisis y modificaciones de conductas (4). 

Se observa un predominio del nivel EGB (12) en los proyectos. Ninguno 
va dirigido al nivel universitario. 

El método de investigación que predomina sigue siendo el DESCRIPTIVO 
(10) centrado en la encuesta (6) y la observación directa (5). Pero los restantes 
proyectos (6) tienen un enfoque EXPERIMENTAL y la utilización del método 
clínico es caracteristico de los trabajos de J. del VAL! que configuran una línea 
de investigación característica del ICE de Madrid Atónoma. 

4.2.6. Evaluación y redimiento: 19 (22,7%) 

Es el núcleo temático con un número más elevado de proyectos presenta
dos en la etapa que estamos analizando. Y con una tendencia creciente (21 
proyectos en 1982) sin lugar a dudas en relación con la preocupación por la 
calidad de la educación. También en este seminario le prestamos un interés 
especial en las ponencias de A. de la ORDEN y RODRÍGUEZ DIÉGUEZ. 

Puede comprobarse que incluye varios subnúcleos que insinuan líneas de 
investigación en algunos ICES. Dichos subnúcleos son: Rendimiento escolar: 
éxito y fracaso (11), selectividad (6), elaboración de pruebas (9), valoración de 
material (2) y evaluación de aprendizajes de materias escolares (3). 

Los ICE más implicados en este núcleo temático son: Zaragoza (5), Ma
drid Complutense (4), Valladolid (3), Barcelona Autónoma (3), Madrid Autó
noma (3) y Murcia (3). 

La configuración de líneas de investigación se realiza alrededor de tres di-
rectores de investigación: 

A. de la ORDEN: evaluación del rendimient033 

J.L. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ: evaluación de textos34 

T. ESCUDERO: rendimiento académic035 

Todos los niveles educativos aparecen implicados en algunos de los proyec
tos. Hay un gran predominio del nivel superior (20) seguido de EGB (16), Prees
colar (5) y BUP/FP (5). 

La metodología de investigación predominante es esencialmente DESCRIP
TIVA apoyada en la encuesta (14), la elaboración de pruebas (9), la observación 
directa (4), el análisis de contenido (3) y el análisis factorial (3). Los métodos 
EXPLICA TIVO (9), PREDICTIVO (5) y EXPERIMENTAL (3) también se ha
llan presentes en este núcleo que se convierte así en el más variado desde el pun
to de vista metodológico y a la vez el que mejor concentra trabajos en tomo a 
unas líneas de investigación. 

4.2.7. Estructura educativa y planificación: 16 (8,8%) 

Comprende subnúcleos tan interesantes como: costos escolares y demanda de 
puestos de trabajo. Es un área que desde el punto de vista de los ICE presenta 
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una gran dispersión y desconexión. Muchos de los proyectos incluidos en este 
. núcleo corresponden a la función de asesoramiento de los ICE a las institu
ciones educativas. Hay un predominio del nivel universitario (9) seguido de 
Preescolar, EGB (8) y BUP-FP (3). 

En cuanto a la metodología sigue predominando el método DESCRIPTI
VO (12) sobre todo a través de la encuesta (lO). El método PREDICTIVO se 
utiliza en al menos cuatro proyectos. 

Aunque se perfila una línea de investigación en torno a costos y gestión 
escolar, no me consta que exista relación y/o intercambio entre los diferentes 
ICES y directores o regponsables de esos proyectos. 

4.2.8. Formación profesional y empleo: 13 (7,2%) 

La preocupación latente en la mayoría de los proyectos que configuran este 
núcleo es el referente a las salidas profesionales. Es un núcleo que debería ser 
tratado con más amplitud por los ICE al igual que el anterior, en su tarea de ase
soramiento y orientación a las diferentes instituciones. 

La dispersión entre ICES y niveles educativos es evidente. Desde el punto 
de vista metodológico hay casi exclusividad del DESCRIPTIVO (11) con apoyo 
en la encuesta (8) y el análisis de contenido (3). por contra son poco empleados 
los modelos e(Onométricos. 

4.2.9. Educación especial y otros: 10 (5,5%) 

Por último comentamos con brevedad este núcleo temático en el que pre
dominan como subnúcleos el estudio de los deficientes y los trastornos de apren
dizaje, centrados en EGB (6) y Educación Especial (4). 

Con aspecto interesante hay que destacar el predominio de los proyectos 
EXPERIMENT ALES (5) sobre los DESCRIPTIVOS (3), lo cual sólo ocurre 
en este núcleo. 

A la vez me causa extrañeza el bajo número de proyectos sobre trastornos 
y problemas de aprendizaje. 

4.3. Análisis global a modo de conclusión 

Hemos descrito con cierta brevedad las características que destacan en cada 
núcleo temático. A través de esta descripción se ha puesto de relieve. el predomi
nio de determinados enfoques metodológicos y temáticos así como la mayor o 
menor presencia de los ICE que en casos configuren verdaderas líneas de investi
gación. 

Desde una perspectiva global podemos añadir lo siguiente: 
1) El número de investigaciones concedidas a cada ICE dentro de los pro

gramas de investigación del INCIE analizados guarda cierta proporción. (Ver 
Cuadro 3, pág. 25). No obstante llama la atención que algunos ICE, como por 
ejemplo Granada (13 investigaciones) superen en mucho a otros ICE como Sevi
lla l' Salamanca (5 investigaciones cada una).36 
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Sólo hay cuatro ICEs que lleguen a un total de diez investigaciones en el 
período estudiado.37 

Algunos ICEs, como hemos visto, presentan unos proyectos consolidados 
en algunas líneas de investigación con una serie de proyectos que suman es
fuerzos y aportaciones con lo cual aumenta su efecto multiplicador y teórica
mente (no tenemos datos al respecto) ejercen más influencia sobre el sistema 
educativo de su contexto social. Se caracterizan además, por metodologías si
milares en el conjunto de los proyectos y la existencia de un director, investi
gador o responsable de investigadores que aglutina los esfuerzos y señala· las 
grandes directrices presentes en todos los proyectos. A título de ejemplo, po
demos citar los siguientes: 

_ Estudios sobre Evaluación. Madrid Complutense: A. de la ORDEN 
Zaragoza: T. ESCUDERO 

- Estudios sobre formación dd profesorado. Sevilla: VILLAR ANGULO 
- Estudios sobre psicología de la Educación. Madird Autónoma: J. del VAL 

Pero es que además, en muchos casos, sabemos que el director a la vez lo 
es de proyectos realizados en Departamentos universitarios de Pedagogía o Psi
cología, impulsando una línea de investigación claramente definida. También 
como ejemplo, no excluyente de otros casos podemos citar a directores de inves
tigación como Femández Huerta (estrategias didácticas), Rodríguez Diéguez 
(evaluación de textos), Secadas (aspectos psicológicos del alumno), Siguán (Bi
lingüismo), etc. 

2) Los proyectos de investigación se encuentran repartidos entre los dife
rentes niveles educativos. Hay un porcentaje muy elevado sobre temas universi
tarios. Lo cual muestra, por un lado la inserción universitaria de los ICEs 
y por otro, la creciente preocupación en dicho nivel por los temas pedagógico
didácticos. 

3) La metodología de investigación se caracteriza por el exagerado predo
minio de los enfoques descriptivos, apoyado especialmente en la encuesta, la 
observación directa y la elaboración de pruebas y/o material.J8 Ello creo que 
es debido a diferentes causas: 

- El carácter de la investigación de los ICEs que se centra fundamental
mente en la búsqueda de soluciones a problemas educativos concretos. 

- La juventud y falta de estructura de los ICEs, lo cual hace que no dis
pongan de demasiados investigadores experimentales formados en la pro
pia institución.39 

- La existencia de ICEs pequeños y recién creados (Cádiz, Las Palmas, 
León ... etc), alejados de los grandes centros universitarios, con dificulta
des para formar equipos de investigación. 

A pesar de lo dicho, es creciente la introducción de los métodos EXPLI
CA TIVOS, PREDICTIVOS y EXPERIMENTALES a medida que crece la rela
ción de los ICEs con las Facultades universitarias, especialmente como es lógico 
con Pedagogía y Psicología. 

Por otra parte el contacto con la realidad educativa facilita la existencia 
de proyectos con enfoques estrictamente operativos y otros centrados en la' 
construcción de un material didáctico (audiovisuales, guías didácticas, progra-
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maciones, etc.) con el objetivo de mejorar la eficacia del trabajo escolar a nivel 
local. 

4) Es evidente que existe cierta dispersión temática y poca profundización 
en subnúcleos temáticos y en enfoques metodológicos, dentro de cada ICE. 
Lo cual puede hacer que se desprenda una imagen de superficialidad y desco
nexión entre los proyectos pertenecientes a diferentes ICEs. 

En definitiva y con todos los condicionantes que puedan enumerarse, po
demos considerar como positivo, desde el punto de la investigación educati
va, el período 78-82. Se ha producido un aumento en el número de proyec
tos, con calidad en muchos casos y resultados desiguales en otros. Se han con
solidado nuevos equipos de investigación. Se han empezado a conocer y di
fundir los resultados de las investigaciones de mayor calidad. Y aunque el ca
mino a recorrer es todavía muy largo hay que sentirse optimista ante el nuevo 
período que se abre, a poco que la estructura de los ICEs se consolide. 

Después de este análisis, forzosamente breve e incompleto siguen sin ser 
contestadas muchas de las preguntas que me formulaba al principio. Y en mu
chos casos la contestación sigue siendo la misma que en 1978. 

Todo ello cuando se inicia una nueva etapa que exigirá enderezar, cuando 
no variar, un rumbo no demasiado bien definido hasta ahora, en lo que res
pecta a la investigación en los ICEs. La situación de cambio en que nos encon
tramos inmersos nos obliga a buscar nuevos planteamientos sistemáticos y ri
gurosos a la vez que creativos e innovadores. 

En este sentido me atrevo a formular algunas sugerencias extraídas por una 
parte del análisis realizado y por otra de mi conocimiento de lo que es hoy, la 
investigación en los ICE. 

5. Sugerencias para una política de investigación en los ICEs 

A nivel general 

- La administración educativa debe establecer una política de investigación 
educativa que proporcione un marco general como punto de referencia 
imprescindible. 

- Debe recrearse un centro coordinador (CC), a partir del actual ex-INCIE, 
cuyas funciones han de variar como consecuencia de la nueva situación 
que genera el estado de las autonomías. El traspaso de competencias a las 
comunidades autónomas producirá un tipo de relación diferente entre CC 
e ICES. Es previsible que entre sus funciones se encuentren las siguientes: 

- Realización de programas de investigación a nivel nacional. 
- Convertirse en lugar de encuentro, discusión y puesta en común de la 

tarea investigadora de los ICE. 
- Formentar los intercambios internacionales con departamentos y equi

pos de investigación a través de un sistema de becas, seminarios y cola
boraciones. 
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A nivel de las comunidades autónomas 

- Los ICEs deben atender prioritariamente a las necesidades educativas, que 
en el campo de la investigación, le señalen los respectivos Departamentos 
de Educación de cada comunidad autónoma. 

- Los programas de investigación de los ICEs deben ser fundamentalmente 
aplicados y estar en estrecha colaboración con la formación y el perfec
cionamiento del profesorado. 

- La investigación operativa ha de ser uno de los lazos de unión y rela
ción con el profesorado de los niveles educativos básicos. En este con
texto la convocatoria de proyectos y el fomento de la innovación educa
tiva debe ir acompañado de la creación de: 

- cursos de iniciación a la investigación 
- asesoramiento metodológico a los grupos de profesores que realicen 

proyectos. 

- La relación entre formación, perfeccionamiento e investigación debe ser 
mayor y en cada ICE constituir un planteamiento coherente. 

- Planificar investigaciones a nivel comarcal o de otras zonas, con equi
pos interdisciplinares y buscando la maxima coordinación y colaboración 
con otras instituciones educativas (Ayuntamientos, grupos de profesores 
preocupados por la renovación pedagógica, Inspección, etc.). 

A nivel de la Universidad 

- Dadas las caracteristicas del ICE como instituto universitario, elaborar 
programas a partir de la política de investigación marcada por el vicerecto
rada de investigación y en este sentido formar parte de la comisión de in
vestigación de la Universidad. 

- Realizar proyectos de investigación a solicitud de los diferentes centros 
universitarios. 

- Establecer una estrecha coordinación entre los ICEs, Pedagogía y las 
E.U.F.P.E.G.B. que se proyecte en determinados programas de investiga
ción. 

- Conseguir ayudas de la Universidad para preparar investigadores y así 
poder crear equipos de investigación en los ICEs 

A nivel de cada ICE 

- Establecer una política de investigación a partir del marco referencial que 
los niveles anteriores presuponen. 

- Consolidar los departamentos de investigación educativa con el personal y 
los medios indispensables, recurriendo a la colaboración con otros centros 
cuando sea conveniente. 

- Elaborar planes de investigación a corto y a medio plazo (2-5 años). 
- Centrar gran parte de la atención en la investigación activa. 
- Elegir unas líneas de investigación en las que profundizar e intentar Ile-
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gar a resultados de valor científico en los temas correspondientes. 
Difundir los resultados a través de diferentes medios (revistas, publica
ciones, informes, documentos de trabajo, materiales experimentales, etc.). 
Potenciar los centros experimentales con proyectos innovadores. 
Organizar actividades como seminanos, jornadas de difusión y encuen
tros entre equipos de investigación. 
Mejorar la formación en metodología de la investigación de los colabo
radores del ICE. 
Evaluar los productos de la investigación y el trabajo de los equipos de 
investigación. 

NOTAS 

l. Como resultado de los principales Seminarios tenemos las siguientes publicaciones: 
Metodología científica aplicada a la investigación educativa. ICE. Universidad de Barcelona. Informe 
n.O lO. 1974. 
Métodos de investigación en las Ciencias Humanas. Omega. Barcelona. 1978. Libro que constituye 
el resultado de los Seminarios de 1974, 1975 y 1977. Estos seminarios tuvieron como objetivo la dis
cusión de una serie de temáticas relativas a los problemas inherentes a la investigación educativa en 
su vertiente metodológica. 

2. El contenido se encuentra desarrollado en: 
Modelos de investigación educativa. Ediciones y Publicaciones de la Universidad. ICE. 1982. Serie 
Seminarios n.O 9. 

3. GONZÁLEZ, E. «La organización de la investigación educativa en la red INCIE/ICEs. Los 
ocho primeros planes nacionales», en Temas de Investigación educativa. Ministerio de Educación. 
INCIE. Madrid, 1979, págs. 12 y 13. 

4. ESCOLANO, A., GARCÍA CARRASCO, J .. PINEDA, J.M. La investigación pedagógica 
universitaria en España. (1940-1976). Ediciones Universidad de Salamanca. ICE 1980.387 págs. Sis
temático estudio de la investigación educativa realizada en España. a partir de tesinas y tesis doctora
les de las secciones de Pedagogía (1940-1976) y del INCIE/ICEs (1970-77). Extraemos las ideas esen
ciales referentes a los ICE/INCIE. 

5. ESCOLANO, A. Y otros, op. cit. pág. 57. 

6. Será muy dificil realizar un estudio exhaustivo de la labor investigadora de los ICEs en estos 
12 años. Nos consta la existencia de múltiples proyectos llevados a cabo en diferentes ICEs a partir 
de su iniciativa, fuera de los planes del INCIE y cuya difusión es nula. Pretender que cada ICE reali
ce un informe completo de su labor investigadora para posteriormente llegar a un informe global es, 
hoy por hoy, prácticamente imposible. 

7. ESCOLANO. A. y otros, op. cit. págs. 58 y 59. 

8. ESCOLANO, A. y otros, op. cit. págs. 58 y 59. 
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9. ESCOLANO, A. y otros, op. cit. pág. 60. 

10. ESCOLANO, A. y otros, op. cit. pág. 115. 

11. ESCOLANO, A. y otros, pág. 117. Reproducimos sólo la l. a mitad del cuadro. 

12. ESCOLANO, A. y otros, pág. 211. 

13. ESCOLANO, A. y otros, op. cit. pág. 213. 

14. ESCOLANO, A. Y otros, op. cit. pág. 212. 

15. Estas publicaciones son: 
VARIOS- Temas de investigación educativa. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Cien
cias de la Educación. Madrid, 1979. Especialmente elLe, capítulo, cuyo autor es Ernesto González: 
«La organización de la investigación educativa en la red INCIE-ICEs. Los ocho primeros planes na
cionales», págs. 9-28. 
VARIOS- Investigaciones educativas de la red INCIE-ICEs. 1974-78. Ministerio de Educación. IN
CIE, Madrid, 1979. Contiene una interesante introducción de Isidoro Alonso Hinojal sobre: «La in
vestigación educativa en España: elementos para una evaluación de la realizada por la red INCIE
ICEs.» El informe describe brevemente las 96 investigaciones de este período por áreas temáticas. 

16. ALONSO HINOJAL, 1. op. cit. pág. 24. 

17. Otros trabajos en la misma línea son los siguientes: 
ESCUDERO, T. Y FERNÁNDEZ, E. «La investigación en los ICE». R.E.P. n.O 133, julio
septiembre, 1976. 
ALONSO HINOJAL, 1. ((LÍneas futuras de la investigación en España». R.E.P. núms. 258-259, di
ciembre, 1978. 
BENEDITO, V. La investigación en el ICE de la Universidad de Barcelona. Informe. 1982. 
ESCUDERO, T. Reflexión histórica sobre los objetivos, realizaciones y dificultades de los ICEs. Po
nencia. Jornadas de Málaga, febrero, 1983. 

18. BENEDITO, V. La investigación en el ICE de la Universidad de Barcelona. Informe. 1982. 
Incluye la relación de los proyectos de investigación e innovación educativa que se llevan a cabo en 
el período 1980-82 en el ICE de la Universidad de Barcelona. Entre investigaciones e innovaciones 
educativas e incluyendo Le, semestre de 1983: imás de 80 proyectos! Con un presupuesto de unos 
veinte millones de pesetas. 

19. Sólo contestaron 12 ICEs (iEn este momento hay más de 30 ICES en el estado español!). En 
varios de ellos la información es incompleta, insuficiente para nuestros propósitos. En algún caso nos 
envían un simple listado con el título y el nombre del director del proyecto. Sólo en tres casos la do
cumentación ;s completa y adecuada. Me refiero a los ICE de Oviedo, Salamanca y Zaragoza. 

20. No incluimos como material documental de análisis otros documentos como: 
Investigaciones en curso de IX plan (1979) porque la mayor parte de estos proyectos quedan refleja
dos en los informes finales del documento A. Concretamente 28 de los 44 proyectos. Lo cual nos ha
bla, por cierto, de un nivel bastante elevado de realizaciones. 
Programas de desarrollo de la investigación e innovación educativa (I982). Corresponden a otro en
foque y sólo contiene el título y el nombre del director del programa, lo cual resulta insuficiente para 
un análisis metodológico. 

21. Los proyectos terminados correspondientes al 75-77 son analizados en estudios anteríores. 
y como hemos dicho, no entramos en el análisis del 1 .. ' plan de innovaciones educativas por faltar
nos información. Por otra parte, no perdemos de vista que nuestro objetivo general se centra en los 
2-3 últimos años, para conocer mejor la situación actual. Por último, soy consciente de que algunos 
proyectos se terminan con un retraso superior a dos años, por lo cual aún resulta más dificil su cuan
tificación. 

22. A mi entender, la utilización predominante o en exclusiva de una metodología de investiga
ción es más característica de un círculo científico (conductistas, cognitivos, skinnerianos, piagetianos, 
etc.) que de una línea de investigación. Aunque reconozco que en muchas ocasiones la temática y la 
metodología conforman una línea de investigación de gran potencia. 
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23. Expuesta con detall$: y precisión en el trabajo del Dr. Benito Echeverria. El esquema general 
se apoya en cuatro tipos de investigaciones: 

I 
11 

III 
IV 

DESCRIPTIVAS 
EXPLICA TIV AS 
PREDICTIV AS 
EXPERIMENTALES 

OBJETIVO PREFERENTE 
Descripción 
Descripción y explicación. 
Descripción, explicación y predicción. 
Descripción, explicación, predicción y control. 

24. GIMENO SACRISTÁN, J. Título del proyecto: «La formación psicopedagógica del profe
sorado de BUP: El pensamiento psicopedagógico inicial y efecto de los cursos de aptitud pedagógi
Cll». 1982. (XI Plan). 

25. VILLAR ANGULO, L.M. «Desarrollo de un «mini curso» para el perfeccionamiento del 
profesorado de EGB, en el área social, siguiendo una aproximación inductiva». 1981. 
«Factores determinantes de la enseñanza de los profesores de E.G.B. en su formación inicial y per
manente». 1982. (XI Plan) 

26. ESTEVE, J.M. «Incidencia del ejercicio profesional en la personalidad de los educadores. 
Un estudio sobre el profesorado de EGB de l.a y 2.a etapa». 1982. (XI Plan). 

27. Sobre medios véase ESCUDERO, J.M. en «Los medios en el proceso de enseñanza
aprendizaje». Ponencia. I Simposium de Didáctica, septiembre 1982. Murcia. 

28. FERNÁNDEZ HUERTA, J. «Tecnología de la enseñanza individualizada con paquetes 
modulares en didáctica precorrectiva (reductora de fracaso) para niveles de 5.° y 6.° de E.G.B. en 
Ciencias Sociales. 1979-81 (IX Plan). 

29. Insisto en lo dicho con anterioridad. La muestra elegida a partir de los documentos INCIE, 
no siempre es representativa de la investigación que en conjunto se está realizando en los ICE. Por 
ejemplo: Lenguaje en general y bilingüismo en particular es quizá, la única línea de investigación 
claramente determinada en el ICE de la U.B. (diversos proyectos, determinados enfoques metodoló
gicos, equipos de investigadores en tomo a un director SIGUAN SOLER ... etc.). Como el tema es 
objeto de una ponencia y varias comunicaciones, a ellas me remito. 

30. LERENA, C. «Sociología del profesorado. Situación y perspectivas de la carrera docente». 
1981 (Plan X). 
ALMARCHA, A. «Perfil socioprofesional del profesorado de la Universidad. Estudio de la U. Com
plutense. Madrid. 1981 (Plan X). 

31. MIGUEL, M. «Situación y prespectiva de la educación básica en Asturias». 1982 (XI Plan). 

32. VAL, J del; «La conexión de la enseñanza de la Matemática y la Física en la 2. a etapa de 
EGB». 1979-81 (IX Plan). 
«El conocimiento del niño de las unidades geográficas de su entorno». 1982 (XI Plan). 
«La formación del espíritu científico en el niño». 1982 (XI Plan). 

33. ORDEN, A. de la; «Estudio comparativo de las pruebas finales de EGB» 1978-80 (VIII 
Plan). 
«La evaluación del rendimiento académico de los alumnos de la Universidad» 1981 (X Plan). 
«Estilo cognitivo, elección de carrera y rendimiento de los estudiantes universitarios». 1982 (XI 
Plan). 

34. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. «Valoración de textos de EGB y obtención de normas para 
su e1aboraciófi». 1982 (XI Plan). 
La línea de investigación representada por estos dos autores se completa en diversas tesis y tesinas. 

35. ESCUDERO ESCORZA, T. «Racionalidad del proceso de selección de universitarios: plan
teamiento de un modelo». 1977-81 (VII Plan). 
«La evaluación de centros educativos». 1976-79 (VI Plan). 
«Selectividad y rendimiento académico de los universitarios. Condicionantes psicológicos, sociológi
cos y educacionales». 1979-81 (IX Plan). 
«El acceso de mayores de 25 años a la Universidad. Análisis del procedimiento». 1981 (X Plan). 
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36. No insisto en este punto por no disponer de suficientes elementos de juicio. He de suponer 
que la concesión de proyectos, obedece a la aplicación de criterios objetivos e imparciales por parte 
de la comisión nacional constituída para la aprobación de los proyectos en función de prioridades, 
calidad del proyecto y módulos económicos. Por otra parte no he querido realizar un estudio econó
mico que seguramente mostraría menores diferencias. 

37. Estos ICES son: Madríd Complutense: 19 -Madrid Autónoma: 13 -Granada: 13 -Murcia: 
10. Desde 1980 los ICEs de Catalunya y del País Vasco sólo pueden concurrir a los planes nacionales 
de investigación en el nivel universitario. 

38. Insisto en el hecho de que me he basado estrictamente en la información contenida en los 
documentos INCIE, con los pros y contras que suponen. tomar como punto de partida los abstracts 
allí registrados. 

39. Las posibles líneas de investigación y los proyectos más complejos están en su mayoría diri
gidos por catedráticos de Pedagogía, Psicología y Didáctica que colaboran con el ICE. 
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4.2.1. CURRICULUM: 9 (5%) 

Año N.· LC.E. Tema 

79 1 Madrid Árabe 
Autónoma 

81 2 Madrid l." Curso 
Politec. Ese. Tec. Supo 

81 3 Valencia Matemáticas 

82 4 Alicante Enseñanzas 

Preclínicas 
(Medicina) 

82 5 Extremadu- Literatura 
ra 

82 6 Granada Ciclo Inicial 
(Objetivos) 

82 7 Granada Textos Literar. 

82 8 León Matemáticas 

82 9 Madrid Historia 
Compl. Iberoamerica. 

Nivel 
Educativo 

BUP/COU 

Ese. Tec. Supo 

BUP/COU 

UNIVERSIDAD 

BUP/COU 

E.G.B. 

E.G.B 

EGB/BUP 

B.U.P 

ANEXOS 

Director Metodología y Técnicas de Investigación 

C.Ruiz Descriptivo 

J. Femández Descriptivo: Cuestionario 
Explicativo: Correlación 

M. Valdivia Descriptivo: Encuesta, Observación directa. Análisis factorial 
Explicativo: Correlación 
Predictivo: Ecuaeión en Regresión 

J. de Juan Descriptivo: Cuestionario 

E. Martos Explicativo: Correlación 
Predictivo: Análisis de Regresión 

M. Lorenzo Descriptivo: Análisis de contenido 

O. Saenz Descriptivo: Análisis de contenido 

La. Grasal Descriptivo: Encuesta 

V. Galvani Descriptivo 
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C» 4.2.2. PROFESORADO: 22 (12,2%) 

Nivel 

Año N.O I.C.E. Tema Educativo 

78 1 Madrid Diseño de cur- E.G.B. 

Politec. so Modular 

78 2 Madrid C.M.!. en E.G.B. 

Politec. Matemáticas 

79 3 Bilbao Formación PREESCOLAR 

79 4 La Laguna Formación E.G.B. 

79 5 Santiago Formación PREESCOLAR 

81 6 Madrid Sociología UNIVERSIDAD 

Complut. Profesorado 

81 7 Salamanca Formación PREESCOLAR 

81 8 Sevilla Perfeccionam. E.G.B. 

81 9 Valencia Selección y E. UNIV.EGB 

Formación 

81 10 Valencia Competencias UNIVERSIDAD 

Politec. Docentes 

82 II Alicante Perfeccionam. B.U.P 

82 12 Madrid Perfil Profeso UNIVERSIDAD 

Complut. 

Director Metodología y Técnicas de Investigación 

F. Aparicio Descriptivo: Encuesta 

W. Artes Descriptivo: Cuestionario. Observación 

directa 

N. Alzola Descriptivo: Cuestionario y elaboración de modelos 

J.A.Oramas Descriptivo: Cuestionario. Elaboración de material 

L. Sobrado Descriptivo: Cuestionario 
Comparativo: -

C. Lerena Descriptivo: Encuesta 

J.M. Pineda Descriptivo: Encuesta. Análisis de contenido 

L.M. Villar Experimental 

G. Anaya Descriptivo: Análisis de contenido. Ela-
boración de pruebas. 

B. Martínez Descriptivo: Encuesta. Observación directa 

A. Martínez Descriptivo: Encuesta 

A. Almarcha Descriptivo: Encuesta 
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Año N.o I.C.E. Tema 

82 13 Madrid Formación 
Complut. (Cap) 

82 14 Madrid Formación 
Complut. 

82 15 Madrid Perfeccionam. 
Politec. 

82 16 Málaga Personalidad 
Profesorado 

82 17 Salamanca Innovación 
y Profeso 

82 18 Sevilla Perfeccionam. 

82 19 Valencia Formación 

82 20 Valencia Formación 
y Curricul. 

82 21 Madrid Perfeccionam. 
Complut. 

82 22 Deusto Cualidades 

Nivel 
Educativo 

BUPIUNIVERS. 

B.U.P. 

F.P. 

E.G.B. 

B.U.P. 

B.U.P. 

E.G.B. 

E.G.B. 

E.G.B. 

EGB/BUP 

Director Metodología y Técnicas de Investigación 

J. Gimeno Descriptivo: Cuestionario 

L. González Descriptivo: Cuestionario 

E. Contreras Descriptivo: Cuestionario 

J.M. Esteve Explicativo: Metodología Q-Sort 

A. Escolano Descriptivo: Encuesta elaboración de pruebas. Análisis factorial. 

R. Infante Descriptivo: Encuesta 

L.M. ViIlar Descriptivo: Encuesta. Observación directa Experimental. 
Predictivo: Ecuación de regresión 

F. Cerdan Descriptivo: Análisis factorial 

J.J. Sánchez Descriptivo: Cuestionario. Análisis factorial 

A. Villa Descriptivo: Cuestionario. Análisis factorial. Análisis de 
CLUSTERS 

- -- -- --- - --

~ 
~ 
> 

~ 
tr1 
VI 
...¡ 

~ 
O z 
g 
~ ...¡ 

~ 



.... 
~ 4.2.3. MÉTODOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA: 34 (18,8%) 

Año N.· LC.E. Tema Nivel Director Metodología y Temas de Investigación 
Educativo 

78 l Valencia Método E.G.B. A.M. Payá Experimental: U nifactorial 

Politec. Matemáticas 

78 2 Valladolid Enseñanza UNIVERSIDAD J. Carreres Descripción: Encuesta. Observación directa. Elaboración de 
Integrada pruebas 

78 3 Santander Modelo EGB/BUP/COU Equipo Elaboración de material didáctico (guía didáctica) 
Interdisci. 

79 4 Granada Enseñanza BUP/COU R. Roman Cuasi experimental 

Física 

79 5 Uned Módulos E. E.G.B. J. Femández Descripti~o: Elaboración de pruebas. Análisis de 
Integrada Huerta items. Análisis factorial jerarquizado 

79 6 Valencia Metodo Proyec. E.G.B. M.Rico Descriptivo: Elaboración pruebas (escalas de opinión) 

79 7 Valladolid Estrategias UNIVERSIDAD J. de Juan Experimental: U nifactorial 
Didácticas 

79 8 La Laguna Enseñanza EGB/BUP J. Guzman Descriptivo: 1. desarrollo 
Idiomas Estudio Comparativo 

--
SI 9 Barcelona Centro Recur-

sos UNIVERSIDAD R. Segura Diseño de un centro de recursos audiovisuales 
Autónoma A.V. E. Pérez 

... 

111 10 Granada Programación UNIVERSIDAD J. Cazorla Descriptivo: Encuesta 

81 11 Madrid Minicomput. UNIVERSIDAD J.M.Ortiz Descriptivo 

Complut. 
------- ----- - -----
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Año N.o I.C.E. Tema 

81 12 Madrid Inno. Imagen 
Politecn. Técnica 

81 13 Murcia Enseñanza 

81 14 Murcia Enseñanza 

Geografía 

81 15 Santander Metodología 

81 16Santander Didac. medio 

81 17Valladolid Metodología 
Didáctica 

82 1 8 Barcelona Enseñ. ciencia 
Autónoma (Descubri-

miento) 

82 19Cádiz Mejora de 
enseñanza 

82 20Extremadu-
ra Medios 

82 21 Granada Metodología 

82 22 Madrid Enseñanza 
Compluten-
se 

82 23 Madrid Génesis Noc. 
Autónoma Estr. Didac . 

Nivel 
Educativo 

UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD 

. EU/FP/EGB 

UNIVERSIDAD 

BUPIUNIV. 

UNIVERSIDAD 

Todos los 

niveles 

E.G.B. 

BUPIUNIV. 

BUP 

EGBIBUP 

E.G.B. 

- --

Director Metodología y Técnicas de Investigación 

J. Scala Elaboración de material. Modelos de imágenes de vídeo 

P. Marset Descriptivo: Encuesta 
Explicativo: Correlación 

M. Panadero Inventario de recursos didácticos 

E. Villar Descriptivo 

A. Cendrero Elaboración de material. Guía Didáctica 

J. Casanovas Elaboración de material 
A. Alberola 

D.Gil Descriptivo 

F. Femández Descriptivo: Elavoración de plUebas 

. A. L. Pérez Descriptivo 

A. Bolivar Descriptivo 
M. Salguero 

J. Estebanez Descriptivo: Análisis factorial 

J. del Val Descriptivo: Obeservación directa. Método clínico 
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Año N.· I.C.E. Tema 

82 24 Madrid Innovación 
Politécnica Me. A.V.(2ap) 

82 25 Uned Métodos Acti. 

82 26 Málaga Metodología 

82 27 Murcia Recursos 
Ordenador 

82 28 Santander Recur. Didac. 
Medio Amb. 

82 29 Valladolid Metodología 
Didáctica 

82 30 Alicante Método en C. 

82 31 Alicante Ambiente 
Escolar 

82 32 Granada Enseñanza 
Matemáticas 

82 33 Madrid Aprendizaje 
Autónoma Lectura 

82 34 Santander Unidades 
Dida<;ticas 

- _ ... _-

Nivel 

Educativo Director 

UNIVERSIDAD J. Scala 

UNIVERSIDAD S. Senent 

PREESCOLAR/EGB A. Gervilla 

B.U.P A. Rebuena 

EGB/BUP/FP E. Flor 

UNIVERSIDAD J. Casanovas 
A. Alberola 

E.G.B. J. Mataix 

J. López 

E.G.B. R. Gutiérrez 
A. González 

PREESCOLAR/EGB M.E.Sebastián 

EGB/BUP/FP F. Ramos 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Elaboración material. Modelos de imágenes de vídeo 

Elaboración y evaluación de material didáctico 

Cuasiexperimental 

Evaluación material 

Descriptivo: Elaboración de material 

Descriptivo: Elaboración de material 

Descriptivo. 

Experimental 

Cuasiexperimental 

Descriptivo: Elaboración de pruebas 
Explicativo: Correlacional 

Descriptivo: Elaboración de material 
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4.2.4. SOCIOLOGÍA EDUCACIÓN: 17 (9,%) 

Nivel 
Año N.· LC.E. Tema Educativo 

78 I Barcelona Lenguaje y E.G.B. 
Escuela 

78 2 Barcelona Alumno y Cla- F.P. 
Politec. se Social 

78 3 Sevilla Educación y E.G.B. 
Sociedad 

79 4 Granada Lenguaje y E.G.B. 
Sociedad 

79 5 Incie Alumnos y C.O.U. 
Valores' 

81 6 Alicante Elección C.O.U. 
Estudios 

81 7 Barcelona Análisis UNIVERSIDAD 
Autónoma Docencia 

81 8 Barcelona Alumnos UNIVERSIDAD 
Autónoma Caracteristicas 

81 9 Madrid Perfil Sociopro- UNIVERSIDAD 
Complut. fesio. Profesors. 

81 10 Madrid Perfil Alumno UNIVERSIDAD 
Complut. Medicina 

81 II Madrid Sociología UNIVERSIDAD 
Complut. Profesorado 

Director 

M. Siguan 

T. Mauri 
M.J. Calvo 

A. Jiménez 

Equipo 

Equipo 

J. Rodriguez 

J. Palou 

J. Duran 

M. Almarcha 

M.A. Guerrero 

C. Lerena 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Descriptivo: Encuesta. Observación directa 

Descriptivo: Cuestionario. Observación Directa 

Descriptivo: Cuestionario. 

Análisis de contenido 

Descriptivo: Observación directa 
Explicativo: Correlación 

Descriptivo: Factorial. Pruebas 
Explicativo: Predictivo: Correlación 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo 

Descriptivo 

Descriptivo: Cuestionario 

Descriptivo: Observación directa 

Descriptivo: Encuesta 
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Año N.o LC.E. Tema Educativo Director 

81 12 Madrid Personalidad E.U./F.P./E.G.B. J. Varela 
Autónoma Maestro F. Ortega 

82 13 Barcelona Alumnos UNIVERSIDAD J. Duran 
Autónoma Universidad 

82 14 Madrid Valores J.M. Marinas 
Complut. 

82 15 Santiago Escuela E.G.B. A.Vara 
Rural 

82 16 Uned Profesorado B.U.P. G. Ena 
Femenino 

82 17 Oviedo Situación y E.G.B. M. Miguel 
prospectiva 

4.2.5. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: 18 (10%) 

Nivel 
Año N.o LC.E. Tema Educativo Director 

78 I Uned Modificación E.G.B. J.e. Fernández 
de Conducta Trespalacios 

78 2 Extremadu- Adquisición de E.G.B. J.e. Palavecino 
R. García 

78 3 Madrid Creatividades E.G.B. F. García 
Complut. e Imagen 

79 4 Madrid Interdisciplina- E.G.B. J. del Val 
rida 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo. 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo: Entrevista 

Predictivo: Ecuación de regresión 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Experimental: Estudio correlacional 

Análisis de contenido 

Descriptivo: Encuesta. Observación directa 

Descriptivo: Cuestionario y entrevista 
Experimental: Método clínico 
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Afio N.o LC.E. Tema 

79 5 Valencia Rechazo 
Escolar 

79 6 Granada Dinámica de 
Grupos 

79 7 Barcelona Conductas 
Deficientes 

81 8 Alicante Conductas 
Motivadoras 

82 9 Extremadu- Aprendizaje de 
ra 

82 10 Granada Hábitos de 
Estudio 

82 11 Madrid Conductas de 
Complut. Clasificación 

82 12 Valencia Agresividad 
Literaria 

82 13 Zaragoza Formación de 
Conceptos 

82 14 Madrid Desarro. Intel. 
Autónoma Compr. Histór. 

82 15 Madrid Conocimiento 
Autónoma del Medio 

82 16 Uned Formación de 
Conceptos 

82 17 Valencia Padres y 
Polit. Profesores 

- - ------------

Nivel 
Educativo Director Metodología y Técnicas de Investigación 

E.G.B. F. Secadas Descriptivo: Análisis factorial. Análisis discriminante 
Experimental: Unifactorial 

E.G.B. M.e. Santisteban Experimental: Unifactorial 

8-9 años J. Arnau Experimental: Conductuales 

E.G.B. E. A\caraz Descriptivo: Observación directa 

BUP/COU J. Rodriguez Experimental 

BUP/COU D.A. Ramos Descriptivo: Cuestionario 

PREESCOLAR/EGB J.A. Forteza Análisis de tareas 
V. Bermejo Método clínico . 

E.G.B. F. Secadas Descriptivo: Observación directa. Encuesta 

PREESCOLAR J.A. Bernad Descriptivo: Encuesta. Observación directa. 

B.U.P. M. Carretero Descriptivo: Encuesta 

E.G.B. J. del Val Método Clínico 
Análisis Cualitativo 

E.G.B. J.L. Trespalacios Modificación de Conducta 
Correlación 

PREESCOLAR A. Costa Descriptivo: Observación directa 
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W 4.2.6. EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO: 41 (22, 7%) 
Q) 

Nivel 
Año N.· LC.E. Tema Educativo Director 

78 I Zaragoza Madurez EGB T. Escudero 

78 2 Granada Eval. matemá. BUP/COU A. Guiralm 

y profesorado 

78 3 Barcelona Comunicación PREESCOLAR/EGB M. Roe 
y Fracaso M.R. Solé 

78 4 Granada Inglés E.G.B. N. MeLaren 
D. Madrid 

78 5 Madrid Comparación E.G.B. A.la Orden 
Pruebas 

79 6 Valladolid Fracaso E.G.B. 1. Peinado 

Escolar I 

79 7 Extremadu- Medio enseñan. E.G.B. D. Diez 
ra Transporte 

79 8 Madrid Aptitudes E.G.B. D. del Rio 
Complut. Musicales 

79 9 Salamanca Rasgos Alumn. UNIVERSIDAD G. Prieto 
con éxito 

79 10 Murcia Evaluación B.U.P. 1.M. Villar 

Seminario 
----------- - ------_ ... _--

Metodología y Técnicas de Investigación 

Descriptivo: Elaboración de pruebas. Análisis factorial. 
Explicativo: Correlación. 

Descriptivo: Encuesta. Elaboración Pruebas. 

Explicativo: Correlación 

Descriptivo: Observación directa. Cuestionario. 

Elaboración de pruebas 

Investigación Ex-Post-Facto 
Análisis de contenido 

Experimental 
Explicativo: Correlación 

Descriptivo: Encuesta. Observación directa 

Descriptivo: Análisis factorial 

Predictivo: Descripción y ecuación de regresión 

Elaboración de una metodología de trabajo y material didáctico 

- -~ ~-- -- --

::o 
tT1 
-< 
Vl ..., 
~ 

~ 
tT1 en ..., 
5 
~ 
(j 

~ 
tT1 g 
(j 
~ ..., 
=2 
~ 



.... 
W 
....,¡ 

Año N.· LC.E. Tema 

79 II Valladolid Deficie. mento 
y Fracaso II 

79 12 Zaragoza Rendimiento 
Académico 

81 13 Barcelona Mayores 25 
Autónoma años 

81 14 Barcelona Funcionamien-
Autónoma to Centros 

81 15 Madrid Evalua. Rendim. 
Complut. Académico 

81 16 Madrid Evaluación 
Autónoma Cursos 

81 17 Madrid Alumnos 
Politéc. Politécnica 

81 18 Uned Seguimiento 
Alumnos 

81 19 Murcia Predicción 
Rendimiento 

81 20 Zaragoza Mayores 25 
Años 

Nivel 

Educativo Director 

E.G.B. J. Peinado 

UNIVERSIDAD T. Escudero 

UNIVERSIDAD J.L. Alegret 

UNIVERSIDAD T.E. Calzada 

UNIVERSIDAD A.la Orden 

UNIVERSIDAD 1.1. Aparicio 

UNIVERSIDAD J.M. Soriano 

UNIVERSIDAD S. Juliá 

E.UlF.P./E.G.B. P. Blanco 

UNIVERSIDAD T. Escudero 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Explicativo: Correlación 

Predictivo: Ecuación de regresión 
Descriptivo: Cuestionario 

Descriptivo 

Descriptivo 

Descriptivo. Encuesta 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo: Cuestionario 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo 

Descriptivo 
Explicativo: Correlaciona!. 
Predictivo: Regresión 
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Año N.· LC.E. Tema 

82 21 Barcelona Educación 

Didáctica 

82 22 Barcelona Selección 

Alumnos 

82 23 Barcelona Mayores 25 

Autónoma Años 

82 24 Cádiz Talleres Madur. 
Globalizados 

82 25 Córdoba G. de Compren. 

C. socio-Natur. 

82 26 La Laguna Mayores 25 

Años 

82 27 Madrid Rend. Académ. 

Complut. Pensa. Cognitivo 

82 28 Madrid Evalu. Enseñanza 

Autónoma Universitaria 

82 29 Madrid Pruebas de 

Autónoma Selectividad 

82 30 Uned Evaluación Uned 

--_ ... - -

Nivel 

Educativo Director 

UNIVERSIDAD V. Benedito 
I. Bordas 

E.UlF.P/E.G.B. J. Noguera 

UNIVERSIDAD J.L. Alegret 

PREESCOLAR/EGB F. Poveda 

E.G.B./B.U.P. M. Ramirez 

UNIVERSIDAD M. Pereyra 

UNIVERSIDAD A. la Orden 

UNIVERSIDAD J.J. Aparicio 

UNIVERSIDAD J. Aguirre 

UNIVERSIDAD R. Marin 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Descriptivo: Elaboración de pruebas 

Cuasiex perimental 

Descriptivo: Análisis dimensional. Análisis factorial. Correlación 

Descriptivo 

Experimental. Unifactorial 

Descriptivo: Análisis de contenido 

Descriptivo: Encuesta 

Explicativo: Correlacional 

Descriptivo: Encuesta. Observación directa 

Descriptivo: Elaboración de pruebas 

Descriptivo: Análisis de contenido 

Explicativo: Correlación 
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Año N.o LC.E. Tema 

82 31 Murcia Evaluación 
Enseñanza 

82 32 Salamanca Valoración de 
textos 

82 33 Santander Evaluación plan 

82 34 Santiago Recuperación 

82 35 Santiago Valoración 
Programas 

82 36 Sevilla Fracaso 
Académico 

82 37 Valencia Evaluación ·mate-

rial didáctico 

82 38 Valladolid Evaluació;¡ 
Metodología 

82 39 Zaragoza Rendimiento 
Alumnos 

82 40 Granada Factores 
Rendimiento 

82 41 Zaragoza Éxito y Fracaso 
Escolar 

Nivel 
Educativo Director Metodología y Técnicas de Investigación 

UNIVERSIDAD F. Muñoz Explicativo: Correlación 
Predictivo: Ecuación de regresión 

E.G.B. 1.L. Rodríguez Descriptivo: Análisis de contenido. Elaboración de pruebas. 
Dieguez 

PREESC./EGB/BUP F. Susinos Descriptivo: Encuesta 

B.U.P. 1.M. Requejo Descriptivo 

PREESCOLAR 1.M. Sobrado Descriptivo: Encuesta 

UNIVERSIDAD M. Marin Descriptivo: Cuestionario. Elaboración de pruebas. 
Explicativo: Correlacional 

E.G.B. F. Alonso Descriptivo: Elaboración de pruebas 

Educ. Espec. E.G.B. S. Rodríguez Descriptivo 

PREESCOLAR/EGB E. Martínez Descriptivo: Encuesta. Observación directa 
T. Escudero 

E.G.B. 1. Buendia Descriptivo: Encuesta. Elaboración pruebas 

S. Molina Análisis Categorial 
Predictivo: Ecuación de regresión 
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~ , t 4.2.7.ESTRUCTURA EDUCATIVA y PLANIFICACION: 16 (8,86%) 

Nivel 
Año N.o I.C.E. Tema Educativo Director Metodología y Técnicas de Investigación 

78 I Córdoba Necesidades niño PREESCOLAR H. Armayor Descriptivo: Encuesta. Análisis cuantitativo y cualitativo 

78 2 Málaga Planificación PREESCOLAR E. Moreno Descriptivo: Análisis programas escolares. Encuestas 

Curricular 

78 3 Santiago Deficien. mental DEFICIENTES A. Dosil Descriptivo: Cuestionario 

79 4 Bilbao Planificación Enseñanza Terciar. R. Martin Descriptivo Predicción 

79 5 Murcia Administración Todos los Niveles A. Viñao Descriptivo: Encuesta 
Educativa Explicativo 

79 6 Deusto Costos educación DIFERENTES F. Calvo Modelo Ibar. Análisis factorial 
Predictivo: Ecuación de regresión. Cluster análisis 

79 7 Zaragoza Concentraciones E.G.B. R. Garces Descriptiva: Entrevista 

Escolares 

81 8 Barcelona Racionalización UNIVERSIDAD T. Moltó Descriptivo: Encuesta 

Recurs. Públicos E.Oroval 

81 9 Bilbao Estructura E.U1F.P/E.G.B. C. Olalde Descriptivo: Encuesta 

Educativa 

81 10 Madrid Asignación UNIVERSIDAD 1. Corugedo Análisis económico 

Complut. Recursos 

81 II Madrid Mercado 1. Fernández Predictivo: Descripción 
Complut. Educativo 
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Nivel 

Año N.' I.C.E. Tema Educativo Director 

81 12 Valencia Demanda Social UNIVERSIDAD R. Marin 
Puestos Escolares 

81 13 Valencia Gestión UNIVERSIDAD I. Ramos 
Universitaria 

82 14 Murcia Gestión UNIVERSIDAD J. Monreal 
U ni versitaria 

82 15 Salamanca Prospectiva UNIVERSIDAD J.e. Zubieta 
Pontífica Colegios Mayores 

82 16 Málaga Centros Escolares EGB/BUP/FP E. García 

4.2.8. FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO: 13 (7,2%) 

Nivel 
'Año N.' I.C.E. Tema Educativo Director 

78 Incie Puestos trabajo P. Juarez 

78 2 Madrid Empleo AM. del Sur 
Autónoma 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Descriptivo: Encuesta. Análisis estadístico multivariado. 
Predictivo. 

Modelo Informativo 

Descriptivo: Encuesta 
Comparado 

Descriptivo: Cuestionario. Análisis factorial 

Descriptivo: Encuesta 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Análisis y codificación anuncios. Ordenador 

Modelo econométrico. Dinámica de sistemas. 
Proyecciones demográficas 
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Nivel 
Año N.o Le.E. Tema Educativo 

79 3 Incie Salidas 
Profesionales 

79 4 Valencia Formación 
Polit. Profesional 

81 5 Madrid Paro licenciados 
Complut. 

81 6 Madrid Trabajo 
Autónoma Licenciados 

81 7 Málaga Expectat. Profeso UNIVERSIDAD 
de Universitarios 

82 8 Barcelona Sistema UNIVERSIDAD 
Politec. Enseñanza 

82 9 Murcia Puestos trabajo F.P. 

82 IOOviedo Infraestructura F.P. 
F.P. 

82 11 Salamanca Subsistema educo UNIVERSIDAD 
econ. 

82 12 Santander Planificación F.P. 

82 13 Córdoba Modalidades E.G.B/F.P. 

Director 

M. Vázquez 

. Equipo 

R.Ordovas 

J. Alonso 

J.A. Mora 

F. Solé 

P. Martos 
A. Abel 

M.A. Caldevilla 

A. Infestas 

J.A. Sánchez 

H. Armayor 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Ordenación de material 

Encuesta. Entrevista 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo: Encuesta 

Descriptivo: Encuesta 
Explicativo: Correlación 

Descriptivo: Cuestionario de desarrollo 

Descriptivo: Encuesta, Análisis de contenido 

Predictivo: Basado en la descripción 

Descriptivo: Encuesta. Análisis de contenido 

Descripción. Encuesta. 
Comparación 

Descriptivo: Elaboración de pruebas 
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4.2.9. EDUCACIÓN ESPECIAL Y OTROS: 10 (5,5%) 

Nivel 

Año N.· LC.E. Tema Educativo Director 

78 l Zaragoza Ciegos Integrados E.G.B. P. Marteles 

E.G.B 

78 2 Santiago Programación ED. ESPECIAL M. Deaño 

81 3 Murcia Medio A. Peiro 

83 4 Cádiz Problemas E.G.B. L. Martínez 

Afectivos 

82 5 Cádiz Transtornos E.G.B. J. Benvenuty 

Aprend.escritura 

82 6 Granada Anomalías visión E.G.B. E. Hita 

82 7 Madrid Desarrollo cogni- Educación Espec. A. Rosa 

Autónoma tivo y visión Ciegos 

82 8 Alicante Juego niño E.G.B. A. Zubizarreta 

Disminuido 

82 9 Santander Enfoque Educación Especial J.A. Del Barrio 

Conductual 

82 JO Santiago Aprendizaje defi- A.Dosil 
cien tes mentales 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Experimentación Fichas Braille 

Descriptivo 

Descriptivo: Cuestionario 

Experimentación 

Descriptivo: Cuestionario 

Predictivo: Regresión 

Estudio correlacional 

Experimental 

Experimental: Conductual 

Experimental 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.144-2D4) 

LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DE 
CARÁCTER EDUCATIVO EN LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (1980-1983) 
por 

Benito Echeverría Samanes 

1. Presentación 

Dos años han transcurrido desde que nos reunimos en el 1 Seminario de M 0-

de/os de Investigación Educativa y al parecer aquel encuentro no fue inoperan
te. Esta circunstancia sirvió para que un grupo de personas empezásemos a bus
car soluciones a dos de los grandes escollos de la investigación educativa de 
nuestro país: el divorcio entre ésta y la práctica escolar, así como el aislamiento 
en el que se realiza la actividad investigadora. 

Todas las estrategias que entonces se fijaron, venían a responder a estos pro
blemas y ésa es la razón de que este li Seminario centre su atención en el estudio 
de las líneas de investigación empírica. Empezamos por analizar el mapa de in
vestigaciones en ICEs y Universidades y esperamos abordar ala luz del mismo 
los caminos a seguir en el acercamiento de la investigación al fenómeno educati
vo, allí donde se produce. 

Nuestro cometido es la descripción y análisis de las investigaciones realiza
das en nuestras universidades durante el trienio 80-83, a tenor de los trabajos 
enviados a nuestro departamento, tal como se fijó en el I Seminario. No se trata, 
por tanto de un estudio bibliométrico formal, ni se puede concluir que la inves
tigación realizada dentro de nuestras fronteras se reduzca a este casi centenar de 
trabajos. Se trata, más bien, de valorar los esfuerzos de todos aquellos colegas, 
que asumieron la importancia del intercambio de información y que por la di
námica del Seminario no podrán exponer detenidamente. 

Esta es una comunicación que debería venir firmada por muchos de los pre
sentes y algún ausente, ya que nuestra labor se ha reducido a intentar poner un 
orden que facilite una rápida comprensión de nuestro estado. 

Ojala que para el próximo Seminario esta tarea no haya que realizarla. p6r
que ya contemos con algún organismo que, además de potenciar. coordinar e in
tegrar la investigación educativa, asuma la función de infurmar y difundirla. 
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2. Delimitación del estudio 

Nuestro análisis se realiza sobre las «Ficha-Resumen» (ANEXO 1) Y «Líneas 
de investigación» (ANEXO 11). La primera se puso en funcionamiento en 1981 
y la segunda en 1982, para recoger las síntesis de Tesis Doctorales, Memorias de 
Licenciatura y otros trabajos de investigación que desde el inicio de la década de 
los ochenta se han realizado o están en un periíodo de elaboración avanzado. 

Los trabajos a los que nos vamos a referir son en total 95 y se distribuyen por 
el lugar de procedencia, año y carácter, tal como se muestra en la Tabla 1. Son 
en total 29 Tesis Doctorales, 41 Memorias de Licenciatura, 9 de otras investiga
ciones y 16 de las que desconocemos datos para su categorización (véase Grá
fico 1). 

GRÁFICO! 
Número de investigaciones analizadas 

TD = Tesis Doctoral 
ML = Memoria Licenciatura 
O = Otras investigaciones 
SC = Sin categorizar 

145 



.... 
~ 
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1980 

UNIVERSIDADES D L O 

Barcelona Autónoma (BA) 1 

Barcelona (B) 8 4 1 

La Laguna (L) 1 

Murcia (M) 

Madrid Complut. (MC) 1 

Madrid U ned (MU) 

Navarra (N) 

Oviedo (O) 

Sevilla (S) 

Salamanca(SA) 

Santiago Comp. (SC) 

S. Sebastián (SS) 

Valencia (V) 1 

TOTALES 10 6 1 

Sin categorizar 

TABLAI 

Distribución de investigaciones 
por Universidades, carácter 

y años de realización 

1981 1982 

D L O D L O 

1 1 

1 8 1 9 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

2 15 

5 24 5 11 3 

* Se añaden investigaciones no categorizadas previamente 

En curso Total 

D L O D L 

3 4 2 

4 1 14 21 

1 

1 2 

2 3 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 2 16 

9 5 29 41 

O 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

9 

Total 

6 

38 

1 

4* 

13 * 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2* 

19 

91 

4 

95 
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Las observaciones recogidas presentan una serie de características que nos in
teresa comentar, para situar el análisis en sus justos términos. 

Ya adelantábamos, que éste no es un estudio bibliométrico de la productivi-. 
dad total de nuestras universidades. Somos conscientes de que pueden no estar 
todos los que son y de que la proximidad fisica o afectiva a nuestro departamen
to ha podido sesgar el estudio. Tal puede ser el motivo de que la Universidad de 
Barcelona aparezca más «provista» de trabajos. 

El hecho de que aparezca el año 81 con un mayor número de investigaciones 
puede deberse a la dinámica creada en la recolección de los documentos de aná
lisis. Tras la celebración del 1 Seminario (1981) muchos investigadores y directo
res asumieron el espíritu de intercomunicación que allí se respiró y respondie
ron a él enviándonos las fichas que ahora son motivo de estudio. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que hemos procurado centrar nuestra aten
ción exclusivamente en las investigaciones que utilizan total o parcialmente la 
metodología empírica, respondiendo al espíritu que se marcó desde el inicio de 
estas reuniones y a la espera que desde otras vertientes metodológicas se realice 
similar o más amplia reflexión. 

Por fin, desearíamos que se tuviese en cuenta la deficiente infraestructura 
con la que se ha contado para llevar a cabo una tarea de esta envergadura. Las 
informaciones nos hayan llegado a veces incompletas, imposibilitando cerrar las 
categorizaciones, que posteriormente se hacen, y este hecho posiblemente ha 
causado errores en la clasificación de las mismas. 

Estamos, por tanto, ante un estudio exploratorio, que entre todos podemos 
desarrollar, puesto que el equipo al que se le encargó esta tarea está abierto a to
das las ampliaciones y correcciones. 

3. Plan de trabajo 

El Seminario ha elegido como tema de estudio las Líneas de investigación 
educativa de carácter empírico y se situa dentro del contexto general de Modelos 
de investigación. Es obvio, que si queremos responder a este espíritu, debemos 
aclarar previamente las concepciones en tomo a estos dos aspectos, ya que la li
teratura existente no es uniforme y en la práctica no siempre se utilizan unívo
camente. 

Nos vemos obligados, por tanto, a perfilar los principales indicadores que 
utilizaremos con posterioridad para identificar la existencia o no de líneas de in
vestigación y para clasificar los trabajos según la metodología empleada. 

3.1. Líneas de investigación 

Desde que filósofos de la ciencia, metodólogos y personas, en general, rela
cionadas con la investigación, comienzan a utilizar este término, se hace patente 
una realidad que no siempre era asumida en el pasado. A partir de la segunda 
guerra mundial, y debido en gran parte a la explosión de intercambios naciona
les e internacionales, el conocimiento científico comienza a presentarse como 
un saber acumulativo y surgen las líneas de investigación para potenciar los es
fuerzos aislados. En un período de crisis económica, como el actual, nadie dis
cute su papel, porque la escasez de recursos ha obligado a aprovechar mejor los 
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medios. En la práctica esta circunstancia ha favoreCido el trabajo en colabora
ción, el intercambio de resultados y la solidaridad entre quienes desarrollan ta
reas investigadoras en diferentes medios. 

En una primera aproximación se pueden definir estas líneas como el conjun
to de actividades investigadoras en tomo a un área o núcleo temático con una 
serie de rasgos característicos, como los que a continuación se reseñan. 

En general, el conjunto de personas que las desarrollan, se aglutinan en torno 
a un director, cuya principal tarea es orientar la línea en su totalidad, así como 
los temas concretos de investigación, los planteamientos, la metodología ... etc. 

Con frecuencia, este grupo mantiene conexiones directas o indirectas con un 
departamento o círculo de trabajo, en cuyo espacio fisico se suele albergar al 
menos un fondo documental (bibliográfico, técnico-instrumental...) y un mate
rial clasificado de otros círculos, que se mueven en idéntica o similar línea. No 
obstante, en los últimos años los llamados «colegios invisibles» han ampliado 
esta imagen y albergan en su seno investigadores de distintos departamentos a 
los que une un interés por el mismo tema y cuya conexión se mantiene a través 
de contactos personales, reuniones, «preprints» ... etc. (véase FIGURA 1). 

FIGURA 1: Ilustración de la estructura de organización de una línea de investigación. 

En ocasiones los trabajos se articulan en una estructura piramidal, con cuan
tiosas investigaciones exploratorias en la base, sobre las que se asientan un nú
mero más reducido de investigaciones aplicadas, que sustentan en parte las po
cas investigaciones puras o fundamentales, que se sitúan en la cúspide. El efecto 
«feed-back» está presente en todas y cada una de estas esferas. 
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Un planteamiento idéntico o similar a éste exige, como es lógico, muchos 
años de trabajo, por lo que no es frecuente hablar de una línea de investigación 
hasta que no ha pasado un tiempo prudencial de desarrollo. (Véase FIGURA 
11.) 
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I 

FIGURA 11: Ilustración de un posible línea de investigación 

I 

I 
I , 

En cuanto a las páutas metodológicas el criterio de homogeneidad no es asu
mible por todas las líneas. Parece ser que es más aconsejable en las épocas ini
ciales que todo el grupo emplee, a poder ser, las mismas, pero en diferentes cam
pos, y en los estadios más avanzados esta relación método-campo se invierta. 

Estos mínimos requisitos son los que tomamos en cuenta para nuestro análi
sis y como vamos a tener ocasión de comprobar, pocas veces se atisba la existen
cia de líneas en nuestro panorama de investigación educéltiva. Existen trabajos 
que inciden en una misma área, pero su articulación no responde a ese espíritu 
de aprovechamiento de recursos que define una línea de investigación. 

El hecho de que los presentemos en conglomerados responde únicamente a 
que todos ellos inciden sobre una misma área. Por eso hemos optado por el tér
mino de «NÚCLEOS TEMÁTICOS)), que creemos responde mejor a la realidad 
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con la que nos enfrentamos. Los títulos asignados responden, siempre que ha 
sido posible a la «Nomenclatura para los campos de las Ciencias y la Tecnolo
gía», propuestos por la UNESCO. 

3.2. Criterios metodológicos de clasificación 

De todos es conocida la falta de acuerdo entre los metodólogos a la hora de 
fijar estos criterios. Casi se puede afirmar que hay tantas clasificaciones como 
autores y aunque en ocasiones el problema se puede cifrar en una cuestión de 
matices, no siempre se reduce a esto. Las divergencias a veces son notables. 

No es éste el momento de entrar en una discusión formal sobre la validez de 
las diferentes propuestas, pero es obvio que para el análisis de los núcleos temá
ticos, tenemos que asumir una clasificación. 

Ante esta dificultad y dado el objetivo de intercomunicación de este encuen
tro hemos procurado asumir unos criterios lo más integradores posible y que al 
mismo tiempo evitasen interferencias a la hora de asignar las investigaciones a 
sus respectivas metodologías. 

La mayoría de las investigaciones que vamos a analizar son aplicadas, junto 
a unas pocas operativas o activas, por lo que la propuesta se centra fundamen
talmente en las primeras y soslayamos totalmente la problemática en torno a las 
investigaciones puras. 

Para el tipo de investigaciones, motivo de este estudio, la experiencia nos ha 
demostrado que unos criterios metodológicos, como los que originariamente for
muló nuestra directora y posteriormente ha podido enriquecer el equipo, res
ponden en buena medida al rigor y al carácter de integración que nos hemos 
propuesto. 

Huimos de establecer compartimentos estancos, tanto en el punto de partida, 
como en el desarrollo posterior. Situamos las investigaciones dentro de un mar
co general donde se tienen en cuenta de forma interrelacionada el objetivo per
seguido, el grado de control que se ejerce y el tiempo en el que se analiza el fe
nómeno. 

Si bien en el resumen, que presentamos a continuación, distinguimos entre 
investigaciones: 

I DESCRIPTIVAS 
II EXPLICA TIV AS· 

III PREDICTIV AS 
IV EXPERIMENTALES 

Objetivo preferente 

Descripción 
Descripción y explicación 
Descripción, explicación y predicción 
Descripción, explicación, predicción y 
control 

debe entenderse que esta división tiene como objetivo resaltar el fin primordial 
que persiguen. Nos estamos refiriendo a cuatro funciones básicas de toda inves
tigación, que se hallan presentes, de alguna manera, en todos los métodos. 
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CUADRO RESUMEN 

1.- DESCRIPTIVAS: Tratan de describir la estructura de los fenómenos y de des
cubrir las asociaciones relativamente estables de las características que los 
definen, sobre la base de una observación sistemática de los mismos, una vez 
producidos. 

a) Investigación por Encuesta: Utilizan no sólo la encuesta, sino también los 
tests y técnicas de observación indirecta. . 

b) Observación Directa: El acercamiento a los fenómenos se hace respetando 
su espontaneidad y se apreenden con la ayuda de los sentidos del investiga
dor. 

c) Análisis Factorial: Utilizan este método de análisis multivariante, para iden
tificar el número mínimo de factores a partir de las intercorrelaciones exis
tentes en un conjunto de variables. 

d) Análisis Contenido: Analizan comunicaciones verbales y gráficas, con el fin 
de descubrir la estructura interna de los fenómenos, bien en su composición, 
bien en su forma organizativa o estructura, bien en su dinámica. 

e) Elaboración Pruebas: Evaluan algún aspecto de los fenómenos en función 
de criterios preseleccionados, dando lugar a instrumentos de medida y obser
vación. 

O Investigación de Desarrollo: A diferencia de las investigaciones anteriores, 
que estudian los fenómenos en un tiempo y área determinada, éstas lo hacen 
a intervalos establecidos, para descubrir los cambios que se producen en el 
transcurso del tiempo. 

11.- EXPLICA TIV AS: No sólo describen los fenómenos, sino que buscan explica
ciones de por qué se presentan así, mediante el estudio de las relaciones en
tre variables. 

a) Estudio Casos: Investigaciones intensivas sobre el proceso de desarrollo 
temporal de una (s) persona (s), conservando su carácter unitario. 

b) Métodos Selectivos: Investigaciones donde el control de las variables inde
pendientes se hace seleccionando sus valores el investigador y sin que exista 
posibilidad de «rnanipulacióID> sobre ellas. 

c) Métodos orrelacionales: Intentan determinar la existencia y extensión de re
laciones entre variables, bien para generar hipótesis, bien para probarlas. 

d) Metodología Q: Investigaciones que utilizan la técnica Q, consistente en or
denar las respuestas de tin individuo ante un instrumento, asignar después 
distintos valores a los subconjuntos de éstas y utilizarlos para intercorrela
cionar los conjuntos de respuestas de diversas personas. 

I1I.- PREDICTIVAS: Basadas en la descripción y explicación de los fenómenos, 
emplean un control de las variables más riguroso que las anteriores, con el 
fin de preveer dentro de un margen de incertidumbre el comportamiento de 
un fenómeno. 

a) Basadas en la Descripción: Investigaciones que en base al análisis de series 
temporales, corrientes, conductas ... , predicen el desarrollo futuro de un fenó
meno. 

b) Basadas en la Ecuación de Regresión: Investigaciones en las que la estima
ción del criterio está basada en una combinación lineal de un conjunto de 
variables independientes. 

IV.- EXPERIMENTALES: Añaden a la descripción y explicación, el control so
bre las condiciones de producción de un fenómeno en base a constructos que 
se relacionan entre sí formando hip'ótesis. 
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a) Estudios Unifactoriales: Investigaciones con una variable independiente y 
otra dependiente en las que caben versiones como diseños completamente al 
azar, de bloques, intrasujeto. 

b) Conductuales y N=l: Intentan descubrir, a partir de la manipulación experi
mental, los posibles factores de variabilidad conductual en un proceso diná
mico. En general estudian sujetos únicos, durante un largo período de tiem
po. 

c) E. Multifoctoriales: Investigaciones con diseño experimental parecido a los 
unifactoriales, pero que evaluan dos o más tratamientos, existiendo, por tan
to, distintas variables independientes. 

d) Estudios Cuasiexperimentales: Se diferencian de los anteriores por defectos 
de control en las condiciones experimentales. 

Junto a esta clasificación pensada fundamentalmente para las investi
gaciones aplicadas, hemos de tener en cuenta también 

ACTIVAS: Investigaciones que se preocupan fundamentalmente de problemas 
prácticos, inmediatos y locales, pensadas para resolver esos problemas en un 
marco concreto, por lo que sus conclusiones son difícilmente generalizables. 
El investigador suele actuar como garantizador de una cierta objetividad. 

En síntesis distinguimos entre investigaciones centradas en: 

a) Análisis y clasificación: 
b) Pruebas de hipótesis; 

e DESCRIPTIVAS 
e EXPLICA TIV AS 

-De casos 
-Selectivas 
--Correlacionales 
--Causales 

e PREDICTIV AS 
e EXPERIMENTALES 

(Cuasi experimentales) 

c) Intentos, logros de objetivos: e INVESTIGACIONES ACTIVAS 
e TOMA DE DECISIONES 

Los criterios presentados, tanto para identificar la existencia de líneas de in
vestigación, como para clasificar metodológicamente las investigaciones, se han 
realizado con una finalidad práctica, como es la de poder analizar la estructura
ción de los núcleos temáticos, que a continuación estudiamos. 

4. Núcl~os temáticos 

Ya hemos adelantado que ante la situación de nuestro mapa de investigacio
nes es muy dificil mantener la existencia de líneas de investigación. En nuestro 
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país a lo sumo se puede hablar de núcleos temáticos de atención preferente, en
tendiendo como tales conjuntos de investigación centradas en el mismo tema. 

Estos núcleos temáticos los presentamos por orden de mayor a menor canti
dad de investigaciones (véase GRÁFICO 11) y recogemos en ellos: 

- Cuadro-resumen de características 
- Listado bibliográfico de investigaciones 
- Comentarios sobre los trabajos. 

GRÁFICO II 
Porcentajes temáticos en las investigaciones analizadas 

Planificación 
y financiación 
de la educación 

Otras 

Decisión 
académica 
y vocacional 

4.01. Cuadro-resumen 

Didáctica Creatividad. 

Psicopedagogía del 
lenguaje 

Evaluación 

En este cuadro asignamos un número, a cada investigación que sigue un or
den correlativo. Utilizamos los símbolos, que se recogen en el ANEXO I1I, para 
identificar el carácter, la universidad en que se han llevado a término, el director 
y el año de finalización de las investigaciones. 

Señalamos después la(s) metodología(s) empleada(s). No es ésta una clasifica
ción en compartimentos estancos, sino que recoge, en los casos necesarios, los 
diversos métodos empleados. 

Para facilitar una comprensión interrelacionada del mapa de investigaciones, 
dedicamos un apartado a conexiones internas y con otros núcleos temáticos. Las 
flechas punteadas (~_.) señalan fuertes conexiones internas, porque metodológi-
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camente son iguales o similares y han sido orientadas por. un mismo director. 
Las flechas sin puntear (+- ) indican posibles conexiones metodológicas o temáti
cas intranúcleo. Las dobles flechas (~) orientan sobre las conexiones con otros 
núcleos temáticos. 

Dentro de cada núcleo temático, a veces distinguimos subnúc/eos, identifica
dos con un nombre que pretende señalar el área fundamental en torno a la cual 
han sido realizados. 

Para facilitar una visión comprensiva total de todos estos trabajos se ofrece al 
final un «Mapa temático» por núcleos y subnúcleos, así como las relaciones 
existentes entre ellos. 

4.02. Listado bibliográfico 

Se recogen autores, título, carácter, departamento, facultad, universidad de 
realización, así como año de finalización y director del trabajo. 

4.03. Comentarios 

Aparte de señalar el peso relativo en cuanto a productividad dentro del con
junto de investigaciones analizadas, se describe porcentualmente las que perte
necen a cada universidad y las que han sido orientados por cada director. 

En aquellos núcleos, que no van a ser abordados en el seminario, se analiza 
detenidamente su estructura. 
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4.1. PSICOPEDAGOGÍA DEL LENGUAJE 

El mayor número de las investigaciones que analizamos pertenecen a este 
núcleo temático. Concretamente un 21 % abordan directamente el fenómeno del 
lenguaje, desde una perspectiva descriptiva, diferencial o compensatoria. A estos 
trabajos se podrían añadir algunos de los que se comentan posteriormente en 
otros núcleos temáticos, convirtiéndolo así en un tema de atención preferente. 

Como a lo largo del Seminario se va a dedicar una sesión íntegra a su análi
sis, aquí sólo comentamos aquellos aspectos que nos ayudan a situarlo dentro 
del conjunto del mapa de investigación. 

A) Círculos de investigación 

Los datos que se muestran en las Tablas 11 y III muestran una focal iza
ción del trabajo en torno a una universidad y, más en concreto, en torno a una 
directora de investigaciones de esta universidad. 

TABLA 11 
Distribución porcentual de investigaciones por Universidades 

~ Universidades D L O Total 

BA 5 5 10 
B 20 45 5 70 
M 5 5 
Me 5 5 
O 5 5 
V 5 5 

TABLA III 
Distribución porcentual de investigaciones por directores 

~ Directores 
D L O Total 

BA 5 5 
BP 10 35 5 50 
FA 5 5 
FH 5 5 
MD 5 5 I MM 5 5 
PM 5 5 
RD 5 5 
SL 5 5 
SS 5 5 
YG 5 5 
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Esta focalización de trabajos en Barcelona puede deberse al creciente interés 
por el tema en ICEs y Universidades de esta ciudad, tras el inicio del proceso au
tonómico. Pasado un tiempo, empiezan a parecer los primeros resultados, dos 
concretamente en la Universidad Autónoma y quince en la Central. Dentro de 
esta última, la mayoría se han realizado en el Departamento de Pedagogía Expe
rimental, Terapéutica y Orientación, bajo la dirección de la Dra. Margarita Bar
tolomé. 

B) Articulación de las investigaciones 

Se atisba en este núcleo la existencia de una línea de investigación, que se 
aglutina en torno a la directora y al departamento anteriormente citado, en cuya 
sede se dispone para consulta un fondo documental y un material clasificado. 

Las diez investigaciones que la configuran (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12) par
ticipan de una temática común y presentan dos vertientes; Una descriptiva 
--«Elaboración de pruebas>>- y otra compensatoria --«Rendimiento», en su faceta 
de dificultades de lecto-escritura-. Dentro de algunas de ellas (6) se observa ade
más un marcado interés diferencial. 

La metodología y técnicas de análisis es prácticamente similar dentro del 
subnúcleo de «Elaboración de pruebas», a base de Investigación por encuesta y 
Elaboración de pruebas. La homogeneidad metodológica no es tan clara en el 
subnúcleo de «Rendimiento», porque aunque en su mayoría utilizan el diseño 
unifoctorial bivalente, hay alguna investigación basada en la ecuación de regre
sión y una se puede considerar como una investigación típicamente operativa. 

Muy similar en cuanto a tema, metodología y técnicas son los trabajos 2 y 3, 
aunque la dirección de los mismos sea distinta a los arriba comentados. 

Entre el resto de investigaciones recogidas resulta más dificil establecer cone
xiones tanto temática como metodologícamente. 

Finalmente, para ayudar a comprender mejor el entorno de estas investiga
ciones, digamos que la mayoría de las muestras sobre las que trabajan son estu
diantes del Ciclo Inicial, hay algunas centradas en el Ciclo Superior (5 y 17) y 
una 10 hace sobre alumnos de primer curso de Universidad (2). 
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PSICOPEDAGOGÍA 

DEL 

LENGUAJE 

Elaboración de pruebas 

( 1) ARTAL, M. Y FLAQUE, L. Test de comprensión lectora en catalán. Memoria de 
Licenciatura, Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad 
de Filosofla y C. Educación, Universidad de Barcelona, 19&0 (Dtra. Margarita Bar
tolomé Pina) 

(2) BISQUERRA, R. Desarrollo didáctico de la eficiencia lectora. Tesis Doctoral, 
Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofla y 
C. Educación, Universidad de Barcelona, 1980 (Dtor.: José Fernández Huerta) 

(3) BOLIBAR, S. y FONS, M. Aportaciones pedagógicas de l'obra d'Alexandre Gali i 
adaptació de la mesura objetiva de la composició. Memoria de Licenciatura. Dpto. 
Metadología y Tecnología Educativa, Facultad de Filosorta y C. Educación, Uni
versidad de Barcelona, 1982. (Dtor.: Vicente Benedito Antolí) 

(4) CABRERA, F. Batería de tests diagnósticos-analíticos de la madurez lectora. Tesis 
Doctoral, Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de 
Filosofla y C. Educación, Universidad de Barcelona, En curso. (Dtora.: Margarita 
Bartolomé Pina) 

(5) CARDONA, M.A. La eficiencia lectora en los alumnos de 2. a etapa de EGB de 
Verdún-Roquetas (Barcelona). Memoria de Licenciatura, Dpto. Pedagogía Experi
mental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosorta y C. Educación, Universi
dad de Barcelona, 1982. (Dtra.: Margarita Bartolomé Pina) 

(6) ESPIN, J.V. Predicción diforencial de la comprensión lectora en niños de suburbio 
a partir del lenguaje oral y del vocabulario. Tesis Doctoral, Dpto. Pedagogía Expe
rimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosorta y C. Educación, Univer
sidad de Barcelona, En curso (Dtra.: Margarita Bartolomé Pina) 

(7) VARIOS. Elaboració d'instruments d'avaluació del aprenentatges de llengua cata
lana y castellana. Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Fa
cultad de Filosorta y C. Educación, Universidad de Barcelona, En curso (Dtra.: 
Margarita Bartolomé Pina) 

Rendimiento 

(8) CAMPS, T. y EGEA, M.A. La reeducación de los trastornos de percepción visual 
para el aprendizaje lector. Memoria de Licenciatura, Dpto. Pedagogía Experimen
tal, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosorta y C. Educación, Universidad 
de Barcelona, 1982 (Dtra.: Margarita Bartolomé Pina) 

(9) CARRERA, C. y Otros. Análisis de la predicción lectora (Nivel 5 a 6 años). Memo
ria de Licenciatura, Dpto Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Fa
cultad de Filosofla y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Dtra.: Marga
rita Barto1omé Pina) 

(10) CIRIA,1. y GONZÁLEZ, R. Elfracaso escolar en el área del lenguaje escrito. In
vestigación operativa. Memoria de Licenciatura, Dpto. Pedagogía Experimental, 
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Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de 
Barcelona, 1980 (Otra.: Margarita Bartolomé Pina) 

(11) CLOPAS, M.A. y PELlQUIN, F. Análisis de las dificultades lectoras en 2. o curso 
de EGB y provisión de una metodología correctiva .. Memoria de Licenciatura, 
Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofía y 
C. Educación, Universidad de Barcelona, 1982 (Otra.: Margarita Bartolomé Pina) 

(12) MARTIN, C. Repercusión del texto libre en la composición escrita de los niños. 

Otros 

Memoria de Licenciatura, Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orienta
ción, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1980 (Otra.: 
Margarita Bartolomé Pina) . 

(13) BAQUES, M. Vers una programació de la pre-lectura i pre-escriptura a preescolar. 
Tesis Doctoral, Dpto. Ciencias de la Educación, Facultad Filosofía y C. Educación, 
Universidad Autónoma de Barcelona, En curso. (Otor.: Jaume Sarramona López) 

(14) LÓPEZ, AJ. Adquisición de conceptos y evolución de sus componentes semánticos. 
Memoria de Licenciatura, Dpto. Sección de Pedagogía, Facultad de Filosofía y C. 
Educación, Universidad de Oviedo, 1982 (Otor.: Mario de Miguel Díaz) 

(15) LÓPEZ, N. Fórmulas de legibilidad para la lengua castellana. Tesis Doctoral, 
Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Valencia, 
1981 (Otor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 

(16) MOLlNA, S. Estructura interna de unos determinados jáctores de orden neuropsi
cológico supuestamente condicionantes del aprendizaje del lenguaje escrito e in
fluencia de los mismos en los resultados de dicho aprendizaje. Tesis Doctoral, 
Dpto. Psicología Experimental, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad 
Complutense de Madrid, 1980 (Otor.: Mariano Yela Granizo) 

(17) PRIETO, M.o. Dislexia y desarrollo del esquema corporal. Tesis Doctoral, Dpto. 
Pedagogía, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Murcia, 1981 
(Otor.: José M.a Morales Meseguer) 

(18) SAN JOSÉ, A. Y BOSQUE, E. Alteraciones fonéticos del lenguaje oral en el niño. 
Memoria de Licenciatura, Dpto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de 
Filosofía y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Otra.: María Plá Mo
lins) 

(19) TRIADO, C. Activitats sensori- motrius y simbóliques i adquisició del llenguatge. 
Tesis Doctoral, Dpto. Psicología Evolutiva, Facultad de Filosofía y C. Educación, 
U niversidad de Barcelona, 1980 (Otor.: Miguel Siguán Soler) 

(20) VIDAL, C. L 'expressió oral a parvulario Memoria de Licenciatura, Dpto. Ciencias 
de la Educación, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1980 (Otor.: Adalberto Ferrández Arranz) 
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4.2. EVALUACIÓN 

Un 19% de las investigaciones analizadas pueden englobarse dentro de este 
núcleo temático, el segundo en importancia en cuanto a número de trabajos. 

Se trata de un conjunto un tanto heterogéneo de investigaciones, al que va
mos a dedicar dos sesiones de estudio en este Seminario. Por este motivo, sólo 
resaltamos aquí aquellos aspectos que nos ayuden a situarlo dentro del mapa de 
investigación, al igual que hicimos en el núcleo de Psicopedagogía del Lenguaje. 

1) Círculos de investigación 

En esta ocasión no se puéde hablar de una universidad claramente centrada 
en esta temática (Véase Tabla IV), ni de un director que dirija sistemática
mente su esfuerzo a orientar investigaciones dentro de la misma (Véase V). Estas 
afirmaciones quizás a lo largo del Seminario se podrán tamizar, puesto que aho
ra sólo nos referimos al material recibido. 

~ Universidades 

BA 
B 
M 
Me 
MU 
N 
SA 
V 
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TABLA IV 
Distribución porcentual de 

investigaciones por Universidades 

D L O 

5,5 
11,0 28 

5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
5,5 

,5,5 22,5 

Total 

5,5 
39,0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

28,0 



~ Directores 

BA 
BA' 
ES 
FH 
MS 
PI 
RE 
RM 
RO 
se 
SL 
TT 
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TABLA V 
Distribución porcentual de 

investigaciones por Directores 

O L O 

5,5 
5,5 

5,5 
11,0 

22,0 
5,5 

11,0 
5,5 

5,5 5,5 
5,5 
5,5 

5,5 

Total 

5,5 
5,5 
5,5 

11,0 
22,0 

5,5 
11,0 
5,5 

11,0 
5,5 
5,5 
5,5 

Sobresalen en cuanto a universidades la de Barcelona (38%) y la de Valencia 
(28%) y en cuanto a directores la Dra. Amparo Martínez Sánchez (22%), el Dr. 
José Fernández Huerta (11 %), el Dr. José Luis Rodríguez Diéguez (11 %) Y el Dr. 
Sebastián Rodríguez Espinar (11 %). 

B) Articulación de las investigaciones 

Las observaciones anteriores nos parecen suficientemente esclarecedoras a la 
hora de delimitar la existencia o no de una línea de investigación. La informa
ción que disponemos no revela la estructura aglutinante que las define, sino sólo 
la presencia de subnúcleos temáticos, dentro de los cuales se perciben, en algu
nos casos ciertas conexiones. 

b 1) Rendimiento 

En este grupo de investigaciones, centradas básicamente en el rendimiento 
académico, se obse,rva clara conexión temática y metodológica en los trabajos 21 
y 22 Y hasta cierto punto en el 29. Se intuye en su interrelación el origen de una 
posible línea de investigación, pero que hasta pasado un tiempo es difícil de de
finir. Utilizan fundamentalmente la Investigación por encuesta y la Ecuación de 
regresión, lo mismo que la investigación 26, que pertenece a distinto grupo de
partamental. 

Existe, por otra parte, una cierta relación temática, no así metodológica, en
tre las investigaciones 23 y 27, en cuanto que ambas abordan el problema del 
fracaso escolar y la inadaptación escolar. 

La incidencia de los factores socioemocionales se aborda en las investigacio
nes 28 y 31, pero sin que entre ambos exista homogeneidad metodológica. 
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En el resto de trabajos no hemos llegado a percibir la coincidencia ni a nivel 
metodológico, ni en cuanto al centro de interés. 

b2) Elaboración de pruebas 

Estas tres investigaciones, al igual que las recogidas en el núcleo de Psicope
dagogía del Lenguaje, participan en buena parte de las diversas metodologías 
que acompañan a la elaboración de instrumentos de medida y en su mayoría son 
pruebas de diagnóstico. Se sale de esta norma la investigación 33 que revisa las 
estratégias para el análisis de items. 

Salvo estas características comunes, no observamos más puntos de coinci
dencia. 

b3) Tipos de estudio 

Estas tres investigaciones describen la incidencia de factores académico, so
ciales y emocionales a la hora de elegir la profesión o en el rendimiento acadé
mico dentro de las especialidades elegidas. Todas ellas utilizan el método de 1 n
vesti~'2ción por Encuesta, pero participan también de otras metodologías no co
munes. 

b4) Evaluación de te;:tos 

Esta investigación, recientemente iniciada en la Universidad de Salamanca 
en colaboración con el ICE de la misma ciudad, va a ser expuesto en este Semi
nario y a él remitimos. 
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EVALUACIÓN 

Rendimiento 

(21) COROMINAS, E. Predicción del rendimiento en alumnos de 8. o de E.G.B. Estudio 
longitudinal. Memoria de Licenciatura. Dpto Pedagogía Experimental, Terapéuti
ca y Orientación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 
198 l (Dtor.: Sebastián Rodríguez Espinar) 

(22) ESTANY, S. Batería predictiva y diforencial para FP1. Memoria de Licenciatura, 
Dpto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofia y 
C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981. (Dtor.: Sebastían Rodríguez Espi-
nar) . 

(23) GALLARDO, I.M.· Estudio sobre las causas del fracaso escolar de la 2. a etapa de 
E.GB. en la ciudad de Valencia. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Fa
cultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtra.: Amparo 
Martínez Sánchez) 

(24) GALLEGO, l.A. Y HERNÁNDEZ, l. Análisis de las cualidades físicas básicas en 
1. o B.UP. Memoria de Licenciatura, Dpto. Metodología y Tecnología Educativa, 
Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1982 (Dtra.: In
maculada Bordas Alsina) 

(25) GESTOSO, l.A. Estudio del rendimiento académico de la 2. a etapa de E.GB. en la 
provincia de Valencia. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Fi
losofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Dtra.: Amparo Martínez 
Sánchez) 

(26) GÓMEZ, l.R. Estudios descriptivo y predictivo de las evaluaciones de B.UP. y 
ca.u en el País Valenciano. Tesis Doctoral, Dpto. Didáctica, Facultad de Filoso
fia y C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtor.: losé Luir Rodríguez 
Diéguez) 

(27) HERNANDO, M. a R. y RODRÍGUEZ, A. Escuela- Taller. Una experiencia psico
pedagógica en el tratamiento de la inadaptación escolar. Memoria de Licenciatura. 
Opto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad Filosofia y C. 
Educación; Universidad de Barcelona, 1982 (Dtra.: María Luisa Rodríguez More
no) 

(28) HERRERO, D.N. Implicaciones de la afoctividad en el rendimiento escolar. Me
moria de Licenciatura, Dpto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de Fi
losofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1982 (Dtor.: Vicente Benedito 
Antolí) 

(29) MATEO, l. Los rasgos de la personalidad, su incidencia en el rendimiento escolar. 
Tesis Doctoral, Dpto Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facul
tad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1980 (Dtor.: losé Fer
nández Huerta) 

(30) VIDAL, M. se. L 'avaluació a B. UP. Problemes ocasionats per la diversitat de crite
riso Tesis Doctoral, Dpto. Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, En curso. (Dtor.: laume Sarra
mona López) 
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(31) V ARIOS. Incidencia del medio sociocultural en el rendral en el rendimiento escolar 
en los niveles de preescolar y E.GB. Y directrices para una educación compensado
ra. Facultad de Fi1osofia y C. Educación, Universidad de Murcia, En curso (Dtor.: 
Juan Escámez Sánchez) 

Elaboración de pruebas 

(32) BORDAS, 1. Diagnósis matemática en E.G.B. Tesis Doctoral, Dpto. Metodología 
y Tecnología Educativa, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Bar
celona, 1980 (Dtor.: José Fernández Huerta) 

(33) TEJEDOR, F.J. Análisis de items en las pruebas de evaluación del rendimien
to.Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de Filosofia y C. Educa
ción, Universidad Complutense de Madrid, 1982 (Dtor.: Francisco Javier Tejedor 
Tejedor) 

(34) VARIOS. Construcción de una batería de pruebas para la medición de objetivos de 
desarrollo en los niveles de E.GB. (2. a etapa) y B. u.P. Dpto. Pedagogía Experimen
tal y Orientación, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, En curso (Dtor.: Ramón Pérez Juste) 

Tipos de estudio 

(35) FOSSA TI, R. Problemática académica de los estudios de e.e. de la Educación en 
la Universidad de Valencia. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad 
de Filosofia y C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtra.: Amparo Martí
nez Sánchez) 

(36) MARQUES, M.oD. Condicionamiento socioemocional en estudiantes de adultos de 
Magisterio. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtra.: Amparo Martínez Sánchez) 

(37) TOURON, F.J. Aportación al conocimiento de los alumnos que acuden a la carre
ra de Ciencias Biológicas en la Universidad de Navarra. Tesis Doctoral, Facultad' 
de Ciencias, Universidad de Navarra, 1982 (Dtor.: Esteban Santiago Calvo) 

Textos 

(38) VARIOS. Análisis de textos escolares de E.G.B. Dpto. Metodología Educativa, Fa
cultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Salamanca, En curso (Dtor.: 
José Luis Rodríguez Diéguez. 
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4.3. CREATIVIDAD 

Este tercer núcleo temático engloba un 10% de las investigaciones que esta
mos analizando y es una muestra representativa a nivel de investigación de eso 
que ha dado en llamarse «movimiento creativo español» y que ha tenido en el 
ICE de la Universidad Politécnica de Valencia una de las entidades que más han 
favorecido su crecimiento. Este ICE, en colaboración con otros organismos ha 
celebrado varios symposiums, tanto nacionales e internacionales, que han favo
recido sin duda la comunicación entre los investigadores del tema. 

Se podría pensar que estamos ante uno de esos «colegios invisibles», de los 
que hablábamos en el planteamiento teórico de las líneas de investigación, pero 
creemos que la similitud es l~jana. Basta revisar los doce números de su órgano 
de información, que han visto la luz (<<Innovación creadora»), para darse cuenta 
que desde 1975 se han realizado bastantes investigaciones en tomo al tema, pero 
sin homogeneidad temática ni metodológica. Dada la dificultad inherente a este 
tema de investigación y la novedad del mismo, este detalle que en otros campos 
podría tener una importancia relativa, aquí resulta un tanto dificil de explicar, si 
realmente existiera una línea. 

Con este marco de referencia, veamos ahora que han dado de si las investiga
ciones que se han realizado en el trienio 80-83. 

A) Círculos de investigación 

Las investigaciones que analizamos se han realizado en las universidades que 
se señalan en la TABLA VI Y orientadas por los directores que se reseñan en la 
TABLA VII. 

~~ Universidades 

B 
MC 
MU 
SC 
V 
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TABLA VI 
Distribución porcentual de 

investigaciones por Universidades 

D L O 

37,5 
12,5 

12,5 
12,5 

25,0 

Total 

37,5 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 
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~ Directores 

F 
FH 
MB 
MI 
SS 
VG 

TABLA VII 
Distribución porcentual de 

investigaciones por Directores 

D L O 

11 
22 

11 
22 11 

11 
11 

Total 

11 
22 
11 
33 
11 
11 

Se observa que más de la mitad de estos trabajos se han realizado entre la 
Universidad de Barcelona (37,5%) y Valencia (25%) y predominantemente bajo 
la dirección de los doctores Ricardo Marín Ibáñez (33%) y José Fernández 
Huerta (22%). No obran en nuestro poder todos los trabajos realizados bajo la 
dirección del Dr. José Antonio Forteza, pero sabemos que son más de los que se 
nos han enviado, sobre todo en la vertiente de elaboración de pruebas. 

B) Articulación de las investigaciones 

Aparte de la investigación 47 centrada en la incidencia del medio socio
geográfico en la creatividad, podemos distinguir dos subnúcleos, que acaparan la 

!atención de los investigadores como son: 

bl) Desarrollo de la creatividad 

En todas estas investigaciones se destacan los aspectos de estimulación y cul
tivo de la creatividad mediante diversas técnicas, unas dirigidas a alumnos de 
EGB (42 Y 43), otras a estudiantes de FP (39) Y otras a profesores en formación 
(41) o en activo (40). 

La investigación 39, aparte de analizar las relaciones entre los resultados de 
tests de «inteligencia-aptitudes» mentales y «creatividad» y éstos con las notas 
de profesores en las materias curriculares, estudia la incidencia de los procesos 
de aprendizajes creativos en los conocimientos adquiridos (Historia). La primera 
parte de este trabajo aparece unida de forma parcial a las investigaciones que 
tratamos después en el subnúcleo de «Evaluación» y más en concreto con la in
vestigación 46. 

En la investigación 43, es el juego, en su vertiente lingüística, teatral y creati
va el que se utiliza como método de enseñanza para reforzar los contenidos ex
puestos en clase (Francés), mientras que en la 44 la estimulación de la creativi
dad se hace por vía visual, sonora y manual, pero sin perseguir directamente la 
mejora en la adquisición de conocimientos curriculares. 

La hipótesis de investigación de la tesis doctoral con número 41 es la de que 
un cambio en la actitud creativa de los profesores será tanto más amplia, cuanto 
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mejor se integre la acción sobre lo que su autora considera componentes princi
pales de toda actitud (cognitivo, conativo y emocional). 

La actitud creadora del profesorado es motivo de análisis en la investigación 
40, pero ésta se centra básicamente en los «departamentos de creatividad» como 
táctica para conseguir una mejora en este aspecto. 

En general, todas estas investigaciones mantienen una cierta conexión con el 
núcleo de DIDÁCTICA, que analizamos p.osteriormente, y además la investiga
ción 4110 hace con núcleo de FORMACION DEL PROFESORADO. 

En cuanto a la metodología de investigación, no existe homogeneidad entre 
ellas, aunque aparece una marcada tendencia a la utilización de diseños unifoc
toriales. 

b2) Evaluación de la creatividad 

En todas estas investigaciones se aborda uno de los problemas más debatidos 
en tomo a este tema, como es el de su evaluación; Es decir la descripción y me
dida de este fenómeno y el contraste con una instancia de referencia adecuada a 
su realidad. 

Así, la investigación 45 conjetura sobre la validez empírica del modelo facto
rialista de Guilford. Este mismo modelo se utiliza de punto de partida en la tesis 
46, que tras elaborar y fiabilizar una batería de tests de pensamiento divergente, 
correlaciona los resultados obtenidos en una amplia muestra con los obtenidos 
en otra de pensamiento convergente, para finalmente describir la constitución 
factorial. En ambos estudios se trabaja sobre muestras del Ciclo Superior y asu
men como variable interviniente el nivel socio-económico. 

La investigación 44, que está en proceso de elaboración, pretende elaborar 
un instrumento de medida para lo que su autor denomina creatividad «visual», 
«auditiva» y «manual». 
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4.4. DIDÁCTICA 

Estas investigaciones, que configuran un 9% de los trabajos analizados, las 
hemos englobado bajo esta denominación, pero en su mayoría pertenecen más 
que a la Didáctica en general a las Didácticas Especiales. Se trata, en efecto, de 
investigaciones sobre contenidos concretos que intentan dar luz a los problemas 
que dimanan de su enseñanza y aprendizaje. 

La mayoría se han llevado a cabo en el seno de dos Departamentos de Didác
tica, pero sin que esta circunstancia nos permita identificar líneas de investiga
ción. A estos círculos de trabajo acompaña un tradicional interés por la investi
gación didáctica de carácter empírico, pero estamos ante un aspecto de la educa
ción tan amplio, que exige una mayor conjunción de esfuerzos junto a una 
mayor concreción de los mismos para poder hablar de una línea. 

A) Círculos de investigación 

Los dos Departamentos de Didáctica, a los que hacíamos referencia, pertene
cen a las Universidades de Barcelona y Valencia (Tabla VIII), pero una de las 
investigaciones anotadas a esta última se está realizando en el Departamento de 
Psicología Experimental. Los directores, encargados de orientarlas, reparten su 
labor, tal como se muestra en la Tabla IX. 

~ Universidades 

B 
V 

~ Directores 

BF 
eH 
FH 
MA 
MS 
PM 
RD 

TABLA VIII 
Distribución porcentual de 

investigadores por universidades 

D L O 

25 37,5 
25,0 12,5 

TABLA IX 
Distribución porcentual de 

investigaciones por directores 

D L 

12,5 

O 

12,5 
25 

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

Total 

62,5 
37,5 

Total 

12,5 
12,5 
25,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
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La repartición del trabajo de orientación es bastante similar entre los directo
res que trabajan o han trabajado en las Universidades anteriormente citadas. 

B) Articulación de las investigaciones 

Estas investigaciones las situamos en tres subnúcleos, el primero de los cua
les fija su atención en el contenido y los otros dos en el método instructivo. A su 
vez, dentro de este último diferenciamos uno centrado en el «Lenguaje no ver
ba!», distinto de las «otras» dos investigaciones. 

b 1) Lecto-escritura 

Las tres investigaciones que lo configuran abordan este fenómeno desde pers
pectivas diferenciadas. La 50 analiza un método concreto a nivel descriptivo. La 
49 estudia una serie de estrategias didácticas para la composición escrita, que se 
dirigen a alumnos desde 5.° de EGB y COU y ofrece escalas de valoración para 
cada nivel. Finalmente, la 48 comprueba en dos muestras pequeñas de niños de
ficientes (8 a 13 años) una técnica lúdico-lectora mediante un método cuasiex
perim(lnta!. 

Todas ellas mantienen una cierta conexión con el núcleo temático PSICO
PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE Y las dos últimas con su subnúcleo «Elabora
ción de Pruebas», a través del cual se pueden ligar con el bloque de EV ALUA
CIÓN. 

b2) «Lenguaje no verbal» 

No denominamos este subnúcleo con el título de Medios Audiovisuales, 
como cabría esperar, porque no todos estos trabajos utilizan este método ins
tructivo, aunque tocan aspectos relacionados con él. Sólo la investigación 51 se 
podría calificar como tal, porque a través de una metodología cuasiexperimental 
analiza la incidencia de este tipo de lenguaje en el aprendizaje de una materia 
(Estadística) de primer curso de universidad. 

La investigación 52, conexionada con el núcleo EVALUACIÓN «Textos», 
estudia la función del código verboicónico en el recuerdo y organización de cier
to tipo de conocimientos específicos y la 53, la influencia del nivel sociocultural 
en la lectura iconográfica. 

Estas dos últimas trabajan con muestras de 6.° y 7.° de EGB respectivamente 
y el diseño de la primera es unifactorial mientras que la segunda es un estudio 
correlaciona!. 

b3) Otras 

En este subnúcleo introducimos la investigación 54, que al igual que la 51 
busca mejorar el rendimiento en Estadística (1.0 Universidad), pero que en este 
caso es mediante la enseñanza programada y con un diseño experimental al pa
recer más riguroso en cuanto al control. 

La Tesis doctoral 55 aborda por su parte el análisis del sistema de unidades 
modulares de enseñanza, sin aparentes conexiones con la investigación anterior 
aunque ahora las presentemos juntas. 
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DIDÁCTICA 

Lecto- escritura 

(48) CASANOVAS, S. y MADURELL, J. Metodología lúdico-lectora. (Educación Es
pecial). Memoria de Licenciatura, Opto. Metodología y Tecnología Educativa, Fa
cultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Otra.: María 
Plá Molins) 

(49) FERRERES, V. Estrategias didácticas para la composición escrita: Escalas de va
loración. Tesis Doctoral, Opto. Metodología y Tecnología Educativa. Facultad de 
Filosofía y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1980 (Otor.: José Femández 
Huerta) 

(50) GUARDIOLA, J. Análisis de un método lógico de lectura y escritura. Fichas 10-
GUCAM. Memoria de Licenciatura, Opto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. 
Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Otor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 

«Lenguaje no verbal» 

(51) BARTOLOMÉ, A. Utilización del lenguaje audiovisual en el aprendizaje de la Es
tadística. Memoria de Licenciatura. Opto. Metodología y Tecnología Educativa, 
Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1982. (Otor.: 
Juan Mateo Andrés) 

(52) SALINAS, B. Las funciones del código verboicónico en la enseñanza. Memoria de 
Licenciatura, Opto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad 
de Valencia, 1981 (Otora.: Amparo Martínez Sánchez) 

(53) SIPAN, A. Problemática y lectura de la imagen gráfica. Memoria de Licenciatura, 
Opto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de Filosofía y C. Educación, 
Universidad de Barcelona, 1982 (Otora.: Nuria Borrell Felip) 

Otras 

(54) CHORRO, J.L. Enseñanza programada y calidad del rendimiento. Opto. Psicolo
gía Experimental, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Valencia, 
En Curso (Otor.: Juan Luis Chorro Gascó) 

(55) GONZÁLEZ, A.P. Sistema de unidades modulares de enseñanza. Tesis Doctoral, 
Opto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de' Filosofía y C. Educación, 
Universidad de Barcelona, 1980 (Otor.: José Femández Huerta) 
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4.5. DECISIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La incidencia de las diferencias individuales en la decisión académica y vo
cacional es motivo de estudio en un 9% de las investigaciones analizadas y, se
gún los informes que obran en nuestro poder, todas ellas se marcan como objeti
vo controlar y determinar la significación de las peculiaridades humanas a la 
hora de explicar la variabilidad en este tipo de decisiones. 

Podemos situarlas entre el campo de la Orientación Educativa y Vocacional, 
en cuanto que analizan por una parte los condicionantes y determinantes del 
rendimiento académico y por la otra, estudian la integración de la persona en el 
ejercicio de su profesión. 

Dentro del mapa de investigaciones mantiene conexiones con el subnúcleo 
«Tipos de estudi,o», perteneciente a EVALUACIÓN y con el de VALORES 
y MADURACION PERSONAL, que posteriormente se expone. 

A) Círculos de investigación 

Este es, junto al núcleo t~mático de INTERACCIÓN DIDÁCTICA Y al de 
V ALORES y MADURACION PERSONAL, los únicos que aparecen orienta
dos por un solo director y realizados en un mismo Departamento. 

En efecto, todas han sido dirigidas por la doctora El vira Repetto, que trabaja 
en el Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En la información que disponemos, no se especifica el carácter de los traba
jos, ni el año de finalización, como tampoco se deja constancia de la existencia 
de fondo documental y de material clasificado de otras investigaciones afines. 
Estos hechos dificultan un juicio sobre la existencia o no de una línea, aunque es 
obvio que estamos ante una focalización temática y hasta cierto punto metodo
lógica, que merece la pena considerar. El tiempo probablemente aclarará esta 
cuestión, que por ahora dejamos en el aire, para pasar al análisis de su articula
ción .. 

B) Articulación de las investigaciones 

La investigación 59 puede considerarse un estudio analítico-factorial, previo 
'!.Ia 60, que trata de averiguar el influjo de los valores en la decisión vocacional. 
Estas, a su vez, se conexionan con la investigación 62 que mediante un método 
selectivo analiza el condicionamiento de las diferencias axiológicas en la elec
ción de algunas carreras. En las dos primeras se trabaja con muestras de indivi
duos pertenecientes a una Asociación de Padres de un «Sistema Escolar Espa
ñol» ya «Entidades de Trabajo», mientras que la última lo hace con alumnos de 
4.° curso de carreras de Letras, Ciencias y Técnicas. 

Este último trabaj9 nos reenvia un cierto modo al subnúcleo «Tipos de Estu
dio» de· EVALUACION , como también lo hace la investigación 58, que trata de 
averiguar la asociación entre los estilos cognitivos y el sexo, por una parte, y la 
elección de carreras, por la otra, con el fin de facilitar la decisión académico
vocacional de los estudiantes antes de su ingreso en la Universidad. 
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Este mismo objetivo, pero referido a alumnos que terminan EGB y centrado 
en la incidencia de las diferencias aptitudinales y socioculturales es abordado 
con una metodología selectiva en la investigación 57. El contraste de estas dife
'rencias en alumnos que se deciden por FP y BUP se ha realizado sobre una 
muestra aleatoria y alumnos de la Universidad Laboral de Córdoba. 

La decisión académica-vocacional de los alumnos de 8.° de EGB se vuelve a 
abordar en la investigación 61, pero puesta ahora en relación con los rasgos de 
personalidad y el rendimiento académico en las técnicas instrumentales y sobre 
una muestra aleatoria de alumnos de un «Sistema Escolar Español». 

Quedan finalmente dos investigaciones, que analizan en una muestra nacio
nal de alumnos de 5.° de EGB las relaciones entre emotividad y cálculo (56) yen 
otra elegida de la misma forma del Colegio-Hogar «Sagrado Corazón» de Cara
banchel-Madrid la relación entre el sistema educativo que se sigue en él y la 
reincidencia en actividades delictivas, así como su categoría. 
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. DECISIÓN ACADEMICA y VOCACIONAL 

(56) FÉRNÁNDEZ, M.a D. Relación entre emotividad y cálculo a nivel de 5. o de EGH. 
Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de Filosofía y C. Educa
ción, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: Elvira Repetto Talavera) 

(57) GÓMEZ, R. Un estudio comparativo entre las aptitudes de los alumnos del primer 
curso de FP.l y HUP. Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de 
Filosofía y C. Educación, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: Elvira Re
pe~to Talavera) 

(58) LÓPEZ, A. Estilos cognitivos, diforencias sexuales y elección académica de carre
ras humanísticas, ciencias y técnicas. Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, 
Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad Complutense de Madrid (Oto
ra.: Elvira Repetto Talavera) 

(59) REPETTO, E. Algunos valores como jactores diforenciadores de la decisión voca
cional: Un análisis factorial. Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facul
tad de Filosofía y C. Educación, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: EI
vira Repetto Talavera) 

(60) REPETTO, E. Incidencia de las diforencias axiológicas en la decisión vocacional. 
Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de Filosofía y C. Educa
ción, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: Elvira Repetto Talavera) 

(61) RODRÍGUEZ, J. Estudio correlacional entre los rasgos de personalidad medidos 
por el CAPP A, el rendimiento académico y la elección vocacional de los alumnos 
de 8. o de EGH. Dpto. Pedagogía Experimental y Orientacipn, Facultad de Filosofía 
y C. Educación, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: Elvira Repetto Tala
vera) 

(62) ROMERA, M.a J. Algunos valores condicionantes de las carreras de Letras, Cien
cias y Técnicas. Dpto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de Filoso
fía y C. Educación, Universidad Complutense de Madrid (Otora.: Elvira Repetto . 
Talavera) 

(63) VALDIVIESO, M.a T. Análisis crítico del tratamiento pedagógico de los Colegios 
del Tribunal de Menores: problemas y perspectivas. Dpto. Pedagogía Experimental 
y Orientación, Facultad de Filosofía y ~. Educación, Universidad Complutense de 
Madrid (Otora.: Elvira Repetto Talavera) 
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~ Directores 

EM 
MS 
PM 
RO 
VA 

TABLA XI 
Distribución porcentual de 
investigaciones por Director 

O L 

16,5 
16,5 
33,5 

16,5 
16,5 

B) Articulación de las investigaciones 

O Total 

16,5 
16,5 
33,5 
16,5 
16,5 

En la articulación de estos trabajos observamos tres vertientes, que vienen 
determinadas por su profundización en: 

bl) Formación y perfeccionamiento 

El primero de éstos (64) con un diseño N=1 analiza el efecto de la retroinfor
mación en el cambio de conducta de un profesor. El segundo (65) trata de iden
tificar un modelo de enseñanza basado en competencias, para lo cual elabora un 
cuestionario y trabaja con una muestra aleatoria de alumnos de Escuela Univer
sitaria de Formación del Profesorado (EUFP), de profesores supervisores de co
legios públicos y de profesores de EUFP. El tercero (66) obtiene una relación de 
objetivos en la formación de profesores, los valora, estudia sus dimensiones y 
factores y finalmente los jerarquiza. 

b2) Planes formativos 

Ambas investigaciones, orientadas por la misma directora, utilizan la investi
gación por encuesta para analizar los planes de estudio del CAP. (67) Y de EGB 
(68). 

b3) Métodos de entrenamiento 

La tesis doctoral 69 comprueba el efecto en profesores-tutores de un taller de 
microsupervisión a través de un claustro de EGB y analiza las tendencias com
portamentales de supervisión que predicen una influencia en la conducta docen
te observada en clase. 

Dentro de este núcleo temático hay que mencionar dos investigaciones rese
ñadas con anterioridad, como son la 41 (CREATIVIDAD) y la 36 (EVALUA
CIÓN). La primera controla el cambio que producen las técnicas creativas en las 
actitudes del profesorado y la segunda estudia «El condicionamiento socioemo
cional en estudiantes adultos de Magisterio». 
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FORMACION PROFESORADO 

Formación y perfoccionamiento 

(64) GARCÍA, E. Aproximación a un modelo de perfoccionamiento del profesorado. Un 
diseño N=l. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtor.: Juan Manuel Escudero Muñoz) 

(65) MARCELO, C. Un modelo para las prácticas de enseñanza. Memoria de Licencia
tura, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Sevilla, 1982 (Dtor.: 
Luis Miguel Villar Angulo) 

(66) MARQUES, J. Estudio experimental de los objetivos en la formación de los profo
sores. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofia y C. Edu
cación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtora.: Amparo Martínez Sánchez) 

Planes formativos 

(67) BEMBELERE, C. Laformación del profosorado de Bachillerato: Planes de Estudio. 
Memoria de Licenciatura, Dpto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de 
Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Dtora.: María Plá Mo
lins) 

(68) CREUS, T. La formació del professorat d'EGB: Plan d'estudi. Memoria de Licen
ciatura, Dpto. Metodología y Tecnología Educativa, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Dtora.: María Plá Molins) 

Métodos de entrenamiento 

(69) VILLAR, L.M. La microenseñanza como método de formación del profesorado. 
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4.7 . VALORES y MADURACION PERSONAL 

Este 6% de investigaciones empíricas sobre los valores en educación puede 
considerarse el correlato nacional a la importancia que los científicos sociales de 
todo el mundo asignan últimamente a los valores como determinantes de la con
ducta. 

Se observa, en efecto, un creciente interés por el tema que puede explicar la 
celebración de Congresos o reuniones como: el «Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía» (1981), el «Congreso Internacional de Educación» (Canadá, 1982) o 
el de la «Educación para los valores de las sociedades del año 2.000» (Bélgica, 
1982). En sus ponencias y comunicaciones se detecta en qué terminas se plantea 
hoy día el problema y cuál es el objetivo de las investigaciones realizadas. Se de
secha la idea de una imposición de valores y los trabajos se marcan como meta, 
no tanto el descubrir el contenido de éstos, como el de favorecer los actos de va
loración. 

De este mismo espíritu participan las investigaciones, que a continuación co
mentamos, ya que parten de la hipótesis que la persona genera valores en la ac
tividad y es precisamente ésta la que ayuda a descubrir nuevos valores o nuevos 
matices. Se aborda por tanto el problema en un claro proceso de retroalimenta
ción. 

A) Círculos de investigación 

Al igual que vimos en el núcleo de DECISIÓN ACADÉMICA y VOCACIO
NAL, todas estas investigaciones están orientadas por una misma directora 
-Dra. Margarita Bartolomé- y tienen en el Departamento de Pedagogía Experi
mental, Terapéutica y Orientación de la Universidad de Barcelona la sede de 
trabajo. En él se está creando un fondo documental y de material clasificado con 
el fin de facilitar la labor de los actuales y futuros investigadores. Este mismo es
píritu ha llevado a organizar durante este año un curso de doctorado sobre la in
vestigación en valores. 

Quizás no ha pasado suficiente tiempo para poder hablar de una clara línea 
de investigación, pero, si el desarrollo actual se mantiene, en un próximo futuro 
esta posibilidad puede convertirse en realidad. 

B) Articulación de las investigaciones 

Las dos memorias de licenciatura son de carácter eminentemente descriptivo 
y utilizan la ecuación de regresión para la predicción de la incoherencia de los 
ragos valorativos según las variables analizadas. La 71 compara el carácter mo
ral entre niños de distintos ambientes ecológiCos a través de un test de este tipo y 
de otro sobre situaciones de vida de las cuales se extraen valores. Llega a la con
clusión de que en las mismas edades no se encuentran diferencias significativas. 
La 74 estudia el nivel de creencias éticas en relación con la edad y centro de es
tudio en una muestra nacional de alumnos de 7.° y 8.° de EGB y 1.0 y 2.° de 
BUP. Los resultados demuestran que «la habilidad para aplicar los principios 
éticos a los problemas de conducta depende en grado muy moderado de las 

183 



R FVISTA INVESTIGACION EDUCA TIVA 

creencias generalizadas acerca de aquellos principios y en grado considerable de 
las características del grupo y de la situación concreta. Las fluctuaciones cultu
rales influyen en las creencias, mientras que la maduración del sujeto lo hace en 
lo que respecta a su aplicación». 

La tesis doctoral 73 parte de la hipótesis de que las dinámicas de educación 
en valores potencian la maduración de la persona en autonomía, responsabili
dad y autenticidad. Se ha realizado ya un estudio exploratorio con estudiantes 
de 3.er curso de Ciencias de la Educación, que ha servido para analizar el conte
nido de las sesiones dinámicas y su adecuación a los objetivos propuestos y ac
tualmente se está en la fase cuasi-experimental a través de la cual se pretende 
analizar el progreso de cada individuo y comparar entre el grupo control y expe
rimen tal los perfiles de las pruebas de maduración. 

La 72, sobre la base de una teoría sobre el sentido del humor, el autor ha ela
borado un cuestionario y pretende averiguar si éste y la autoestima son «estima
ciones o medidas globales de la madurez de la personalidad o por el contrario 
sólo son un rasgo más de la personalidad». Para la creación del instrumento ha 
trabajado con una muestra de alumnos de Ciencias de la Educación y de profe
sores de EGB, mientras que para el análisis de la relación sólo lo hace con estos 
últimos. 

Quedan finalmente por comentar los trabajos 70 y 75, muy similares en 
cuanto al método de investigación, pero centrado el primero en el estudio del 
ideario de un centro y las creencias de valor de los profesores y el segundo en el 
de las respuestas escritas, dadas por alumnos, a una serie de reactivos incomple
tos. Ambas utilizan el análisis de contenido para describir los rasgos de valor 
presentes en los documentos escritos y la metodología «g» para analizar las con
cordancias y diferencias de valoración. 
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VALORES y MAOURACIÓN PERSONAL 

(70) BARTOLOMÉ, M. Análisis de valores a partir de documentos educativos. Opto. 
Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Otora.: Margarita Bartolomé Pina) 

(71) BASTONS, M.a E. y CAPELL, P. Análisis comparativo del carácter moral entre 
niños de ambiente rural y urbano. Memoria de Licenciatura, Opto. Pedagogía Ex
perimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Uni
versidad de Barcelona, 1982 (Otora.: Margarita Bartolomé Pina) 

(72) GARANTO, J. La maduración personal en el sentido del humor y la autoestima. 
Tesis Ooctoral, Opto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facul
tad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, En Curso (Otora.: Mar
garita Bartolomé Pina) 

(72) MARIN, M.a A. Influencia de la educación en valores en la maduración de la per
sonalidad del universitario. Tesis Ooctoral, Opto. Pedagogía Experimental, Tera
péutica y Orientación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barce
lona, En Curso. (Otora.: Margarita Bartolomé Pina) 

(74) RINCÓN, O. del. Análisis del carácter ético en los adolescentes. Memoria de Li
cenciatura, Opto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orientación, Facultad de 
Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1981 (Otora.: Margarita Bar
tolomé Pina) 

(75) V ARIOS. Análisis de valores. Opto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y Orien
tación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1982 
(Otora.: Margarita Bartolomé Pina) 
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4.8. INTERACCIÓN DIDÁCTICA 

Dentro de las investigaciones analizadas se observa un bloque claramente 
identificable y que viene a ser un 6% del total. Por los títulos que las encabezan 
se sabe que su objetivo es el análisis de la acción o influencia mútua entre do
cente y discente en el acto didáctico o lo que se ha dado en llamar interacción 
didáctica. 

Están en línea con todos esos esfuerzos, que se vienen realizando últimamen
te, por analizar estas influencias y comprobar empíricamente los comporta
mientos diferenciales del profesor en su relación con los alumnos. Las categori
zaciones con las que trabajan (Aschner, Claim, Flanders, Gallagher, Vázquez) 
muestran su participación en una corriente de amplio eco dentro del campo de 
la didáctica y que tiene derivaciones en la tarea de FORMACIÓN DEL PRO
FESORADO. 

A) Círculo de investigación 

Todo este bloque de investigaciones se ha realizado en el Departamento de 
Didáctica de la Universidad de Valencia y bajo la dirección del doctor José Luis 
Rodríguez. Esta influencia en cuanto a director y centro de trabajo da los prime
ros indicios para delimitar la existencia o no de esta línea de investigación, al 
igual que ocurrió en el núcleo temático anterior y en el de DECISIÓN ACADÉ
MICA Y VOCACIONAL. 

Además en esta ocasión se da una unidad metodológica que ayuda a definirla 
mejor, de tal forma que, si no fuese por el corto y concreto espacio de tiempo en 
el que se han desarrollado, deberíamos de concluir que estamos ante una verda
dera línea de investigación. En efecto, todas estas memorias de licenciatura se 
realizaron en 1981 y no contamos con información sobre su continuidad. 

B) Articulación de las investigaciones 

La unidad metodológica, a la que hacíamos referencia, se comprueba rápida
mente en el análisis de estos trabajos. Prácticamente todas se plantean como 
problema el estudio de los distintos sistemas de interacción didáctica y el cálculo 
de la correlación entre ellos. Sólo la investigación 78 «pretende realizar una cla
sificación de profesores analizando cómo actuan en el momento de la interac
ción didáctica». 

También la muestra de esta última es diferente a la del resto, ya que son pro
fesores de EUFP, mientras que en los demás la muestra consta de 38 sesiones de 
clase -2.0 nivel de EGB-, recogidas en cinco centros escolares elegidos al azar. 

Estas últimas siguen la misma metodología de trabajo: a) Elección de la 
muestra; b) Grabación en cintas magnetofónicas. Transcripción; c) Codificación 
del material según los distintos sistemas; d) Tratamiento estadístico de la mues
tra y e) Elaboración de un nuevo sistema: B.G.B.Q. 

También las técnicas de análisis son idénticas: a) Partición de la muestra en 
secuencias de tres segundos de duración b) Codificación de cada secuencia según 
los sistemas estudiados; c) Elaboración de matrices de recopilación de datos; d) 
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Aplicación estadística del coeficiente de contingencia y e) Estudio de las coinci
dencias en forma porcentual. 

La investigación 78, por su parte realiza las observaciones mediante el regis
tro de categorías FIAC y utiliza el sistema de «Taxonomía numéricID>. 

El gran bloque de estos trabajos llega a conclusión de que existe una conco
mitancia significativa entre los criterios de estudio de los autores que tratan, ex
cepto en el caso de Aschner-Gallagher y Claim. 

Por su parte la investigación 78 llega a la conclusión de la validez del uso de 
la «Taxonomía NuméricID>, como método de análisis en el campo de las Cien-
cias de la Educación. . 
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INTERACCIÓN DIDÁCTICA 

BENA VENT, J.R. Análisis y comparación de los sistemas de interacción didáctica: 
ASCHNER-GALLAGHER y FLANDERS. Memoria de Licenciatura, Dpto. Di
dáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 
(Dtor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 

BUENDÍA, L. Análisis y comparación de los sistemas de interacción didáctica: 
V ÁZQUEZ-ASCHNER-GALLAGHER. Memoria de Licenciatura, Dpto. Didác
tica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtor.: 
José Luis Rodríguez Diéguez) 

GALLEGO, P. Las taxonomías numéricas aplicadas al análisis de los estilos do
centes en Escuelas Universitarias de Formación del Profosorado de EGB. Memoria 
de Licenciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universi
dad de Valencia, 1981 (Dtor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 

GUTIÉRREZ, J. Análisis y comparación de los sistemas de interacción didáctica: 
ASCHNER-GALLAGHER y CLAIM-CLAIM y V ÁZQUEZ. Memoria de Licen
ciatura, Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Va
lencia, 1981 (Dtor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 

QUILES, M.a C. Correlación y análisis de los sistemas de interacción didáctica: 
FLANDERS y V ÁZQUEZ-FLANDERS y CLAIM. Memoria de Licenciatura, 
Dpto. Didáctica, Facultad de Filosofía y C. Educación, Universidad de Valencia, 
1981 (Dtor.: José Luis Rodríguez Diéguez) 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

4.9. PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA EDUCA
CIÓN 

En este núcleo temático, que abarca un 3% de las investigaciones analizadas, 
introducimos dos tesis doctorales y una memoria de licenciatura, relacionadas 
directa o indirectamente con la planificación y financiación de la educación. 

Puede chocar que una temática, tan ampliamente abordada en otros países, 
aquí no atraiga la atención de los investigadores, pero es probable que esta cir
cunstancia se deba a que desde antaño en nuestro país este problema ha sido tra
tado en otros círculos diferentes a los de universidad. 

A) Círculos de investigación 

Estas investigaciones se han realizado en tres universidades (Autónoma Bar
celona, Valencia y La Laguna) y bajo la orientación de tres directores (Jau me 
Sarramona, Amparo Martínez y José Antonio Benavent). 

B) Articulación de las investigaciones 

La conexión en cuanto a temas concretos no aparece, pero si en cuanto a la 
metodología. Todas ellas utilizan investigación por encuesta, cuyas observacio
nes sirven en el caso de la investigación 78 para comparar los costos entre los 
distintos tipos de centros y para la predicción de los mismos en base a la ecua
ción de regresión múltiple. 

En esta investigación se trabaja con una muestra de centros públicos, religio
sos e ikastolas de Vizcaya, obtenida por afijación proporcional. Las principales 
conclusiones a las que llega es que es posible encontrar ecuaciones predictivas 
del costo con un error de predicción menor del 3% y que los costos de la ense
ñanza en los centros son distintos, pero no son comparables por las heterogenei
dades en cuanto a la infraestructura administrativo-educativa. 

En la memoria de licenciatura (82) se analiza la eficacia académica de un 
centro educativo de EGB, a través de las evaluaciones obtenidas durante ocho 
cursos y entre las principales conclusiones destacan las diferencias en matemáti
cas con respecto a otros centros de la misma provincia. 

El trabajo 83 describe cuantitativa y cualitativamente la realidad de Preesco
lar y EGB en Santa Cruz de Tenerife y la compara con el resto de la nación, lo 
que le lleva a concluir una inferioridad de este entorno educativo en cuanto a ta
sas de escolarización y un «gravísimo retraso-fracaso escolar», cercano al 50%. 
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PLANIFICACIÓN Y 

FINANCIACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN 

(81) CALVO, F. Los costos de la educación. Análisis y cálculo de costos de la EGB en 
Vizcaya. Tesis Doctoral, Opto. Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y 
C. Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, 1982 (Dtor.: Jaume Serramo
na López) 

(82) GARCÍA, M.a 1. Estudio descriptivo del rendimiento académico en un centro edu
cativo de EGB. Memoria de Licenciatura, Opto. Didáctica, Facultad de Filosofía y 
C. Educación, Universidad de Valencia, 1981 (Dtora.: Amparo Martínez Sánchez) 

(83) SANZ, R. Planificación de la Educación Preescolar y EGB en Santa Cruz de Te
nerife. Tesis Doctoral, Opto. Metodología Educativa, Facultad de Filosofía y C. 
Educación, Universidad de La Laguna, 1980 (Dtor.: José Antonio Benavent Oltra) 
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4.10. OTRAS INVESTIGACIONES 

En este apartado recogemos un 13% de las investigaciones analizadas de difi
cil ubicación en los núcleos temáticos anteriores o de imposible introducción en 
las categorizaciones metodológicas por las deficiencias de información con las 
que nos han llegado. 

Así en algunos casos no se ha identificado el centro de trabajo o año de reali
zación y en otros se desconoce a cargo de quien ha corrido la dirección . 

. Por este motivo simplemente damos la referencia de los trabajos cuando nos 
es posible, e igualmente, cuando contamos con información, las categorizamos 
metodológicas y reseñamos las posibles conexiones con otros núcleos tratados 
anteriormente. 
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OTRAS 
INVESTIGACIONES 

(84) BRETONES, A. Efoctos de la metodología directiva y no directiva en la creativi
dad. Tesis Ooctoral, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad Complu
tense de Madrid. En Curso. 

(85) BORNAS, F. X. Aportacions de l'anilfisi del comportamen! a l'educació. Valoració 
de l'oforta de Sidney W. Bijou (1968). Memoria de Licenciatura, Opto. Psicología, 
Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981 
(Otor.: Antoni J. Colom i Canellas) 

(86) OENOALUCE, 1. Etiología de las diforencias psicQlógicas según sexo. Tesis Ooc
toral, Opto. Pedagogía Experimental y Orientación, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad Complutense de Madrid (Otor.: Arturo de la Orden Hoz) . 

(87) DIEZ, M.; MA TEOS, E. y MENCHEN, F. Creatividad y medios audiovisuales. 
(Enviada síntesis de la Revista de Psicología General y Aplicada Vol 35(5) págs. 
845-860, 1980) 

(88) FERRER, F. Teoría y práctica de la educación sexual en EGB. Tesis Ooctoral, 
Opto. Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad 
Autónoma de Barcelona, En Curso (Otor.: Jaume Sarramona López) 

(89) GARCfA, E.A. Aproximación metodológica a laformación de orientadores escola
res. Memoria de Licenciatura, Opto. Pedagogía Experimental, Terapéutica y 
Orientación, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Barcelona, 1980 
(Otora.: María Luisa Rodríguez Moreno) 

(90) HERNÁNOEZ, F. Estudios sobre la adquisición del lenguaje info.ntil. Opto. Peda
gogía Experimental, Facultad de Filosofia y C. Educación, Universidad de Murcia. 
(Otora.: Fuensanta Hemández Pina) 

(91) MATEO, E.; MENCHEN, F. y DIEZ, M. Influencia del medio en el desarrollo de 
la creatividad. En curso. 

(92) MUNTANER, J.J. Educación psicomotriz yautismo. Memoria de Licenciatura, 
1981 (Otor.: Antoni J. Colom i Canellas) 

(93) ORTEGA, P. Análisis de las relaciones entre familia y escuela en el proceso educa
tivo del niño. Tesis Ooctoral, Opto. Pedagogía General, Facultad de Filosofia y C. 
Educación, Universidad de Murcia, 1982 (Dtor.: Juan Escámez Sánchez) 

(94) VARIOS. Educación para la convivencia 5. o y 8. o EGB. Opto. Pedagogía Experi
mental, Facultad de Filosofia y C. Educación (Zurroaga-San Sebastián) Universi
dad del País Vasco (Otor.: lñaki Oendaluce Segurola) 

(95) VARIOS. Preescolar en Euzkadi. Opto. Pedagogía Experimental, Facultad de Filo
sofia y C. Educación (Zurroaga-San Sebastián), Universidad del País Vasco (Otor.: 
C. Olalde) 
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5. Perspectiva y prospectiva 

El estudio sobre estas investigaciones, que desde 1980 se vienen realizando 
en nuestras universidades, nos ha podido dar una visión aproximativa al menos, 
de cuál es nuestro estado. Quisiéramos, antes de terminar nuestra exposición, re
sumir las principales características que lo definen y a la luz de las mismas con
cretar alguna propuesta de futuro, que sirva de activador en las sesiones de refle
xión que nos aguardan. 

Dada la escasez de recursos en la que se desarrolla la actividad investigadora 
de nuestro país, una de las cuestiones más urgentes a abordar es esa conjunción 
de esfuerzos, que llegan a configurar una línea de investigación. Hemos tenido 
ocasión de comprobar que, salvo en temas como «Psicopedagogía del Lengua
je», «Decisión académica y vocacional», «Valores y maduración personal» e 
«Interacción didáctica», la falta de coordinación es tal que existe la posibilidad 
de que los pocos medios a nuestro alcance hayamos terminado por infrautilizar
los. 

Por otra parte, convendría no pasar por alto una visión comprensiva de las 
metodologías utilizadas en todos estos trabajos, para caer en la cuenta de que en 
su mayoría son descriptivas y/o explicativas-predictivas y que el número de in
vestigaciones propiamente experimentales es relativamente menor. Obsérvese 
con este fin la TABLA XII donde hemos categorizado por su mayor rigor meto
dológico todas estas investigaciones a las cuales hemos hecho referencia con an
terioridad. 

TABLA XII 
Distribución de las investigaciones 

en orden a su mayor rigor metodológico 

[/'J 

<r: 
¡:: ¡..... > ¡:: :::E o.., <r: ;: u u ;: - -u ~ el w 

NúCLEOS TEMÁ ncos [/'J o.., w o.., 
w :><: o::: ~ 
el w o.., w 

Psicopedagogía del Lenguaje 9 ¡ 4 5 
Evaluación 9 2 5 1 

Creatividad 3 4 

Didáctica 2 1 3 
Decisión Académica y Vocacional 2 6 

Formación Profesor. 4 2 
. Valores y maduración personal 3 2 
Interacción didáctica 6 

Planificación y Financiación de la 

Educac. 2 1 
Otras 2 1 1 2 

TOTAL 30 23 13 17 

o::: [/'J 

w <r: 
o.., > 
:><: ¡:: 
~ u 
¡¡:¡ <r: 
<r: :> ::;¡ Z u -

l 

l 

2 

1 

1 
5 1 89 

El resto sin clasificar. 
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En esta rápida síntesis de nuestro estado actual, quisiera finalmente llamar la 
atención sobre el objetivo último de todos estos trabajos en relación con el acer
camiento de la investigación al fenómeno educativo. Como se habrá podido ob
servar, casi todas son investigaciones aplicadas y solamente una se puede identi
ficar como operativa o activa. 

Este marco de referencia nos va a servir para presentar a consideración una 
serie de alternativas que bajo nuestro punto de vista pueden ayudar a salir del 
«impasse» en el que nos encontramos. 

La primera de ellas se encamina a evitar el aislamiento en la actividad inves
tigadora y por ende al favorecimiento de las líneas de investigación. No somos 
partidarios de coartar la libertad del investigador en su trabajo, pero es obvio 
que ésta se puede respetar, e incluso potenciar, si los departamentos de nuestras 
universidades optan por profundizar temática y metodológicamente en el análi
sis de muy concretos aspectos de la educación. Toda persona que iniciase una 
investigación contaría así con un apoyo de medios y de personal, que dificil
mente se puede asegurar en la dispersión de esfuerzos a que se ven hoy abocados 
los grupos de trabajo y sus respectivos directores. 

La estructura de los estudios de Ciencia de la Educación se puede aprovechar 
para que, a la vez que se da respuesta a los requerimientos académicos de los 
alumnos, se siente esa estructura piramidal que a vec{~s define las líneas de in
vestigación. En la base se podría situar, por ejemplo, algunos de los «trabajos de 
curso» y las memorias de licenciaturas con un marcado cariz descriptivo o ex
plicativo. Estos esfuerzos redundarían en beneficio de los esfuerzos de los docto
randos, que podrían trabajar así a un nivel más riguroso. A su vez, un cúmulo 
de tesis doctorales permitirían abordar investigaciones de carácter básico a desa
rrollar por el equipo de trabajo más especializado. 

Esquemáticamente, nuestra visión se puede resumir tal como se muestra en 
la FIGURA III: 

I. PURA· 

I. EVALUAT 

I. APLICADA 

I. OPERATI 
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La investigación operativf1 o activa, que se nutre de la investigación aplicada 
y de la acción educativa, podría desarrollarse en los cursos últimos de carrera e 
incluso en algunas de las memorias de licenciatura. A su vez, una buena parte 
de estas últimas se podrían dedicar a describir fenómenos, pero en distintas si
tuaciones y desde diferentes puntos de vista. Las tesis doctorales se encamina
rían a eváluar las soluciones propuestas en los anteriores trabajos y a determinar 
su eficacia. Quedaría así, para trabajar en un equipo interdisciplinar, la esencia 
del proceso educativo, a partir de cuyas conclusiones se podrían generar hipóte
sis que realiIl).entasen el proceso anteriormente descrito. 

Quisiera resaltar la importancia de este último tipo de investigaciones, no 
siempre bien vistas por la sociedad en general y menos por los políticos que de
sean soluciones rápidas a problemas puntuales. La experiencia de colegas en 
otros países, que se han visto en requerimientos similares a los que hoy la admi
nistración a veces hace de nosotros, nos debe servir de ejemplo, para no caer en 
el error de una focalización excesiva de esfuerzos en torno a investigaciones acti
vas, que terminen por agotar la capacidad generadora de hipótesis que se exige a 
todo proceso científico. 

En los primeros momentos, y tal como se encuentra el panorama de la inves
tigación educativa española, tenemos la obligación social de incorporar nuestra 
acción a la práctica escolar, pero sería audaz por parte de los que trabajamos en 
centros universitarios olvidar que las conjeturas de investigación nacen de una 
acción reflexiva que en determinados momentos necesita «separarse» de los 
problemas concretos, para conseguir una mejor perspectiva. 

La finalidad de este «aparte» es clara y no tiene nada que ver con el enclaus
tramiento en la famosa «torre de marfil». Si realmente la actividad es seria, los 
resultados de las investigaciones llegarán al entorno escolar y a la sociedad en 
general y esta canalización si que se debe cuidar y potenciar. 

La comunicación no ha de ser sólo intrainvestigadores, sino también entre 
éstos y los profesionales de la educación y para esto se necesita una infraestruc
tura que hoy por hoy no tenemos. Nos resulta más fácil enterarnos de las inves
tigaciones realizadas en otros países que conocer las existentes en el nuestro. 
Necesitamos integrar la información, si queremos mantener la descentralización 
básica, que se requiere para este tipo de actividad. 

La coordinación, sin embargo, no se reduce a este aspecto de la información 
y más cuando en España estamos estrenando el mapa de las autonomías. Como 
se ha podido comprobar en otras naciones con situaciones similares a la nuestra, 
cuanto más se desarrollá la descentralización, más necesaria se hace la coordina
ción, para promover, integrar y difundir la actividad investigadora. 

Finalmente, consideramos imprescindible en este acercamiento de la investi
gación al entorno escolar romper las reticencias mútuas entre profesores e inves
tigadores. Hoy día son muchas, pero existen instituciones que puede colaborar 
activamente en su desaparición. Me refiero a ICEs., Escuelas de Formación del 
Profesorado, Departamentos de Pedagogía ... , etc que deberían convertirse en un 
lugar de encuentro entre ambos y propiciar una formación que favorezca por to
dos los medios el enfoque crítico de la realidad. 

Benito ECHEVERRÍA SAMANES 
Dpto. J:>edagogía Experimental Terapéutica y Orientación 
Facultad de Filo~ofia y C. Educació~. 
Universidad de Barcelona 
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ANEXOI 
FICHA RESUMEN 

Autor: (Nombre y apellidos) ................................. . 

Dirección: el. . ..................................... . 

Ciudad: ........................................... . 

Director: (Nombre y apellidos) : 

Dpto.: ................................................... . 

Dirección: el. . ..................................... . 

Ciudad: ........................................... . 

Centro: ............................................ . 

Descriptores (Términos-clave, conceptos significativos, que 
ayuden a identificar el contenido de la investigación) 

Bibliografía fundamental (10 títulos máximo) 

Problema investigación (planteamiento e hipótesis 
de trabajo) (Máx. 15 líneas a 1 espacio) 

Muestra y método de muestreo (Máx. 8 líneas a 1 espacio) 

M~todología del trabajo (Máx. 13 líneas a l espacio) 

Técnicas de análisis (Máx. 13 líneas a 1 espacio) 

Conclusiones (Resultados, interpretación, límite y prospectiva) 
(Máx. 15 líneas a 1 espacio) 
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ANEXOlII 
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BO : Antonio Benavent Oltra 
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CC : Antoni J. Colom i Canellas 
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EM : Juan Manuel Escudero Muñoz 
ES : Juan Escámez Sánchez 
FA : :Adalberto Ferrández Arránz 
FH : José Femández Huerta 
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MD : Mario de Miguel Díaz 
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MS : Amparo Martínez Sánchez 
PJ : Ramón Pérez Juste 
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O : Carlos Olalde 
OH : Arturo de la Orden Hoz 
RD : José Luis Rodríguez Diéguez 
RE : Sebastián Rodriguez Espinar 
RM : María Luisa Rodríguez Moreno 
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TT : Francisco Javier Tejedor Tejedor 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.205-239) 

ANÁLISIS DESCRIPfIVOS y DIFERENCIALFS 
DEL LENGUAJE EN LA E.G.B. 

por 

Margarita Bartolomé Pina 

1. Introducción al análisis 

El lenguaje es considerado como un área fundamental de estudio en la Edu
cación Básica. Desde luego, y aún reduciéndonos al lenguaje verbal, se nos reve
la como un área extraordinariamente compleja. Y ello, no sólo por el carácter 
instrumental de su aprendizaje (recordemos que la escuela elemental se definía 
porque enseñaba a leer, escribir y contar) sino por la gran importancia que tiene 
el desarrollo lingüístico como expresión de los procesos cognitivos y afoctivos in
terrelacionados con él y estrechamente unidos, al mismo tiempo, al contexto so
cial en el que el lenguaje crece y se desarrolla. Planteamientos psico y socio
lingüísticos que han incidido espectacularmente en la investigación educativa de 
los últimos años. 

En este entramado no es fácil realizar una síntesis de las bases teóricas que 
sustentan la investigación empírica que vamos a presentar. Una razón se impo
ne: cada una de las áreas indicadas tradicionalmente como objeto de estudio 
ofrece a su vez un amplio abanico de investigaciones y tendencias poco sistema
tizadas. 

Quizá el ámbito que presenta una organización teórica más estructurada ha 
sido el de la investigación sobre la lectura. En el célebre «Second Handbood of 
Research on Teaching» editado por Travers (1973), por ejemplo, podemos en
contrar, recogidas por DelIa Piana y Endo, las controversias y tendencias más 
interesantes sobre los estudios comparativos entre tratamientos, el análisis con
ceptual, empírico y experimental, de los procesos de la lectura y la aplicación 
tecnológica al aprendizaje lector. Si los autores conc1uian su revisión crítica con 
un cierto toque cáustico al afirmar con SCHUTZ: «muchos programas innova
dores no han producido las metas esperadas en la administración de tratamien
tos especificados; la investigación sobre el curriculum está caracterizada por me
todologías estáticas ... » (pág. 916), este juicio de valor ha de ser cuidadosamente 
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matizado a partir de los numerosos esfuerzos hechos en esta última década por 
construir unas bases teóricas amplias en base a las generalizaciones que se deri
van de los aportes de la investigación actual. El «reading» de Gary y Mac Kin
non (1979) es representativo a este respecto. Por otra parte, la crítica de Blount 
(1973) acerca del poco efecto que en la práctica escolar tiene la investigación so
bre la enseñanza del lenguaje no puede aceptarse sin más en este campo de la 
lectura. En la actualidad se cuenta con excelentes obras que presentan con rigor 
la aplicación de las investigaciones sobre el proceso lector a la enseñanza de la 
lectura en el ámbito escolar. La de Lapp y Flood (1978) es un ejemplo. Además 
existe, al menos en el idioma inglés, una progresión creciente de instrumentos 
de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, así como materiales de apren
dizaje que pueden ayudar eficazmente al educador. 

Una situación distinta nos ofrece la investigación en las otras áreas. Es signi
ficativo que todas ellas queden resumidas en la obra de Travers ya mencionada, 
en un único capítulo que concluye con una reflexión más bien pesimista sobre 
el material presentado. Blount afirma que no ha existido una unificación en las 
generalizaciones a partir de la investigación realizada en los últimos 50 años. En 
obras anteriores y referidos a ámbitos específicos, concluian de manera similar 
Bradoock, Hoyd-Jones y Schoer con respecto a la investigación en composición 
escrita (1963) y Petty, Harold y Stoll (1968) con respecto al vocabulario. En el 
área del lenguaje oral, los estudios se han llevado a cabo por especialistas en psi
co-lingüística o socio-lingüística y -a pesar de los intentos serios de aplicar los 
resultados a la didáctica- los trabajos no han llegado a establecer unas bases de 
investigación educativa suficientemente amplias. Más adelante anotaremos algu
nas de las vías más interesantes y que han tenido eco en nuestro país. 

Refiriéndonos muy brevemente al panorama español, encontramos una sóli
da tradición en la elaboración de pruebas de vocabulario, escritura, ortografia, 
composición escrita y lectura. Iniciada por Gali (1928), ha tenido como princi
pales representantes a García Hoz (1956) (1977); Femández Huerta (1950)a, 
(1950)b, (1955) y Villarejo (1946). Posteriormente esta tradición se ha manteni
do y a ella nos referiremos al analizar las áreas de investigación actuales. 

La elaboración de un vocabulario básico del castellano por García Hoz 
(1953) ha facilitado bastantes investigaciones posteriores. Sin embargo, los re
cuentos léxicos no han sido numerosos en nuestro país. Recordemos la cuantifi
cación del vocabulario del párvulo de Femández Huerta (1955); el vocabulario 
general de orientación científica de García Hoz (1976); el vocabulario usual de 
Pérez Vázquez (1958), el vocabulario científico usual de Bellanato (1958), el vo
cabulario básico de Ciencias Sociales para la 1.a etapa de E.G.B. de Tamajon 
(1978); el vocabulario básico del español de Díaz (1979) (en alumnos de 8 a 17 
años); el vocabulario básico catalán y castellano de Mata (1979) (en niños de 5 a 
10 años) y el fundamental en el niño cordobés de 6 a 14 años de Armayor 
(1979). 

Estas tres últimas investigaciones provienen de los ICEs y se realizaron en el 
período comprendido entre 1974-78. Los universos del análisis de contenido 
que realizan son bastante distintos por lo que el vocabulario extraido no puede 
equipararse sin más. 

Así mientras los recuentos léxicos de García Hoz, Pérez V ázquez, Bellanato 
o Tamajon se basan en materiales impresos, el organizado por el equipo de Mar
ta Mata combina materiales impresos y orales recogidos de los mismos niños y 
el de Armayor utiliza exclusivamente material oral procedente de conversacio-
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nes espontáneas y sugeridas. Sobre la idoneidad de estas metodologías hablare
mos más adelante. 

Muy pronto -yen la medida en que se cuenta con instrumentos de evalua
ción creados o adaptados a la población española- comienza una serie de traba
jos en torno al vocabulario, proceso lector (sobre todo el planteamiento de la 
madurez lectora), dificultades ortográficas, determinación de factores lingüísti
cos y evaluación de la composición escrita. Mediados los años 60 encontramos 
algunas experimentaciones sobre enseñanza programada en diversas áreas lin
güísticas, así como alguna sobre la didáctica de la Ortografia (el trabajo de Ro
dríguez Diéguez, 1967, es un ejemplo). Se realizan revisiones críticas de pruebas 
elaboradas anteriormente y ya en la década de los 70 se observa una cierta preo
cupación por los problemas de la dislexia, el diagnóstico y enseñanza correctiva 
de las dificultades lectoras y escribanas, así como una preocupación por la cues
tión del bilingüismo. 

No es mi intención llevar a cabo una revisión histórica que exigiría la exis
tencia de un material similar al que ofrece la publicación «Disertation Abs
tracts». La obra de Escolano (1980) nos proporciona un listado de las investiga
ciones realizadas en Facultades e ICEs hasta 1976. Pero la falta de un informe 
técnico de la metodología de investigación utilizada no permite analizarlas aquÍ. 
Sólo como punto de referencia aporto en la bibliografia los artículos de investi
gación empírica en el área estudiada y publicados en algunas revistas de nuestro 
país y que pueden ser una muestra, desde luego sesgada, de la investigación en 
este campo. Urge por ello una intercomunicación efectiva de los estudios, mate
riales e instrumentos que se van realizando en nuestras Facultades e ICEs de 
cara a la investigación. 

Cuando se analizan los resúmenes de trabajos llevados a cabo en los ICEs 
desde su puesta en marcha sorprende la falta de investigaciones -a excepción de 
las ya mencionadas y algunas más a las que haremos referencia posteriormente
en el ámbito lingüístico. Dentro de su parvedad, el vocabulario y el bilingüismo 
constituyen los dos centros de interés, explicables por el resurgir de otras len
guas en el Estado Español y la posibilidad de analizar el interesante movimiento 
educativo a que da lugar. 

Estudiaremos ahora, siguiera sea brevemente, la investigación realizada o en 
curso a partir de 1980 en España, y que ha sido enviada a este Seminario. Ello 
impone una limitación importante que ha de ser tenida en éuenta a la hora de 
valorar las afirmaciones que aquí se hacen. 

Dividimos la investigación en cinco grandes áreas aún reconociendo -como 
siempre ocurre- la necesaria interconexión que impide una clasificación neta de 
las investigaciones. Nos hemos fijado para su clasificación en el propósito prefe': 
rente de aquellas aún cuando aporten aspectos interesantes en otros campos. 

Estas áreas son: 

- Elaboración de pruebas de evaluación del lenguaje 
- Estudios sobre la evolución y desarrollo lingüístico 
- Estudios sobre bilingüismo 
- Estudios diferenciales de tipo diagnóstico: 

- Diagnóstico inicial 
- Diagnóstico de las dificultades en el lenguaje oral y escrito 

- Estudios diferenciales en función del nivel social. 

207 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

2. Elaboración de pruebas de evaluación del lenguaje 

En la Universidad de Barcelona, durante el período estudiado (1980-82) se 
ha dado un intenso trabajo de investigación sobre elaboración de pruebas de len
guaje. Las causas que confluyen son múltiples: 

1) Existía una larga tradición en la elaboración de pruebas en esta área, so
bre todo en el ámbito lector, que Femández Huerta había estimulado y 
alentado durante su permanencia en nuestra universidad. Las revisiones y 
adaptaciones de las existentes habían proporcionado una mayor compren
sión de sus posibilidades y limitaciones. 

2) Los estudios sobre el diagnóstico de las dificultades lectoras y sobre el bi
lingüismo, iniciados en la década anterior, nos habían obligado a enfren
tarnos una y otra vez con el problema de la elección de instrumentos idó
neos. Se utilizaban frecuentemente en esa época: el test de madurez lecto
ra y escribana de Arroyo del Castillo y adaptado por mí a la población de 
Barcelona (niñas de 5 a 9 años) (1964), así como la adaptación al catalán 
del mismo realizada por Pons CIar (1975). Los tests de lectura silenciosa 
de Femández Huerta, revisados por Gordillo (1975); el test de velocidad 
lectora de Ayuda (1960) y el Peadbqdy Picture Test de Lloyd M. Bume, 
traducido y adaptado por Muñoz. Este último había sido utilizado con 
mucha frecuencia en las investigaciones sobre bilingüismo. Sin embargo, 
los estudios realizados nos indicaban claramente las limitaciones de tales 
instrumentos. Veíamos la importancia de pruebas diagnósticas de nivel 
que incorporaran la reflexión científica reciente en cada una de las áreas, 
y de forma especial en la de la lectura. 

3) La existencia de varias tesis doctorales en curso que implicaban la necesi
dad de elaborar pruebas diagnósticas de lectura, expresión oral y vocabu
lario, ayudó a organizar en el Departamento de Pedagogía Experimental, 
Terapéutica y Orientación un archivo de tests en estas áreas, que comple
taba la documentación bibliográfica existente. 

Todos estos factores contribuyeron en la aceptación de una investigación, 
ofrecida por la Generalitat a través del ICE de la Universidad de Barcelona en 
1981, sobre la «elaboración de instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
de lengua catalana y castellana adquiridos por los alumnos que acaban segundo 
curso de E.G.B. según las diferentes tipologías escolares». 

Los instrumentos a elaborar eran los siguientes: 
1.Prueba de comprensión oral 
2.Prueba de expresión oral 
3.Prueba de lectura oral 
4.Prueba de lectura silenciosa 
5.Prueba de vocabulario 
6.Prueba de ortografia 
7.Prueba de composición escrita. 

Se pretendía con esta investigación realizar el esfuerzo por parte del equipo 
de profesores y alumnos que asumió el proyecto bajo mi dirección l de iniciar 
sistemáticamente una vía de elaboración de pruebas. Ello permitiría 

l. Los nombres de los componentes del equipo pueden verse en la bibliografía adjunta. Casi todos 
ellos llevan varios años trabajando en áreas específicas de lectura, vocabulario o lenguaje oral. 
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-recógiendo toda la experiencia anterior- ofrecer a los educadores e investigado
res instrumentos adecuados para la evaluación de las diversas áreas lingüísticas 
al finalizar cada ciclo de E.G.B. Pretendemos evitar -al elaborar una batería-la 
fragmentación de estudios valiosos pero sin una unidad en su tratamiento, así 
como el vacío que se descubre al trabajar en investigación educativa en alguna 
de estas áreas y carecer de instrumentos en una edad o ámbito específico. En la 
elaboración paralela de las pruebas catalana y castellana, que no es mera traduc
ción, puesto que las características de ambas lenguas difieren, se han seguido los 
mismos procesos y los mismos criterios. 

Veamos ahora una de las cuestiones básicas que nos hemos planteado. 

Naturaleza y finalidad de las pruebas. En un principio parecería que el edu
cador debe estar interesado por ofrecer, al final del ciclo, una evaluación sumati
va del progreso alcanzado por los alumnos. Así, en las disposiciones legales so
bre el ciclo inicial (B.O.E. de 10 de diciembre de 1981) se afirma que hay que 
emitir una Calificación glabalfinal de área y ciclo (2, 3, 2). Ciertamente, la deci
sión de promocionar o no promocionar a un sujeto al ciclo siguiente podría ba
sarse en una puntuación dicotomizada que tuviera como base una medida «ob
jetivID) y general del área. Pero ¿es eso lo que el alumno necesita? Glaser (1979) 
ya indicaba que la teoría de los tests se había desarrollado más con propósitos 
selectivos que formativos. Y González Soler (1982), en un crítico trabajo sobre 
la evaluación y el ciclo medio, señala las incongruencias del ordenamiento legal 
con respecto a aquella y una cierta tendencia regresiva en la concepción de un 
modelo evaluativo regido básicamente por la función de control. Ahora bien, 
como concluyen Stuffiebeam y Guba (1971), el propósito de la evaluación no es 
probar sino mejorar. La toma de decisiones, en este caso, debería relacionarse 
más profundamente con la evaluación formativa siguiendo la terminología de 
Scriven (1967). Desde luego una prueba no es sino un instrumento más en ma
nos del evaluador. El cómo y cuándo y para qué lo utiliza tiene una importancia 
fundamental. Sin embargo no hay duda que la naturaleza misma de las pruebas 
puede facilitar, de hecho, unas vías u otras en el campo de la evaluación. 

Pretendíamos por ello elaborar unas pruebas que partieran de: 

1. Un reconocimiento de los procesos evolutivos del alumno en las áreas es
pecíficas de dominio. 

2. Un análisis crítico de los objetivos a alcanzar en cada una de las áreas, 
propuestos por la legislación vigente así como la operativización que de 
los mismos se hace en los libros de texto más utilizados en nuestro país y 
la forma específica y habitual de realizar las evaluaciones los profesores 
de E.G.B., recogiendo material elaborado por ellos. 

3. La posibilidad de atender a las diferencias intrasujeta, tanto como a las 
entre sujetos, supuesto como señala V ázquez (1982) la necesidad de consi
derar que «cada alumno es "una clase", un universo que requiere, por de
cirlo así, un tratamiento aparte». Ello nos obligaba a no dar una puntua
ción única y global sino a realizar una serie de pruebas por áreas que nos 
permitieran un tratamiento más descriptivo del alumno y sirviera de sóli
da base a un diagnóstico inicial del siguiente ciclo o a un diagnóstico de 
nivel general del ciclo ya pasado. En efecto, Bloom (1971) insiste en la 

209 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

importancia de la función diagnóstica en el paso de uno a otro ciclo de 
enseñanza. Es precisamente en esa función en la que hemos querido basar 
nuestras pruebas. 

En un principio, la investigación inicial había sido solicitada como una ela
boración de unas típicas pruebas referidas a normas. Pero el estudio realizado 
nos ha hecho poner en interrogante este planteamiento. En realidad, gran parte 
del trabajo presentado puede servir de base a la elaboración de tests referidos al 
criterio y es nuestra intención avanzar por este camino. Recogemos como modé
lico el proceso propuesto por Gifford y Hambleton (1980): «Construction and 
Use ofCriterion-Referenced Test in Program Evaluation Studies». 

1. Preparación y/o selección de objetivos. 

2. Preparación de especificaciones del test (por ejemplo, especificación de los forma
tos de los items, vocabulario apropiado, número de items del test/objetivo) 

3. Escribir los items del test correspondientes a cada objetivo 

4. Imprimir los items del test 

5. Determinar la validez de contenido de los items del test 
a) A partir de especialistas del contenido 
b) Recogiendo datos de respuesta de los estudiantes 

6. Imprimir items adicionales del test 

7. Montaje del test 

8. Marco estándar para interpretar la información examinada 

9. Administración del test 

lO. Recuento de la fiabilidad, validez e información de normas 

11. Preparación del manual para el usuario del test y el manual técnico 

12. Colección periódica de información adicional técnica 

pág. 12 

Las fases de la investigación que estamos analizando son las siguientes: 

1. Estudio de las áreas de evaluación. Se ofrece una breve síntesis de la docu
mentación teórica de cada área con especial atención a los procesos lingüísti
cos que subyacen y su evolución en la etapa estudiada. 

2. Análisis y recopilación de los instrumentos de evaluación de estos contenidos 
que, tanto en castellano como en catalán existen en el mercado o han sido 
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elaborados en investigaciones precedentes o en experiencias escolares en 
marcha. 

3. Análisis de los objetivos terminales del ciclo inicial, de acuerdo con la nor
mativa legal y la existencia de una primera y segunda lengua. 

4. Estudio de los libros de texto sobre lenguaje en este ciclo. 
4.1. Análisis del vocabulario más frecuente utilizado en los textos de lengua

je. Recuento de palabras en cada curso del ciclo inicial para conocer el 
vocabulario que se propone como objeto de aprendizaje en estos dos 
cursos. 

4.2. Extracción de las reglas ortográficas y palabras que las ejemplifican en 
estos textos. Sirve de base para la elaboradón de la prueba de ortografia. 

4.3. Lecturabilidad de los textos de lectura incluidos en los libros de lengua
je. Se utilizaron las fórmulas predictivas de Flesch y Fernández Huerta. 
El objetivo de este estudio es fijar el nivel medio de lecturabilidad utili
zado en este ciclo que constituirá una base referencial para la creación 
de pruebas de lectura. 

5. Elaboración de las pruebas en catalán y castellano. 

5. I .Elaboración inicial de las pruebas. Tiene por finalidad el análisis del conte
nido objetivo de aprendizaje en este ciclo escolar y su estructuración en 
unidades susceptibles de medición y evaluación, siguiendo un proceso ra
cional: 
- Establecer el objetivo general: contenido temático general al cual la prue

ba se refiere, determinación del tipo de prueba (en nuestro caso, de nivel) 
en función de la inferencia que se habrá de extraer de los resultados. 
- Fuentes de información que se han de consultar para delimitar los con

tenidos: editoriales, planes de estudio, consultas a profesionales, etc. 
- Establecer los objetivos específicos: subdivisiones posibles o especifica

ciones del objetivo general en unidades temáticas relativamente inde
pendientes que deberán estar representadas en las pruebas. 

- Establecer objetivos operativos: tipos de conducta que se espera obser
var en los alumnos para dar por conseguido el objetivo específico. 

- Elaborar la tabla de especificaciones para determinar la importancia re
lativa de los objetivos operativos y del contenido específico en el con
junto de la prueba. 

- Elaborar el banco de items; elección del tipo de items más idóneo para 
la medida del contenido operativo de la prueba y formulación de éstos. 
Esta elaboración se hace partiendo de otros tipos de items utilizados en 
pruebas estandarizadas y de ejercicios trabajados al aprender el conte
nido. 

- Elaboración del protocolo de la prueba y de las instrucciones tanto in
ternas como externas para la posterior aplicación. 

5.2 Aplicación inicial. Tiene por finalidad estudiar la funcionalidad de la. 
prueba en orden al contenido (nivel de dificultad y nivel de discrimina
ción) y a la estructuración del contenido mencionado. El proceso que se 
sigue es éste: 
- Elección de la muestra experimental. 
- Aplicación de las pruebas antes elaboradas y control de las instruccio-
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nes de aplicación y protocolo de la prueba. 
- Análisis estadístico. 
- Análisis de ítems; cuantitativo del índice de dificultad, del índice de 

discriminación y análisis de distractores; y cualitativo de idoneidad de 
contenido y formulación de ítems. 

- Reestructuración de la prueba (ítem s, protocolo, instrucciones de apli
cación, etc.) en función de los resultados obtenidos en las fases anterio
res. 

6. Análisis de la población escolar. Muestreo en base al tipo de escuela. Para ga
rantizar la representatividad del muestreo y, posteriormente, matizar debida
mente las conclusiones de este estudio, conviene estratificar previamente la 
población total de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Prioridad del catalán o del castellano en la enseñanza. 
- Localización geográfica del centro. 
- Entorno sociocultural en que se enmarca la escuela. 

La muestra experimental se ha escogido de acuerdo a estos criterios. 

7. Primera aplicación experimental. 
Tiene por finalidad determinar las características técnicas de la prueba: 

- Nueva aplicación y control del protocolo e instrucciones de aplicación. 
- Nuevo análisis de los ítems. 
- Estudio de la fiabilidad y validez de la prueba. 
- Análisis de las posibles diferencias entre grupos. 

8. Estudio factorial de la batería, conjuntamente con las evaluaciones globales 
de los profosores. 

Las siete primeras fases han concluido. Sólo la prueba de composición escri
ta se halla en fase de elaboración. El estudio factorial se encuentra en curso. 

Un problema que subyace a este trabajo es la conveniencia o no de propor
cionar unos baremos diferenciales de acuerdo con los tipos de escuela (en caso 
de optar por plantear el test con referencia a la norma) o unas puntuaciones di
cotomizadas en cada prueba que ayuden al educador a tomar decisiones sobre si 
los alumnos han superado o no el nivel. Sin embargo no consideramos estas so
luciones como las únicas, ni siquiera como las mejores. Otro planteamiento, que 
se deriva de la forma como han sido elaboradas las pruebas, es proporcionar al 
educador el material como base para que él pueda elaborar sus propias pruebas 
de acuerdo con los objetivos que realmente se ha propuesto alcanzar. Puesto que 
existe una correspondencia establecida entre objetivos-items, esta opción no se
ría tan dificil. La dificultad estribaría en decidir qué número de items puede 
considerarse suficiente para reconocer que el objetivo está alcanzado. Mientras 
los procedimientos de Nedelsky (1954) o Ebel (1972) pueden resultar útiles 
cuando varios profesores han seleccionado los mismos objetivos para su progra
ma de estudio, los procedimientos basados en la decisión, (bien sea utilizando 
los métodos bayesianos o los procedimientos de decisión de Hambleton) los con
sidero más adecuados para el caso de una evaluación que implica el pase o no a 
un nuevo ciclo de enseñanza. Desde luego el optar por este planteamiento im
plicaría aumentar el banco de items disponibles para cada objetivo y un adecua
do muestreo al azar de los mismos. 
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Los problemas de la fiabilidad y validez que se derivan de la orientación bá
sica que se da a estas pruebas ofrecen intereSantes sugerencias de estudio que 
desbordan las posibilidades de este pequeño trabajo. 

En resumen: la investigación realizada tiende a concretarse en cuatro frentes: 

1. profundización experimental sobre la conveniencia o no de utilizar tests refe
ridos a la norma o al criterio en las evaluaciones diagnósticas de final o inicio 
de ciclo (Bloom señala las dos posibilidades). 

2. Estudio de los problemas de validez y fiabilidad que el cambio de pruebas lle
va consigo. 

3. Seguir avanzando en el estudio de los procesos y de los objetivos que apare
cen en cada ciclo a fin de elaborar una batería que abarque todos los niveles 
fundamentales de E.G.B. 

4. Revisión de los procedimientos empleados en los análisis de contenido que se 
realizan como base de la investigación. 

Paso brevemente a señalar algunas cuestiones referidas a cada uno de los as
pectos estudiados, anotando al tiempo, otras investigaciones que se han realiza
do durante este período de tiempo (1980-82). 

2.1. Lectura 

Seis son lllS pruebas elaboradas en el Departamento de Pedagogía Experi
mental, Terapéutica y Orientación de la Univ. de Barcelona. Cinco se basan en 
el estudio de los procesos lectores realizados por Cabrera. La sexta es un test de 
eficiencia lectora inspirado en la prueba «Reading Efficiency» de la batería 
IOW A SILENT READING TEST. 
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1\) .... 
.j::o, Autores Tipo de prueba Objetivo general idioma 

L. Flaqué Diagnóstico gene- Medir la comprensión lectora catalán 
M. Artal ral al finalizar 1.° de E.G.B. 

F. Cabrera Diagnóstico ana- Identificar en el alumno el do- castellano 
(A) lítico minio del estado inicial en el 

aprendizaje de la lectura e iden-
tificar dificultades específicas 
propias de esta etapa 

Bateria de len- Diagnóstico gene- Dominio de la comprensión lec- castellano 
guaje: V ARIOS ral tora al finalizar el primer ciclo 
F. Cabrera de E.G.B. 

R. Bisquerra Diagnóstico gene- Similar a la anterior catalán 
ral 

F. Cabrera Diagnóstico gene- Medir la fluidez lectora. Incluye castellano 
ral la valoración de: -velocidad lec-

tora -Tipo de lectura -análisis 
de las dificultades en las corres-
pondencias gráficas-fónicas 

R. Bisquerra Diagnóstico gene- Similar a la anterior catalán 
ral 

M. A. Cardona Velocidad lectora Medir la eficiencia lectora que castellano 
implica comprensión más velo-
cidad 

ámbito de forma de 
aplicación aplicación 

Evaluación escolar fi- individual o co-
nal de 1.° de E.G.B. lectiva 
6-7 años Barcelona. 

Evaluación final de la colectiva con un 
etapa inicial de apren- sub-test indivi-
dizaje lector 6-7 años, dual 
Barcelona 

Evaluación al finalizar colectiva 
el l.e' ciclo de E.G.B. 
7-8 años, Barcelona 

Similar a la anterior colectiva 

Similar a la anterior individual 

Similar a la anterior individual 

6.°,7.° y 8.° de E.G.B. colectiva 
Barcelona (nivel so-
cioeconómico bajo) 

Procedencia 

primer test de 
comprensión lec-
tora de F. Cabre-
ra l 

Test A de F. Ca-
brera 

Test B de F. Ca-
brera 

«Reading Effi-
ciency» de IOW A 
READING 
TEST 

I 
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l. Se trata del primer test de comprensión lectora elaborado por F. Cabrera con la colaboración de J.V. Espín. Dicha prueba dio origen a la que <: 
aquí presentamos y no aludimos a ella por haber sido superada por la prueba A. ;J> 
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La elaboración de las cinco primeras pruebas ha seguido unos cauces muy si
milares, dado su origen. Se ha puesto el acento en la operativización de los obje
tivos, el estudio del vocabulario utilizado en su elaboración así como el nivel de 
lecturabilidad que debían tener los textos. Estos dos últimos puntos han condu
cido a investigaciones adicionales. Precisamente sobre lecturabilidad para len
gua castellana se ha realizado una interesante Tesis doctoral por N. López Ro
dríguez (1981) en Valencia. Tiene como objeto principal el encontrar indicado
res cuantitativos de comprensión capaces de predecir el nivel de dificultad de un 
texto escrito en lengua castellana. Un test cloze, como prueba de comprensión 
lectora, ha sido utilizado como criterio. 

Se han elaborado unas 13 fórmulas de lecturabilidad, a partir de 26 variables· 
lingüísticas, que habían sido sometidas previamente a un análisis factorial para 
un estudio más profundo de su naturaleza. Creemos que esta investigación pue
de revitalizar y hacer avanzar trabajos similares a los que estamos aquí descri
biendo. 

Los tests diagnósticos elaborados abarcan la prueba de las habilidades reque
ridas del proceso perceptivo y comprensivo de la lectura, de acuerdo con el nivel 
medido. El tercero, es decir, el creativo no ha sido medido. Los problemas a la 
hora de conceptual izar este último proceso se concentran en establecer una 
frontera clara entre la lectura crítica y la creativa. Muchas definiciones dadas a 
la primera incluyen conductas que podrían servir para la segunda. Sin embargo 
la conducta creativa exigiría un cierto grado de implicación emocional del lector 
y una actividad imaginativa que diera origen a nuevos sentimientos o ideas. 

Aún cuando los tres componentes se encuentran en todo acto lector es cierto 
que su importancia y protagonismo es diverso en función del desarrollo madura
tivo de los procesos lectores. Las habilidades perceptivas básicas ocupan un 
puesto relevante -aunque desde luego no único- en los primeros estadios y den
tro de éstas, la correspondencia visual acústica de los signos gráficos. Alcanzada 
la automatización el interés perceptivo se desplazará hacia los movimientos 
oculares, la velocidad y flexibilidad lectoras. También en el proceso congnitivo 
la comprensión literal inicial cederá paso a la inferencial y crítica, que alcanzan 
su madurez más tardíamente. Ésta es la razón por la que en los estadios prime
·ros se haya escogido los aspectos perceptivo y comprensivo fundamentalmente, 
expresando una gradación en los mismos. 

Veamos, a modo de síntesis, los dos niveles de dificultad propuestos para la 
prueba diagnóstico de 2.a etapa de E.G.B. de lectura silenciosa: 
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1. a parte del texto 2.a parte del texto 

1. Amplitud 8 frases 11 frases 

2. Lecturabilidad Indice de lecturabilidad medio Indice de lecturabilidad medio 
de 1 de E.G.B. (en textos esco- de 2.° de E.G.E. 
lares de lenguaje) 

3. Vocabulario 75%-80% vocabulario básico de 65%-70% vocabulario básico de 
6 a 8 años .• 20%-25% términos 6 a 8 años • 20%-25% términos 
listados en el análisis de textos presentes en el listado de libros 
con frecuencia de 3 o más de 2 de texto independiente de su 
o más editoriales. 5% términos frecuencia y editoriales • 10% 
relativamente nuevos para el términos relativamente nuevos 
alumno para el alumno 

4. Nivel de 50% literal 10% literal • 60% inferencial 
comprensión 50% inferencial 20% valoración. 10% organiza-
exigido ción 

(Del tercer Informe presentado sobre elaboración de instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes de lengua catalana y castellana, 1982, pág. 66). 

Los criterios para la elaboración de la prueba de lectura oral tienen en cuen
ta asimismo el índice de lecturabilidad; el vocabulario básico para el ciclo ini
cial, con un 20% de palabras que presentan estructura silábica compleja; exposi
ción que incluye la narración y el diálogo y la presencia de signos de puntuación 
(de pausa, interrogación y exclamación y guiones). 

Se miden los tipos de errores en las correspondencias gráficas-fónicas; el tipo 
de lectura que caracteriza el ritmo lector (deletreo, silábica, vacilante, corriente, 
expresiva) y la velocidad lectora determinada por el tiempo invertido por el 
alumno en la lectura de un texto, siguiendo la fórmula: 

PP/ t = 60 x n.O de palabras 
mos . . .d tIempo mvertl o 

La metodología de trabajo y técnicas de análisis en la elaboración de los tests 
diagnósticos pueden verse en los respectivos informes y serán presentados por F. 
Cabrera en este Seminario. 

. El test de eficiencia lectora elaborado por M.A. Cardona es un típico test clo-
ze pero con un tiempo controlado. Existe bastante literatura sobre este tipo de 
técnica en comparación con los tests clásicos de elección (ver Potter, 1968 o 
Bormuth, 1969, por ejemplo). 

Podríamos haber medido la velocidad controlando el tiempo que tarda cada 
sujeto en leer un texto, dándole posteriormente unas cuestiones para que contes
te. En el trabajo de Bisquerra sobre el desarrollo didáctico de la eficiencia lecto
ra (1980) se utiliza pruebas de ese tipo. 

La prueba, muy sencilla de aplicar y corregir, permite detectar a lectores len
tos que ~omo pudimos comprobar salvo pocas excepciones- tienden a ser tam
bién los que comprenden con mayor deficiencia. No ha sido controlada la inteli-
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gencia que interactua significativamente con el proceso, como ha señalado 
Smith y Dechant (1961). 

Existen numerosas investigaciones que señalan la importancia del tipo de 
material leído y del interés del texto para determinar la relación velocidad
comprensión (véase Smith, 1965; Bosch, 1977 y otros). Entonces ¿vale la pena 
medir la eficiencia lectora tal y como se ha hecho con la adaptación del Iowa Si
lent Reading Test? Creo que la flexibilidad lectora ha de ser considerada como 
meta del quehacer didáctico y por lo tanto necesitamos elaborar también prue
bas de otro tipo, combinando no sólo la velocidad y comprensión del sujeto, 
sino el grado de lecturabilidad, I contenido temático y formas estilísticas. Mode
los de estas pruebas pueden ser el Flexibility of Reading Test de Braan y Heldon 
(1959) o el modelo alternativo de prueba de De Leuw (1967). . 

Sin embargo ello no obsta para que entienda la utilidad de un test de eficien
cia lectora como el presentado, sobre todo en ambientes desfavorecidos, donde 
podemos detectar globalmente sujetos con dificultades lectoras que deben ser 
ayudados con un diagnóstico y tratamiento posterior. Puede tener también inte
resantes aplicaciones de cara a la investigación educativa. 

Hemos indicado brevemente las pruebas elaboradas en esta etapa (1980-82) 
y a las que hemos tenido acceso. Existen otras, como la batería diagnóstica ana
lítica de lectura de Pérez González (1978) para la E.G.B. que ha de incluirse en 
la etapa anterior. Asimismo el ICE de la Universidad de Cádiz ha promovido un 
proyecto de elaborar una batería de «velocidad, comprensión y exactitud para la 
lectura», «ortografia de la palabra, de la frase y reglada» y «conocimiento sintác
tico» para los niveles de 2.° y 8.° de E.G.B. Dirige el proyecto Fernández Rozas. 
Desconocemos las características de las mismas por no tener acceso a la infor
mación. 

2.2. Vocabulario 

Su medida se halla estrechamente relacionada con la de los procesos lectores 
así como la expresión y comprensión oral y escrita, hasta el punto de preguntar
nos si no sería más adecuado incluirla en alguna de estas pruebas. Sin embargo 
nos ha parecido mejor llevar a cabo una evaluación independiente del vocabula
rio oral y escrito. 2 

Los objetivos operativos propuestos para esta prueba al final del primer ciclo 
de E.G.B. eran: 

1. Identificar el significado de una palabra. 
2. Identificar el significante a partir del significado 
3. Reconocer un concepto a partir de su definición 
4. Reconocer un concepto a partir de algún atributo 
5. Completar frases incompletas 
6. Reconocer el sinónimo de una palabra. 
7. Reconocer el antónimo de una palabra. 

1. La lecturabilidad de los textos y su contenido temático sí que fueron controlados en la prueba 
de Cardona. 

2. Prueba elaborada por Bisquerra y Cabrera. 
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Un problema clave de este tipo de pruebas consiste en la elección del tipo de 
vocabulario. ¿Cómo escogerlo? Deseamos saber si los alumnos alcanzan el voca
bulario correspondiente a su nivel. Pero ¿cuál es ese vocabulario? Nuestra opi
nión ha sido la siguiente: 

«De todas las palabras que aparecen en estos textos se ha hecho una primera 
selección de aquellas que presentan una frecuencia igual o superior a 10 Y 
que aparecen como mínimo en dos editoriales diferentes. En total han apare
cido 341 palabras que reunen estas condiciones. 
Después se ha realizado un muestreo aleatorio sistemático seleccionando una 
de cada cinco palabras de las 341 antes mencionadas. En total han sido selec
cionadas 68 palabras, que constituyen el vocabulario considerado como bási
co. 
Por otra parte se han seleccionado de forma idéntica las palabras que presen
tan frecuencia tres y que aparecen en un mínimo de dos editoriales. Y por 
último, también de la misma forma, se han seleccionado un número de pala
bras de frecuencia 2 o 1 que no aparezcan en el Vocabulario Básico. Estas 
palabras constituyen el vocabulario disponible de la prueba que es más ex
tenso que el básico. 
A partir de las palabras recogidas se han elaborado los items, procurando que 
en cada apartado haya un 40% de vocabulario básico, un 30% de vocabulario 
disponible y un 30% de vocabulario disponible de frecuencia mínima. 

(Del tercer Informe presentado sobre 
elaboración de pruebas) 

He recogido este punto porque considero que podríamos preguntamos si es 
el procedimiento más idóneo o convendría utilizar en las pruebas de vocabula
rio los recuentos léxicos obtenidos en las conversaciones de los niños, tal y como 
lo llevan a cabo las investigaciones de los ICEs de Oviedo, Córdoba y Autónoma 
de Barcelona ya citadas. A mi parecer ambos tipos de pruebas debieran cons
truirse, puesto que responden a finalidades distintas: las basadas en el vocabula
rio a aprender, para evaluar la eficacia de la labor escolar en el dominio del vo
cabulario; las que parten del vocabulario usual, para investigaciones descriptivas 
y comparativas de la población infantil y para la evaluación inicial del niño en 
cada etapa. 

2.3. Lenguaje oral (comprensión y expresión oral) 

No existen en nuestro país muchas pruebas referidas a este ámbito. 
Las que corresponden a la batería diagnóstico que estamos describiendo son: 
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E.G.B. 

Diagnóstico ge- Similar a la anterior 
neral 

Diagnóstico ana- Medir las características expresi-
lítico vas al finalizar el primer ciclo de 

E.G.B. 

Diagnóstico ana- Similar a la anterior 
lítico 

---

Idioma Ámbito de 
aplicación 

castellano Evaluación escolar final 
de primer ciclo de 
E.G.B. 7-8 años, Barce-
lona 

catalán Similar a la anterior 

castellano Similar a la anterior 

catalán Similar a la anterior 

---------- --------- - --

Forma de 
aplicación 
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Individual 
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De cara a la investigación que está realizando sobre la incidencia del apren
dizaje de la lengua en sujetos de diferente procedencia lingüística ARNAU ha 
construido algunas pruebas de lenguaje oral. 3 

Las dos pruebas paralelas de comprensión-oral, elaboradas por Espín y Ro
dríguez Moreno están basadas en los siguientes objetivos: 

l. Comprender la exposición oral de una persona (objetivo que se mide con 
la totalidad de la prueba). 

2. Saber interpretar una orden. 
3. Interpretar una frase y traducir su significado a un estímulo gráfico. 
4. Saber sintetizar el significado fundamental de un cuento breve o narra

ción. 
5. Saber sintetizar el significado fundamental de un diálogo. 
6. Ser capaz de evaluar la expresividad de un frase sencilla en la cual inter

venga, de alguna manera, el tono, el sonido, la longitud y el significado. 

El banco de items ha intentado hacerse a partir de estos objetivos traducidos 
primero a modelos de items que expresan conductas esperadas. Baterías de test 
norteamericanas e inglesas y los libros de texto de los niños de esta etapa han 
proporcionado el material adecuado. Se ha evitado en lo posible la contamina
ción entre items y la falta de discriminación de los mismos. El vocabulario bási
co utilizado ha sido el de los libros de texto al que ya hemos hecho referencia. 

Creo que es interesante anotar el control de la expresividad del examinador 
-variable interviniente fundamental en este caso- mediante el empleo de una 
grabación magnetofónica del estímulo. 

Otro problema que debe ser resuelto en este tipo de prueba es la forma de 
respuesta del sujeto que evite en lo posible interferencias de otras habilidades 
como la lectura. Ello se ha resuelto a través de dibujos en los que el sujeto debe 
realizar alguna de las órdenes dadas o elegir el dibujo que mejor explica una fra
se o historieta. La puntuación es global. 

La expresión oral constituye una pieza clave en la evaluación del lenguaje en 
esta etapa. La multiplicidad de objetivos propuestos para esta área indica bien 
su importancia. El lenguaje oral es el medio normal de comunicación en el niño 
de 6 a 8 años. Además, como señala Soler (1981), «puede ser enriquecido con la 
propia actividad lingüística; los niños juegan con deformaciones fonéticas, in
ventan palabras ... Hay que partir de que el lenguaje infantil, más que conquista 
en siempre recreación» (pág. 185). ¿Cómo evaluarlo entonces? La dificultad au
menta si lo entendemos en constante interacción con los procesos de madurez 
personal y con los contextos sociales en los que el niño se desenvuelve. Sobre 
este punto insistiremos más adelante. 

Existen pruebas estructuradas que pueden ser interesantes para evaluar el do
minio progresivo de las estructuras lingüísticas de una segunda lengua, pero que 
resultan insuficientes para la evaluación de la propia.4 

De ahí la preferencia actual por la presentación de los estímulos que inciten 
al niño a expresarse oralmente y la utilización del análisis de contenido como 

3. Véanse explica~s en su contribución a este seminario. 

4. Véanse los instrumentos elaborados por ARNAU (1981) en la medición del lenguaje oral (ca
ta1~n o castellano) como segunda lengua. 
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método fundamental para el recuento de variables lingüísticas que nos ofrecerán 
. un material adecuado para la elaboración de índices. La investigación sobre las 
unidades a estudiar en las producciones verbales ha sido muy numerosa. Espín 
ha realizado un estudio comparativo de las diferentes investigaciones sobre len
guaje oral señalando: las características medibles, autores, instrumentos utiliza
dos y conclusiones a las que llegan. A partir de este trabajo se ha confeccionado 
un registro para la acotación y corrección dé la prueba con las siguientes varia-
bles: . 

Fluidez: 

Morfología: 

Sintaxis 

Reiteraciones. . . . 
Concordancia 
Nivel de generalización 
Nivel de abstracción 

- cantidad de palabras . . . . 
- cantidad de palabras diferen-
tes . . . . 

-nombres. 
-adjetivos -cualidad 

-color . 
-medida 

- verbos -pasado 
- presente 
- futuro . 

-adverbios 
- pronombres personales 
- preposiciones 
- conjunciones . . 

- oraciones simples 
- oraciones complejas 

- yuxtapuestas 
- coordinadas 
- subordinadas 

Las tres últimas variables han sido dicotomizadas. Por nivel de generaliza
ción se entiende si el sujeto expresa con claridad la idea central que sugiere el 
estímulo. Por nivel de abstracción la posibilidad o no de independizarse de la 
descripción de los objetos que se ven en el grabado. 

Los índices que parecen más significativos en investigaciones precedentes 
son: el MLV (n.o promedio de morfemas); índice de riqueza léxica: n.O de pala
bras diferente/n.o de palabras; índice de subordinación: total de oraciones subor
dinadas/total de oraciones y finalmente el índice de pronombres personales: to
tal de pronombres personales/total de palabras. 
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La investigación pretende llevar a cabo un análisis factorial previo de todas 
las variables lingüísticas mencionadas para posteriormente utilizar el método de 
perfiles para proporcionar una descripción global del lenguaje infantil. Se utili
zará el programa de ordenador que ha sido adaptado en España por Mateo. 
Creemos que este tratamiento podrá ayudarnos a ofrecer perfiles diferenciales tí
picos de niños con diversos niveles de evolución, contextos socio-culturales dis
tintos o dificultades lingüísticas de diverso tipo, constituyendo un útil instru
mento en la evaluación diagnóstica y en la investigación. Finalmente -y a partir 
de los estudios anteriores- buscaremos el o los índices que pueden proporcionar 
al educador una medida relativamente rápida y válida del lenguaje infantil. 

2.4. Composición escrita 

Ya anotamos, al tratar brevemente la investigación realizada en nuestro país 
durante estos 50 años, la existencia de una serie de investigaciones sobre compo
sición escrita que han ido sucediéndose hasta nuestros días. Las peculiares ca
racterísticas de esta área -más que un proceso cabría hablar de un conjunto y 
procesos- nos invitan a un estudio más cualitativo que cuantitativo y expresan 
la dificultad de su medición. 

La obra clásica de Braddock, Lloyd-Jones y Schoer (1963) ofrece 504 refe
rencias de investigaciones sobre la composición escrita. De ellas y de los trabajos 
posteriores recogidos por Blount (1973) podemos extraer la siguiente clasifica
ción: 

1. Estudios basados en el sistema escolar y que ofrecen una visión global de 
la composición. 
1.1. Escalas generales cualitativas 
1.2. Escalas que se basan en criterios con una cierta medida y cuantifica

ción como soporte. 
2. Estudios basados en composiciones libres pero que se evalúan por proce

dimientos analíticos. 
2.1. Utilizando recuentos de frecuencias 
2.2. Utilizando criterios generales con una ponderación 

3. Tests objetivos, que miden algunos aspectos implicados en la composi
ción escrita. 

Entre las escalas generales hay que recordar la de Hillegas y Thorndike, 
criticada posteriormente por Galí a causa de los materiales heterogéneos que 
servían de base. Burt propone una escala de posición relativa pero intenta intro
ducir la medida para realizarla, fijándose en la velocidad de escritura y en la 
longitud media de las composiciones. 

La escala de García Hoz (1956) ofrecía una visión global de la composición y 
consta de 7 escalones. 

Unida a la escala que tiene como fundamentación la clasificación empírica 
de muestras de alumnos, aparece la presentada por Galí (1928). Basada en las 
redacciones realizadas por los alumnos se elaboró en función de unos criterios 
de orden gramatical fundamentalmente que permitían la clasificación de las 
composiciones. 
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Durante el período que estudiamos se ha llevado a cabo una revisión de di
cha escala por Santi y Fons (1982) sobre 80 textos de 2.° a 5.° de E.G.B. escogi
dos al azar en centros que realizan la enseñanza en catalán en Barcelona. Su ob
jetivo básico ha sido la actualización de dicha escala de acuerdo con las nuevas 
aportaciones de la lingüística, a partir de un análisis crítico de la pauta ofrecida 
por Galí. La actualización se ha llevado a cabo siguiendo fundamentalmente a 
Desclot (1977). Se han eliminado además aquellos elementos que Galí define 
como superados en el momento inicial de la composición y se ha simplificado la 
pauta quedando reducida de 23 a 10 elementos. Las correlaciones obtenidas en
tre uno y otro tipo de medida son muy altas (2.° de E.G.B.:rs = 0,97; 3.° EGB 
rs = 0,96; 4.° EGB rs = 0,92 Y 5.° EGB rs = 0,93) por lo que se puede corrobo
rar prácticamente la equivalencia entre ambas. 

Los estudios de recuentos de frecuencias se han hecho con el objeto de pro
bar hipótesis estadísticas y son muy similares a los expresados al hablar del len
guaje oral. 

Los estudios que utilizan criterios generales con una ponderación han sido 
utilizados en nuestro país. Puede verse un ejemplo en la investigación de Gomi
la (1964) que utilizó un baremo que modificaba el de García Hoz en la evalua
ción de diferentes tipos de composición escrita. 

También en 1964 -siguiendo las investigaciones de Lewis y Williams
Bartolomé propuso la siguiente fórmula para medir la composición escrita en 
niñas de 6 a 9 años: 

- Contenido: nivel de ponderación 3 
2 puntos: si tienen las frases secuencia lógica 
1 punto: por cada frase que exprese una idea completa 

- Estructura: nivel de ponderación 2 
n.O de palabras el resultado expresado en puntos 
n.O de frases 

- Mecánica: nivel de ponderación 1 
a) n.O de palabras en el texto/n.O de faltas de ortografia 
b) n.O de puntuaciones reales/n.o de puntuaciones necesarias 

Hay que remarcar que el coeficiente ortográfico se expresa normalmente al 
contrario de lo que se ha anotado aquÍ. Pero es que se buscaba una puntuación 
de orden ascendente, es decir, a más perfección más puntuación. 

Contenido x 3 + Estructura x 2 + Mecánica = P.T .. 

Se entiende entonces que esta suma no podría hacerse de las puntuaciones 
brutas, sino, una vez que se hubieran homogeneizado medias y varianzas y tipi
ficado las puntuaciones multiplicarlas por la respectiva ponderación. 

Con ligeras variantes se han seguido estas pautas en una investigación sobre 
la repercusión del texto libre en la composición escrita (niños de 5 E.G.B.) reali
'zada por Martín (1980). 

El inconveniente mayor es que la suma de puntuaciones heterogéneas no 
puede hacerse, lógicamente, sin violar un supuesto básico de la medición. (Ver: 
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Femández Huerta, 1954). Por otra parte, la homogeneidad de his puntuaciones 
y sus tipificaciones es un proceso excesivamente largo. 

Finalmente los tests objetivos miden ciertos aspectos de la composición escri
ta. Wodd y Pooley (1967) han revisado muchos de estos tests, descubriendo sus 
limitaciones. 

La investigación de Godshalk, Swineford y Coffman (1966) utilizando diver
sas formas de medición de la composición escrita aporta interesantes conclusio
nes acerca de la validez de dichas pruebas. La evaluación global de jueces sigue 
apareciendo como un criterio sólido lo que nos hace recordar una cierta vigen
cia de las escalas de producción escolar. 

En la batería de pruebas diagnósticas para el final del primer ciclo de E.G.B. 
la correspondiente a la composición escrita está siendo elaborada fundamental
mente por Bartolomé. 

Se ha intentado, a partir de una revisión bibliográfica, realizar una evalua
ción global de tipo cualitativo, aunque para llevarla a cabo comencemos por la 
clasificación y codificación de las composiciones en función de criterios. Estos 
han sido: 

A - Conseguir un estilo narrativo 
B - Madurez estructural 
C - Mecánica 
D - Aspectos formales, escritura legible y claraS 
E - Riqueza expresiva 
Se ha llevado a cabo un primer estudio experimental con 80 sujetos (40 cas

tellanos y 40 catalanes) para estudiar: 

- Una actitud de los niños ante el reactivo. Este se compone de 4 grabados 
que explican pictóricamente una pequeña historia infantil. El niño debe 
adivinar la historia y expresarla por escrito. 

- Control del tiempo de la prueba y de las condiciones de aplicación. (Tipo 
de papel en el que han de contestar los niños y adecuación de las normas 
de aplicación). 

- Primer intento de clasificación y codificación de las composiciones en fun
ción de los criterios. Correlación entre los jueces. 

Este primer estudio nos ha indicado la necesidad de revisar de nuevo los cri
terios de cara a la elaboración definitiva. 

Al mismo tiempo, pretendemos llevar a cabo un estudio analítico, siguiendo 
a Myklebust aunque incluyamos variables no recogidas por él, que nos permiti
rán descubrir, a partir de un análisis factorial, los factores más relevantes en la 
composición escrita. Una vez elaborada la escala y el perfil de análisis de las 
composiciones intentaremos estudiar la validez y eficacia de ambos instrumen
tos en la práctica escolar a este nivel. Quisiéramos simplificar progresivamente 
el perfil analítico a fin de proporcionar al educador una ayuda en la tarea eva
luadora. 

5. La escritura constituye un proceso diferente y no debería incluirse en la composición escríta 
(Recordemos la escala de escritura de Femández Huerta). La razón de hacerlo es que no hemos con
templado este aspecto en ninguna otra prueba del test, la consideramos importante, y de hecho in
fluye en la evaluación que los maestros hacen de sus alumnos en esta edad. 
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2.5. Ortografía 

De este período sólo conocemos el trabajo realizado en la batería diagnóstica 
que estamos analizando.6 El proceso a seguir ha sido similar al explicado en 
otras pruebas. A partir de los objetivos especificados por el Ministerio se ha lle
vado a cabo un análisis de contenido para buscar las palabras ejemplificadoras 
de las grafias correspondientes a los diferentes fonemas en catalán y castellano y 
que aparecen en los libros de texto de lenguaje de cada uno de estos idiomas, así 
como en las guías de los mismos. Se han utilizado 6 editoriales. 

- Una vez halladas estas palabras se han escogido aquellas que tenían alguna 
dificultad fonética y un índice de frecuencia superior. 

- Se ha establecido un listado al azar de 45 palabras para la prueba castella
na y de 40 para la catalana indicando en el mismo, para cada palabra, la 
norma, la grafía, y el n.O de editoriales en que aparece dicha palabra y su 
frecuencia. 

- Se ha otorgado un punto para palabra bien escrita. 

El análisis de los items puede ayudarnos a pensar cuáles palabras deben per
manecer o eliminarse de la prueba. Sin embargo, un punto clave es el criterio 
para tomar esta decisión. Supuesto que es un test de evaluación al finalizar una 
etapa ¿debemos suprimir aquellos items que son muy contestados y dejar los 
«raros» o «difíciles» que, por lo mismo, alcanzarán un mayor % de discrimina
ción? Popham (1980) analiza agudamente este problema. A mi parecer podrían 
seguirse dos vías para resolverlo: 

1) Pasar el test un curso anterior y posterior lo que nos permitiría conocer 
con más profundidad el suelo y el techo del test. 

2) Decidirnos por una elaboración de la prueba referida al criterio. Aquí 
vuelve a planteársenos la cuestión de: ¿Servirán como criterio los objeti
vos propuestos por el Ministerio? ¿Los objetivos que cada profesor se pro
pone? ¿La ortografía superada por los niños (supuesto un cierto criterio de 
frecuencia) que aparece en las redacciones escolares? 
En cualquiera de los tres casos, una vez establecido el criterio deberíamos 
extraer al azar un mayor número de palabras ejemplificadoras referentes a 
cada uno de los objetivos propuestos. Los procesos, a partir de aquí, se
rían similares a los que se señalan en la construcción de un test referido al 
criterio. 

Hemos intentado describir -siquiera sea brevemente- algunas de las cuestio
nes sugeridas en torno a la elaboración de pruebas de lenguaje en esta etapa. Ob
servamos que quedan muchas lagunas que cubrir -aspectos motivacional es, de 
interés o creativos por ejemplo- y que apenas han sido recogidos en las pruebas 

6. Las pruebas de ortografía han sido elaboradas por Mateo (ortografía catalana) y Bartolomé (or
tografía castellana). El análisis de contenido que permitió dicha elaboración fue dirigido por Echeva
rria, en tanto que el de vocabulario quedó bajo la dirección de Rodríguez Moreno y Espín y el de lec
turabilidad de Sartolomé. La colaboración de un grupo de alumnos de la especialidad de Pedagogía 
que han colaborado intensamente en esta investigación ha hecho posible que pudiera llevarse a la 
práctica. 
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presentadas. Esperamos también que una mayor información sobre los esfuerzos 
realizados canalice y potencie los trabajos en curso. 

3. Estudios sobre la evolución y desarrollo del lenguaje 

Varios son los trabajos concluidos o en curso durante este período. Quere
mos destacar, por su importancia, el llevado a cabo en el ICE de la Universidad 
de Barcelona por Vila,7, sobre la adquisición del lenguaje en niños bilingües fa
miliares. El trabajo se situa en la línea de investigación de Slobin (1973) (1981) 
que aporta un método para separar los efectos de la complejidad semántica y la 
complejidad gramatical, a partir de dos niños que aprendían simultáneamente 
húngaro y servo-croata. En el estudio realizado por Vila se ha llevado a cabo un 
trabajo longitudinal de tres niños que adquieren simultáneamente, desde el naci
miento, dos lenguas,. catalán y castellano, y dos monolingües (catalán y castella
no respectivamente). 

Los registros han sido realizados cada 2/3 semanas utilizando inicialmente el 
magnetoscopio y posteriormente el magnetofón. Los registros siempre se reali
zan en presencia de un adulto y en el caso de bilingües se procura que sean adul
tos que hablen distintas lenguas con el niño. Se pretende seguir hasta la edad de 
5-6 años. 
Objetivos de este trabajo son: 

1) Un conocimiento mejor del proceso de adquisición del lenguaje en cata
lán y castellano. 

2) Aumentar nuestro conocimiento de las estrategias particulares que utili-
zan los bilingües en la adquisición del lenguaje. 

3) Incrementar el conocimiento de los procesos de desarrollo del lenguaje. 
4) Aplicar el conjunto de los resultados a la mejora de la educación bilingüe. 
5) Adecuar un conjunto de medidas para evaluar el desarrollo del lenguaje. 

Dado que el trabajo se centra en el análisis de grabaciones de magnetófono y 
vídeo, tiene enorme interés el estudio realizado para el registro de las conductas 
verbales y no verbales por la riqueza de información que aportan. 8 

Otras investigaciones en este campo son la de López Frechoso en Oviedo 
(1982). Se pretende en ella comprobar el desarrollo que una serie de conceptos 
experimentan en el léxico de niños de 5 a 8 años. El marco elegido para someter 
a análisis la hipótesis fue la escuela y el análisis adoptado fue similar al utilizado 
por CLARK (1973). Vidal (1980) ha llevado a cabo durante un curso académico 
la aplicación sistemática de un programa de expresión oral en el parvulario y 
Triado (1980) ha desarrollado su tesis doctoral sobre la relación entre las activi
dades sensorio-motrices y la adquisición del lenguaje. Estas dos últimas investi
gaciones se han llevado a cabo en Barcelona. 

7. En el equipo de trabajo intervienen Boada y Siguan así como un grupo amplio de colaborado
res. Véase la ponencia presentada por este equipo en el Seminario Internacional sobre «Estudio Ex
perimental del bilingüismo», Barcelona, 1982. Extraemos de esta ponencia los principales datos ofre
cidos sobre esta investigación. 

8. Aun cuando la investigación no está incÍuida en el ciclo de E.G.B. la hemos reseñado aquí 
porque puede arrojar mucha luz sobre investigaciones similares desde una perspectiva metodológica. 
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4. Estudios diferenciales de tipo diagnóstico 

l. Diagnóstico inicial. Contamos en este período con dos investigaciones 
predictivas de la disposición o madurez inicial para la lectura. Este tipo de in
vestigaciones que desde la década de los treinta recibió un gran impulso a nivel 
mundial, ha incidido -no siempre con acierto- en la práctica educativa. Así la 
investigación de Morphett y Washbume (1931) o la teoría del retraso en la ense
ñanza de la lectura hasta haber alcanzado una edad mental de 6 años o más fue 
aceptada en muchos países, sin tener en cuenta que las características del idioma 
imponen niveles de dificultad distintos así como una multitud de factores aso
ciados al proceso lector. 

Las investigaciones que brevemente comentamos responden al deseo de esta
blecer el peso específico que ciertas variables supuestamente implícitas en el 
concepto de disposición lectora, tienen en la predicción del rendimiento lector 
inicial. 

Molina (1980) ha realizado su tesis doctoral en Madrid con dos objetivos 
fundamentales: 

1) Conocer la estructura factorial resultante a partir de la aplicación de una 
batería madurativa-predictiva al inicio del curso escolar. 

2) Determinación del peso estadístico que posee cada factor en los resultados 
del aprendizaje lector. 

La muestra escogida fue de 200 niños entre 4,5 y 5,5 años de Zaragoza. Los 
resultados evidencian una estructura factorial constituida por tres factores: es
tructuración espacio-temporal, lenguaje oral, orientación viso-espacial. Estos 
factores explican el 48% de la varianza de la variable dependiente. 

Carrera, Dalmau y Ferrer (1981) han partido de las siguientes hipótesis (en 
niños con un c.I. normal): 

1) Los factores intelectuales aportan una significativa contribución a la ex
plicación del desarrollo lector. 

2) Existen otros factores: percepción visual, estructuración espacio
temporal, nivel de vocabulario, memoria auditiva, memoria visual, pro
nunciación, que son determinantes básicos del rendimiento lector. 

3) La edad requerida para el aprendizaje lector en castellano puede situarse 
antes de los 6 años. 

La muestra de 160 niños-as de 5 a 6 años fue escogida al azar. Mediante el 
WIPPSI se desestimaron los sujetos cuyo cociente intelectual no alcanzara el 83. 

Se han analizado cada una de las variables en función del sexo y la edad, así 
como los diferentes centros de procedencia. 

De las ecuaciones predictivas (para el total de la muestra y para cada una de 
las submuestras sexo-edad) se desprende que el peso explicativo de los factores 
con respecto a la varianza del criterio oscila entre un 16,9% a un 32,9%. Ello 
puede deberse al hecho de haber eliminado del estudio a los sujetos con c.I. 
bajo, siendo este factor el de mayor peso predictivo. 

Personalmente creo que existen además otras cuestiones sobre las que con
viene profundizar en futuros trabajos: 
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1) Las peculiares características de la ecuación de regresión múltiple (véase 
S. Rodríguez (1983): Supuestos de independencia entre predictores que no 
se cumplen muchas veces; el problema de la «entrada» de cada uno de los 
predictores en el proceso de resolución de la regresión múltiple ... Convie
ne dar respuesta a estas cuestiones). 

2) El problema del «umbral». Algunas variables vinculadas al concepto de 
madurez para el aprendizaje de la lectura son condicionantes pero no su
ficientes para que dicho aprendizaje se realice. En otros palabras: los ni
ños con graves problemas en esa variable probablemente no aprenderán a 
leer pero los que no los tengan pueden o no aprender a leer. Entran en
tonces en juego otras variables. ¿Convendrá entonces dicotomizar estas 
variables? ¿Cómo seleccionar las puntuaciones de dicotomización? Estos 
y otros interrogantes técnicos que pueda originarnos el empleo de varia
bles «dumny» en la investigación deberían dar origen a una investigación 
más fecunda. 

3) Hay que contar con una investigación teórica sobre la naturaleza de los 
constructos que nos permita elaborar modelos causales más acordes con 
la realidad empírica que pretendemos estudiar. Nurss (1979) ha analizado 
8 tests corrientes de disposición lectura y encontrado hasta 24 habilidades 
evaluadas por dichos tests. ¿Todas tienen igual importancia? Como seña
lan Harris y Malmquist (1973) en una compilación de estudios de la 
UNESCO, pese a los muchos estudios sobre disposición para la lectura, 
muchas preguntas importantes no han sido respondidas aún. 

2. Diagnóstico de las dificultades en el lenguaje oral y escrito. La obra de 
Pawlik y otros autores sobre «diagnosis del diagnóstico» (1980) nos introduce en 
una concepción dinámica y procesu~l del diagnóstico que tiende a una optimi
zación de la decisión y el tratamiento. Esta corriente, que revoluciona en cierto 
modo no sólo la finalidad del diagnóstico sino los instrumentos en él empleados 
podría ayudarnos posiblemente a un planteamiento de las investigaciones que se 
hagan en este campo. 

Muy brevemente voy a repasar los trabajos que bajo mi dirección, se han he
cho en este período (1980-82) situándolos en los modelos que los sustentan. 

Un primer planteamiento, iniciado con la investigación de Amat y Pujol 
(1975) y seguido por varios trabajos hasta la investigación de Camps y Egea 
(1982) se centra en el siguiente proceso: 

1) Establecimiento a partir de estudios previos de una variable intermediaria 
fundamental en los procesos de adquisición de un aprendizaje determina
do, en este caso del rendimiento inicial lector. 
Se establece la hipótesis de que un trastorno en dicha variable impide el 
aprendizaje escogido. Estudios correlacionales pueden probarla. 

2) Diagnóstico de los niños con deficiencias en dicha variable controlando 
estrechamente otras posibles variables intervinientes y extrañas. 

3) Formulación de hipótesis que supongan una solución al fracaso en el 
aprendizaje desde una doble vertiente: 
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- Un tratamiento modificativo mejorará el nivel de la variable interme
diaria 

- Un aumento de nivel en dicha variable significará una mejor aen el 
aprendizaje establecido. 
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El éxito obtenido con este diseño está asociado sin duda al hecho de ser una 
investigación llevada a término por los propios profesores de los niños y de inte
resar en la misma a los padres y al colegio. Variables de tipo motivacional y 
afectivo, frecuentemente no controladas y que sin embargo juegan un papel de
cisivo en la investigación. 

En este diseño no existe un grupo control equivalente. La comparación se 
realiza con el grupo de clase que no ha seguido la reeducación porque superaba 
el cuartil 1 en las distrtibuciones de las variables medidas. Partiendo de esa desi
gualdad inicial se aspira, por lo contrario, a alcanzar un nivel más homogéneo 
en ambos grupos al finalizar el tratamiento. Desde luego que en esta compara
ción, una fuente grave de invalidez puede provenir del fenómeno de regresión 
estadística. Como puede apreciarse se trata de un procedimiento muy sencillo y 
débil «experimentalmente». ¡Pero funciona!, afirman los profesores (entusiastas 
ellos de la educación, todo hay que decirlo) que lo han utilizado. 

Quizá -y lo brindo como sugerencia que aún no he comprobado personal
mente- los diseños de N-pequeña de línea base múltiple según el modelo pro
puesto por Craighead, Kazdin y Mahomey (1981) podrían permitimos controlar 
mejor la variación producida. Sobre este tipo de diseños espero que pueda pro
fundizarse en los próximos años en educación. 

Como conclusión de todos los estudios diagnósticos que he dirigido señalaría 
la necesidad de tener en cuenta mucho más las variables emotivas y motivacio
nales equilibrando la medición de aptitudes y actitudes. Los estudios de casos, 
que acompañan a todas estas investigaciones, señalan que los alumnos que no 
lograron superar el tratamiento tenían problemas emotivos, de personalidad o 
de motivación hacia el aprendizaje en general. 

Otra investigación presentada durante este período ha sido la de PRIETO 
(1981) sobre dislexia y desarrollo corporal. Su objetivo fundamental fue el estu
dio de la representación del esquema corporal en los niños con problemas lec
toescritos, estableciendo como hipótesis la diferencia significativa del esquema 
corporal que dichos niños tienen en comparación con niños normales. La mues
tra utilizada fue de 75 niños disléxicos, disortográficos, en edad comprendida 
entre 8 y 13 años. La investigación parece confirmar una diferencia significativa 
(a niveles cuantitativos y cualitativos) del esquema corporal de los niños disléxi
cos y normales. 

5. Estudios diferenciales en el ámbito del bilingüismo 

Varias de las investigaciones ya descritas podrían ser clasificadas aquÍ. Y es 
que la mayoría de las investigaciones sobre lenguaje realizadas en Barcelona 
contemplan --como es lógico- el hecho de un ambiente bilingüe. (Quizá sería 
más adecuado hablar de ambiente disglósico). Existe por lo tanto una larga tra
dición de investigaciones sobre este tema. Quizá una de las más importantes es 
el estudio realizado por PLA (1978) sobre el lenguaje oral de los niños del barrio 
de Gracia (Barcelona). Posteriormente esta profesora de la Universidad de Bar
celona ha dirigido algunas investigaciones relativas al tema, como la realizada 
por San José y Bosque (1981) sobre alteraciones fonéticas del lenguaje oral en 
niños de 3,5 a 5 años, 200 catalano-parlantes y 200 castellano-parlantes. 

También en el ICE de la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Psi
cología de dicha universidad se han realizado diversas investigaciones bajo la. 
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orientación e impulso de Siguan. Remito a la contribución de Amau a este Se
minario donde expondrá una de sus investigaciones en este campo. 

6. Estudios diferenciales en función del nivel social 

La diferenciación lingüística vinculada al medio social no constituye un 
planteamiento nuevo. Como nos indica Siguan (1979) la revisión de McCarthy 
en 1954 nos ofrecía un grupo numeroso de estudios que demuestran la existen
cia e importancia de los condicionamientos sociales del lenguaje infantil. Sin 
embargo, la explicación de este hecho ha conducido a una apasionada y áspera 
polémica sostenida por diversas posiciones que van desde la afirmación del hán
dicap lingüístico ligado al factor social, a la búsqueda de las causas diferenciales 
en los contextos donde se adquiere y desarrolla el lenguaje, o la crítica de una 
norma o «supemorma» lingüística burguesa y rígida. 

En todo este planteamiento, tan estrechamente unido a la educación de las 
clases desfavorecidas y que incidirá sin duda en las tendencias compensatorias, 
culturalistas o populares de la educación, sobresale la figura de Bemstein (1970) 
(1975), al menos por la influencia que ha tenido en las pocas investigaciones 
realizadas en nuestro país desde el ámbito educativo. Así Rigo (1978) ha llevado 
a cabo una investigación sobre el lenguaje del niño mallorquín en función de la 
clase social y la situación disglósica padecida. 

La investil~ación en curso de Espín parte de una revisión crítica del estado de 
la cuestión: Análisis de Riessman y su escuela culturalista; contribución funda
mental de Bemstein y su formulación de los códigos lingüísticos; continuación 
de la línea por Lawton; cuestionamiento radical de Labov y la escuela dialecto
lógica americana; aportaciones actuales al «handicap» sociocultural a partir del 
informe C.R.E.S.A.A. (1978). La investigación pretende llevar a cabo un estudio· 
de los factores lingüísticos que pueden explicar las bajas puntuaciones en lectura 
de los niños de suburbio, una vez controlados los factores intelectuales. El estu
dio consta de 3 fases: l. Estudios correlacionales entre la comprensión lectora, el 
vocabulario y la inteligencia; 2. Búsqueda de índices lingüísticos, a partir de una 
medición del lenguaje oral; 3. Elaboración de ecuaciones de predicción diferen
ciales de la comprensión lectora a partir de las variables lingüísticas investigadas 
y en función de la clase social. 

El ICE de Zaragoza también ha emprendido una investigación (1981-82) di
rigida por García Pascual para conocer «el éxito y fracaso escolar en relación a 
los sistemas de modos de hablar y a las interacciones profesor-alumno». Entre 
los objetivos propuestos destaca el de conocer las relaciones existentes entre el 
lenguaje utilizado por los niños y profesores y el rendimiento escolar. Se siguen 
las pautas de Bemstein. 

Desde el estado de la cuestión en la reflexión científica que se ha hecho, nos 
permitimos sugerir que este tipo de estudios debe tener en cuenta la funcionali
dad de la comunicación, el estudio del lenguaje en sus diversos usos y niveles y 
la evaluación de la madureza lingüística, no a partir del código elaborado sino 
por el uso del lenguaje apropiado en cada nivel y registro de lengua. 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.240-258) 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
EVALUACIÓN EDUCATIVA 

por 
Arturo de la Orden 

1. Presupuestos teóricos 

La evaluación constituye, sin duda, uno de los procesos nucleares en el con
texto de la enseñanza, y de la educación en su conjunto. Formalmente consti
tuye la tercera fase del ciclo completo de la instrucción. El ciclo comienza con 
el diseño de la intervención (análisis de contenidos, formulación de objetivos y 
desarrollo de planes y estrategias docentes-discentes y selección y adaptación de 
materiales). La segunda fase consiste en la realización o ejecución de la interven
ción diseñada para posibilitar y facilitar a los estudiantes el dominio de los obje
tivos previstos. Finalmente, el ciclo se cierra con la determinación de si los 
alumnos han logrado o no los objetivos y, en caso positivo, en qué forma, grado 
o nivel. 

Pero la evaluación, aunque formalmente conceptualizada como la tercera 
fase del ciclo instructivo, está permanentemente actuando en todo el proceso. 
Está presente en el diseño y en la intervención educativa. Puede, de hecho, afir
marse que toda decisión didáctica, orientadora y organizativa se apoya, implíci
tamente o explícitamente en la evaluación. En otras palabras, la evaluación es 
un componente intrínseco del proceso educativo en su conjunto, en la medida 
en que la educación sea una actividad sistemática intencional. 

La evaluación supone, a su vez, un proceso, o conjunto de procesos, para la 
obtención y análisis de la información relevante en que apoyar el juicio de va
lor, en que esencialmente consiste, como soporte de una decisión. Así pues, en 
todo acto evaluativo se halla implícito el proceso de cerciorarse del valor de la 
realidad educativa, según su grado de adecuación (o inadecuación) a una instan
cia de referencia o criterio. Por tanto, los problemas básicos de la evaluación 
educativa se centran fundamentalmente en los siguientes puntos: 

- Recogida, síntesis, codificación y expresión relevante para describir la fa
ceta evaluada (aprendizaje de los alumnos, eficacia del profesor, de los 
programas, de los métodos, de los centros, etc.). En otras palabras supone 
la determinación de lo que se ha de evaluar (ámbito de la evaluación edu
cativa) y de los procedimientos y formas de evaluación (instrumentos de 
medida, observación, análisis, etc.). 
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válidas, sin olvidar las pruebas de ingreso a las Escuelas Especiales que dieron 
lugar a la proliferación de las academias de preparación cuyas características son 
harto conocidas. Finalmente, no puede dejar de constatarse como las actuales 
pruebas de acceso a la Universidad han dado un giro radical a los objetivos del 
curso de orientación universitaria, hasta el punto de que la orientación sólo apa
rece en el nombre, lo cual no deja de ser altamente desorientador. 

En resumen, el modelo de comportamiento implícito en los criterios de eva
luación, al constituir una expresión concreta de lo que se espera del alumno 
realmente, puesto que es lo que se le exige de hecho, define de una manera efec
tiva los objetivos reales y operantes de la educación, independientemente de lo 
estipulado en los programas y de que existan o no formulaciones expresas de los 
mismos. 

En consecuencia, si consideramos el principio de la determinación teleológi
ca de los medios (con toda la relatividad que se quiera, los fines y objetivos con
dicionan de alguna manera los medios para alcanzarlos), debemos concluir que 
la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, 
en gran medida, las características de la enseñanza y el aprendizaje, lo que los 
alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo 
enseñan, los contenidos y los métodos, en otras palabras, el producto y el proce
so de la educación. Este es, a mi juicio, el significado profundo de la frase, fre
cuentemente empleada con sentido peyorativo y parcial, cuando se dice de un 
centro o de un profesor que «enseñan para los exámenes». En realidad, y dentro 
de ciertos límites, toda enseñanza y todo aprendizaje son orientados por el siste
ma de evaluación. Querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la acti
vidad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la 
evaluación del aprendizaje, por los exámenes, respondan o no a objetivos y pro
gramas previamente estipulados. Este es un hecho que, en sí mismo, no puede 
reputarse como positivo o negativo, pero cuyas consecuencias para la calidad de 
la educación son evidentes. 

En efecto, si la calidad de la educación está vinculada a un sistema de cohe
rencia en el proceso total de la educación, la virtualidad de la evaluación, como 
estímulo o freno de la calidad educativa, dependerá enteramente de las caracte
rísticas del esquema evaluador. Si los criterios y modos de evaluación, que de
terminan los objetivos reales y, en última instancia, el producto de la enseñanza 
y el aprendizaje son coherentes con los objetivos formalmente establecidos --o 
sobre los que existe un consenso implícito- y, a través de ellos con los fines ge
nerales de la educación y el sistema de valores del que derivan, la evaluación ac
tuará como el más poderoso factor de promoción de la calidad educativa, al ga
rantizar la congruencia y eficacia del sistema en su conjunto. Si, por el contra
rio, el sistema de exámenes se caracterizara por exigir de los alumnos análisis de 
situaciones supuestas y reales, valoración de información y aplicación de sus co
nocimientos, determinaría unos objetivos reales coincidentes con los previstos y 
movilizaría unos objetivos reales coincidentes con los previstos y movilizaría la 
actividad docente y discente hacia una didáctica que obligaría a los alumnos a 
pensar por sí mismos, a emitir y justificar juicios de valor, a resolver problemas 
con sentido para ellos, etc. En otras palabras, un tal sistema de exámenes sería 
una poderosa palanca para impulsar la calidad de la educación. 

Aunque estos ejemplos son ficticios, para ningún profesional de la educación 
pasa desapercibido que pueden tomarse como representación, si bien esquemáti
ca, deformada y caricaturesca de situaciones reales. Aludiré aquí a una de ellas 

242 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

por lo que pueda tener de estímulo para intensificar la investigación de este 
campo. 

En un estudio realizado por un equipo bajo mi dirección (De la Orden, 
1981 b) sobre las características de las pruebas de 8.° curso de Educación General 
Básica que, por prescripción legislativa, deben elaborar los centros y aprobar la 
Inspección Técnicas correspondiente, se constató, entre otros hallazgos, que más 
del 60% de los items de la subprueba de lengua española (se analizaron las sub
pruebas de lengua y matemáticas) estaban dirigidos a evaluar objetos clasifica
bIes en la primera categoría ~onocimiento- de la taxonomía de Bloom. Es de
cir, si se acepta nuestra tesis sobre la influencia de la evaluación, los exámenes 
que coronan la formación general, común a todos los españoles, definen unos 
objetivos reales de la enseñanza lingüística mayoritariamente de memorización 
de aspectos gramaticales, en abierta contraposición (incoherencia) con las metas 
establecidas en las Orientaciones Pedagógicas para la Educación General Básica 
(1971). Si la evaluación es tan poderosa como pensamos en el condicionamiento 
del proceso y el producto educativo, habremos de reflexionar seriamente sobre 
la calidad del aprendizaje de la lengua española en los centros educativos, al me
nos en la medida en que pueden generalizarse los resultados obtenidos en la 
muestra que sirvió de base a nuestro estudio. 

Para la recogida de información necesaria para la descripción y expresión 
sintética de la situación en que se halla la faceta del aprendizaje a evaluar, el 
evaluador tiene a su alcance tres grandes vías de acceso: 

- La primera es la observación sistemática del comportamiento del sujeto, 
utilizando para ello listas de control en las que figuran los aspectos a ob
servar o las unidades que han de ser objeto de análisis e interpretación. 

- La segunda es el análisis permanente del trabajo escolar realizado por los 
alumnos como fruto de su actividad ordinaria. Esta es una práctica firme
mente establecida ya en los centros educativos, puesto que cada profesor 
normalmente corrige los ejercicios y cuadernos del estudiante con una 
cierta regularidad. El análisis que ahora proponemos implicaría un enfo
que más crítico de esta labor correctora y el empleo de técnicas y procedi
mientos más objetivos y basados en criterios de mayor discriminación. 

- La tercera vía son las pruebas de todo tipo, que hemos de concebir como 
trabajos que ha de realizar el sujeto expresamente diseñados con finalidad 
de control. Se trata de instrumentos diagnósticos cuyos resultados indican 
la suficiencia o insuficiencia en el proceso de alcanzar unos objetivos da
dos. Las pruebas que pueden ser utilizadas en educación son de carácter 
variado, desde un test normalizado, hasta una pregunta oralmente formu
lada en un momento oportuno, sin olvidar el empleo de toda la gama de 
pruebas objetivas, entrevistas, cuestionarios, exámenes orales y exámenes 
escritos de tipo ensayo. La elección de uno y otro tipo de prueba depende 
de la naturaleza y características del objetivo cuya consecución deseamos 
comprobar. 

Dado que la evaluación del aprendizaje puede influir positiva o negativa
mente en la calidad de la educación, resulta necesario determinar qué caracterís
ticas debe poseer un modelo evaluativo para maximizar sus efectos positivos y 
minimizar o anular los negativos. 

Eviden!emente, la condiéión fundamental de un sistema de evaluación es 
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que sea educativamente válido, lo que implica no sólamente que los instrumen
tos de medida utilizados (tests, pruebas, escalas de observación, procedimientos 
no formales, etc.) sean válidos en el sentido tradicional, sino también que exista 
un máximo de congruencia entre los criterios y modos de evaluación, la especi
ficación de objetivos y el proceso didáctico o de intervención educativa. Mager 
(1973) discute esta triple congruencia y señala que el elemento común entre cri
terios de evaluación, objetivos y proceso docente-discente es el comportamiento 
cognitivo, afectivo y psicomotor de los alumnos claramente especificado. En 
efecto, los objetivos no son otra cosa que la especificación de este comporta
miento o de la capacidad para el mismo en forma de resultados esperados del 
proceso educativo; los criterios de evaluación, lo que se exige, constituyen, en 
conjunto, una muestra representativa de tal comportamiento; y el proceso di
dáctico se apoya en este comportamiento como base para su adquisición. 

En consecuencia, la validez educativa de la evaluación del aprendizaje, como 
base de la calidad de la educación, significa: 

a) Que el aprendizaje de los alumnos (conocimientos y otros comportamien
tos que han de ser adquiridos) sea claramente especificado en forma de 
objetivos formulados sin ambigüedad. Para que los exámenes no se des
víen de los objetivos de enseñanza, es necesario conocer con la máxima 
precisión tales objetivos. 

b) Que los criterios de evaluación (lo que las pruebas exigen) deben consti
tuir una adecuada muestra representativa de los contenidos y conductas 
especificados en los objetivos. Esta es la condición básica de la evaluación 
como palanca de la calidad de la educación. Si un objetivo básico de la 
enseñanza de la lengua española es que los alumnos expresen adecuada
mente, oralmente y por escrito, sus propias ideas, los exámenes no deben 
concentrarse en exigir a los alumnos el reconocimiento o evocación de las 
reglas gramaticales, sino que deben solicitar de los estudiantes que expre
sen verbalmente su pensamiento de acuerdo con unos criterios, general
mente coincidentes con las normas gramaticales. Es de experiencia co
mún, como afirmaba en el apartado anterior, que una de las formas más 
efectivas de asegurar que un objetivo sea puesto de relieve en la clase es 
evaluar periódicamente el grado en que se ha conseguido. Todo profesor 
ha comprobado que los estudiantes aprenden mucho más y de manera· 
más efectiva todo aquello que es objeto de evaluación y control. La evi
dencia experimental ha confirmado claramente esta hipótesis. Basta citar 
el estudio comparativo de Walker y Schaffarzick (1974) sobre evaluacio
nes de curriculum en el que se puso de manifiesto que cuando las pruebas 
de rendimiento de los alumnos están en línea con las metas del programa 
innovador éste resulta más eficaz que el programa tradicional con el que 
se compara. Por el contrario, cuando las pruebas no cumplen esta condi
ción, resultan superiores los programas tradicionales. 
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Por otra parte, el intento de alinear los criterios de evaluación con los ob
jetivos contribuye decisivamente a clarificar a éstos y a resaltar su impor
tancia en el pensamiento de profesores y alumnos. Las metas educaciona
les se hacen más definidas y más significativas, incrementando la coheren
cia entre criterios de evaluación, objetivos formales y aspectos del apren
dizaje considerados por alumnos y profesores como resultados educativos 
valiosos e importantes. 
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c) Que la forma, procedimientos e instrumentos de evaluación exijan los 
comportamientos especificados en los objetivos del modo más directo. Es 
decir, la técnica evaluativa empleada (observación de procesos, análisis de 
productos, informe, examen escrito tradicional, cuestiones de recuerdo o 
reconocimiento, pruebas con materiales o sin materiales, exámenes orales, 
etc.) debe estar directa y estrechamente relacionada con las características 
del aprendizaje o realización deseadas. Si un objetivo en la enseñanza de 
la Química es que los alumnos manejen adecuadamente determinadas 
piezas del equipo del laboratorio, exigir la descripción oral de cómo ma
nejaría tales piezas, o la elaboración de un esquema gráfico del proceso, 
con formas de evaluación menos válidas que requerir el desarrollo real del 
proceso en el propio laboratorio. 

d) Que la evaluación sea fiable y objetiva en el sentido de que el azar o los 
errores instrumentales tengan un efecto mínimo en los resultados. 

e) Que el juicio valorativo acerca del aprendizaje de los alumnos sea expre
sado en términos de su adecuación a los objetivos más que en términos de 
la posición que ocupa su puntuación en el conjunto de las del grupo. Es 
decir, la evaluación debe reflejar lo que el alumno ha aprendido realmen
te más que su relación con lo que otros han logrado. 

Feldhusen y otros (1977) aluden a otra condición de la evaluación educativa 
al tratar de argumentar ~n favor del concepto de «validez instructiva de los 
tests» como lllternativa a la mera validez de contenido tradicionalmente con
templada. La validez instructiva asume la validez del contenido, pero requiere 
también a juicio de estos autores, la congruencia entre evaluación y proceso de 
instrucción. Por ejemplo, un examen de tipo ensayo para evaluar la capacidad 
de sintetizar ideas tendría una validez instructiva cuestionable si los alumnos no 
han tenido práctica alguna en organización de ideas o en redacción de ensayos. 

Desde mi punto de vista, esta exigencia es más que una condición de validez 
de la evaluación, una consecuencia del cumplimiento de las cinco condiciones 
reseñadas. En efecto, supuestas tales características y comunicadas eficazmente a 
los estudiantes las expectativas del aprendizaje, es decir, el modelo de comporta
miento (conocimientos y realizaciones) que ha de ser adquirido, aparecerá con 
mayor nitidez la naturaleza del proceso instructivo para alcanzarlo. La selección 
y organización del contenido, el tipo de experiencias discentes, el modo y la se
cuencia de interacción entre profesor, alumno, y materiales serán diseñados y 
realizados en función de su efectividad para lograr los objetivos previstos, única 
vía de satisfacer las exigencias de la evaluación. 

Una evaluación así concebida supone, en principio, el requisito esencial para 
asegurar el sistema de coherencias en que consiste la calidad de la educación. La 
relación directa y la correspondencia entre fines de la educación, objetivos for
males, objetivos reales, procesos instructivos y resultados de la educación, de tal 
manera que resulten isomórficos (Shoemaker, 1975), constituye la única garan
tía de un sistema con un alto grado de coherencia interna y externa con las ex
pectativas y los resultados. 

La cuestión, no obstante, sigue siendo ¿cómo operacional izar esta concep
ción de la evaluación educativa y lograr formas de examen que garanticen el iso- . 
morfismo entre universos de objetivos educacionales y universos de criterios 
evaluativos, representados por universos de ¡tems, cuestiones y exigencias de 
evaluación? 
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Una vía posible y prometedora para operacionalizar el concepto de una eva
luación isomórfica con los objetivos del aprendizaje, como base de la calidad de 
la educación, consiste, precisamente, en el diseño de procesos evaluativos inspi
rados en la referencia a criterios, más que a normas. 

2. Objetivos de la línea del Departamento de Madrid 

Partiendo de este supuesto, la línea de investigación iniciada en el Departa
mento de Pedagogía Experimental y Orientación de la Universidad Compluten
se pretende: 

- Identificar y categorizar los modelos de evaluación de los alumnos utiliza
dos en los distintos niveles del sistema educativo. 

- Determinar la relevancia de los conocimientos, aptitudes y habilidades que 
se pretenden evaluar, en función de su grado de coherencia con las metas y 
objetivos explícita o implícitamente aceptados. 

- Análisis y valoración de las técnicas utilizadas. 
- Análisis psicométrico de las pruebas utilizadas. 
- Identificación de las referencias evaluativas. 
- Estudio de las características psicométricas de las pruebas de referencia 

criterial (validez, fiabilidad, puntuación crítica, etc.). 
- Estudio experimental de los efectos del modelo evaluativo en la coherencia 

y eficacia de la enseñanza. 

3. Proyecto de investigación del Departamento 

En consecuencia, dentro de esta línea, se incluyen estudios que pueden dife
rir ampliamente no sólo en cuanto al objetivo específico sino también en cuanto 
a su tipología general, alcance y metodología (diseño, tipo e instrumentos de 
medida y análisis), si bien, todos coinciden en la meta de analizar los procesos 
evaluativos en educación como base de su perfeccionamiento, en cuanto instru
mentos de capital importancia para optimizar el aprendizaje de los alumnos. 

Simplificando, podríamos clasificar los proyectos de investigación en esta lí
nea en las siguientes categorías: 

3.1. Investigación descriptiva de las características generales de los modelos de 
evaluación del alumno prevalentes en los distintos niveles de enseñanza. 
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La metodología generalmente utilizada es la encuesta a muestras represen
tativas de profesores y/o alumnos, mediante un amplio cuestionario cuyos 
items hacen referencia a los aspectos más importantes de la programación, 
realización de la evaluación y la utilización de sus resultados. 
El análisis estadístico de los datos incluye: 
- Cálculo de porcentajes y/o proporciones y su representación gráfica por 

ítem o alternativa para la muestra en su conjunto. 
- Determinación de la significatividad de las diferencias en la distribución 

de frecuencias entre alternativas (X 2). 
- Cálculo de porcentajes y/o proporciones por grupos y su correspondiente 

representación gráfica cuando se utilizan variables clasificatorias (tipos de 
facultad, tipos de profesor, etc.; materias o áreas en E.G.B. y B.U.P., etc.). 

- Determinación de la significatividad de las diferencias entre grupos en la 
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distribución de las frecuencias por item. 
- Están en estudio, la aplicación del análisis de correspondencias y otras 

técnicas correlacionales avanzadas susceptibles de proporcionar alguna 
información sobre algún tipo de factor a partir de datos nominales. 

3.2. Investigaciones sobre la validez instructiva de los sistemas de evaluación de 
los alumnos prevalentes en los distintos niveles de enseñanza. Se trata de 
identificar el concepto de producto educativo implícito en los instrumentos 
de evaluación y su relevancia en función de su coherencia con las metas ex
plícita o implícitamente aceptadas y/o alguna taxonomía de objetivos edu
cacionales derivada de la teoría de la educación inspiradora del sistema. 
La metodología general supone: 
- Conceptualización de los productos u objetivos de la enseñanza. 
- Determinación de categorías de objetivos y/o resultados educativos. 
- Recogida de instrumentos de evaluación de muestras representativas de 

centros y profesores (por áreas geográficas, niveles de enseñanza, discipli
nas, etc.).-

- Clasificación de los items en las categorías adoptadas (Juicio de expertos, 
etc.). 

- El análisis puede comenzar con X 2 para determinar la significación de las 
diferencias en la distribución de los items entre las diversas categorías y 
distribuciones teóricas determinadas como valiosas por expertos o deriva
das de teorías. 

3.3. Investigaciones sobre la eficacia de programas de entrenamiento acerca de 
la jerarquización de los resultados educativos y su expresión en los instru
mentos de evaluación. 
La metodología prevista se concreta en la técnica Q aplicada antes, durante 
y al final del entrenamiento. Como análisis principal se utilizará la correla
ción entre las clasificaciones de los profesores y la clasificación criterio. 
También podría recurrirse a análisis factorial y «cluster analysis». 

3.4. Análisis psicométricos de las pruebas utilizadas por los profesores en la 
evaluación del rendimiento de los alumnos: validez, fiabilidad, análisis de 
items. 
La metodología en este caso es la implicada en la psicometría clásica, in
cluido el análisis factorial de items. 
Desarrollo de modelos de análisis para pruebas de referencia criterial. 

3.5. Investigaciones sobre los efectos del modelo evaluativo utilizado sobre la co
herencia y eficacia de la enseñanza (calidad educativa). 
La metodología prevista es la implicada en el diseño experimental clásico 
(factorial) utilizando como modelos de análisis ANOV A, MANOV A y 
ANCOVA. 

4. Proyectos en marcha o terminados 

En esta línea de trabajo se están realizando una serie de estudios concretos 
dentro y fuera del Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación de la 
Universidad Complutense, que pasamos a describir: 
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4.1. Categoría A 

4.1.l. La evaluación del rendimiento académico de los alumnos en la Universi
dad. (Equipo Departamental dirigido por Arturo de la Orden). 
El estudio pretende contestar a las siguientes cuestiones: 

- ¿Cuáles son los modelos de evaluación de los alumnos en la Universi
dad? 

- ¿Existen relaciones detectables entre los modos de evaluación y de ense
ñanza en la Universidad? 

- ¿Puede afirmarse que los modos de evaluación se diversifican según el 
tipo de centro universitario (facultades humanísticas, científico
experimentales, etc.)? 

- ¿Puede afirmarse que los modos de evaluación se diversifican según el 
tipo de profesor (numerario, no numerario, novel, con varios años de 
experiencia)? 

- ¿Qué modificaciones sería razonable introducir en los modos de evalua
ción que determinaran a su vez cambios perfectivos en las formas de 
trabajo docente y discente y, en última instancia, en el rendimiento y 
calidad de la enseñanza universitaria? 

La investigación en curso pretende, pues, determinar, categorizar y valo
rar los modelos de evaluación utilizados en la enseñanza universitaria española. 
El conocimiento y clasificación de estos modelos permitirá explicar, a su vez, las 
formas de enseñanza y aprendizaje prevalentes en la Universidad y permitirá sa
car conclusiones y formular propuestas para perfeccionar tanto la evaluación 
como la propia enseñanza universitaria. 

Asimismo, el estudio permitirá comprobar diversas hipótesis sobre la in
fluencia de determinadas variables en la modalidad de evaluación prevalente, 
según tipo de Facultades y Centros (Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades, 
Ciencias Médicas, etc., por una parte, y por otra, Facultades profesionales y no 
profesionales) y según el tipo de profesorado (numerario, no numerario, etc.). 
La hipótesis general es que en la Universidad española prevalece un modelo irri
plícito de evaluación de los alumnos, no claramente explicado y justificado que, 
a su vez, responde a una concepción de la enseñanza superior que el profesora
do no se cuestiona por considerarle un supuesto generalmente aceptado. 
Dado que los diversos centros que integran una Universidad se especifican por 
el cultivo y la enseñanza de una especialidad científica, técnica, artística o profe
sional, el estudio tratará de contrastar la hipótesis de que el tipo de centro in
fluye en el modo de evaluación de los alumnos, matizando el modelo general 
aludido en la hipótesis primera. 
Asimismo, se pretende contrastar la hipótesis de que ciertas variables que se 
identifican con características del profesor (numerario, no numerario; y expe
riencia docente fundamentalmente) influye, a su vez, en el modo de evaluar a 
los alumnos. 
El siguiente cuadro representa los submodelos de evaluación universitaria impli
cados en las hipótesis precedentes: 
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Tipos de profesor 

Numerario No numerario 
~ ______ ~A~ ______ _ ~ _______ A~ ______ ~ 

Científicos 

Artísticos 

Tipos de Humanidades 
Centros 

C. Sociales 

Sanitarios 

Técnicos 

Novel Con experien. Novel Con experien. 

Finalmente, se pretende también contrastar la hipótesis de que existen diferen
cias en la evaluación entre los primeros y los últimos cursos de carrera. 
Los tipos de datos a recoger serán fundamentalmente: 
- Formas de examen 
- Tipos de pruebas 
- Valoración que se concede a cada tipo de prueba 
- Periodicidad de exámenes y valor de los exámenes parciales respecto a la cali-

ficación final. 
- Modos de calificación 
- Amplitud de las escalas de puntuación 
- Información que se proporciona a los alumnos sobre la evaluación al comen-

zar el curso o trimestre. 
- Porcentaje de alumnos que obtienen cada nivel de calificación. 
La población se circunscribe a la totalidad del profesorado de las tres Universi
dades de Madrid (Complutense, Autónoma y Politécnica) excluyendo la UNED, 
que por sus características no es homologable en prácticas evaluativas a los cen
tros de enseñanza presencial. La muestra estará constituida por 400 profesores 
seleccionados aleatoriamente por estratos (tipos de centros y tipos de profeso
res). 
El instrumento principal de recogida de datos es un cuestionario en el que la 
mayor parte de las preguntas son de respuesta cerrada o de respuesta corta y ob
jetiva, sobre los distintos aspectos incluidos en los tipos de datos. Se incluirán 
también en el cuestionario algunas preguntas abiertas con la intención de detec
tar las concepciones generales de los profesores acerca de la evaluación y la en
señanza en la Universidad. 
El cuestionario construido consta de tres secciones fundamentales: 

a) Programación de la evaluación. En este apartado se realizan las preguntas so
bre el cómo, cuándo, con qué criterios, qué elementos, qué niveles de exigen
cm, qué medios, etc., van a ser utilizados para la realización de la evalua
ción. 
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b) Realización de la evaluación. En esta sección del cuestionario, las preguntas 
al profesorado son ya sobre el momento de la evaluación, es decir, sobre qué 
criterios de calificación se consideran más relevantes, sobre los mínimos exi
gidos para superr la evaluación, sobre los contenidos propios de la evalua
ción, sobre quién toma decisiones evaluativas, sobre el tipo de evaluación 
concreta que es utilizada, etc. 

c) Utilización de los resultados de la evaluación. Esta última sección indaga so
bre el uso de los resultados de la evrollo de la evaluación, sobre la detección 
de deficiencias evaluativas, sobre las causas del suspenso del alumno, sobre 
las tareas de retroalimentación al alumno, para que pueda superar las evalua
ciones negativas, etc. 

Es de hacer notar que este cuestionario, cuidadosamente elaborado, se in
teresa fundamentalmente por conocer hechos, es decir, la realidad propia 
de la evaluación en la Universidad y no tanto el deseo o la idea que de la 
evaluación tiene el docente. 
El cuestionario, aplicado a la totalidad de la muestra, será complementa
do con una entrevista personal a 24 profesores a fin de profundizar en los 
aspectos más importantes de sus concepciones y prácticas evaluativas. 
El formato del cuestionario permitirá el tratamiento mecanizado de los 
datos que serán analizados estadísticamente de forma que los resultados, 
previa confirmación de su significatividad, permitan la identificación de 
tendencias y submodelos evaluativos que se presentarán gráficamente en 
forma de perfiles y las comparaciones previstas en las hipótesis. 
Algunos datos del cuestionario y los recogidos en la entrevista serán obje
to de un análisis cualitativo complementario del anterior. 
El estudio finalizará con un conjunto de conclusiones acerca de las carac
terísticas de la evaluación en la Universidad y sus relaciones con los méto
dos de enseñanza, de forma que sirva de base a propuestas de innovacio
nes didácticas. 

4.1.2. La evaluación del rendimiento académico de los alumnos en E.G.B. y 
B. u.P. (J. Mafokozi. Tesis doctoral, dirigida por Arturo de la Orden). 
La investigación responde a objetivos similares (con pequeñas diferencias) 
a los ya descritos para el estudio de la evaluación universitaria y supone 
también la elaboración de un cuestionario que deberá ser cumplimentado 
por profesiores de E.G.B. y B.U.P. 

4.2. Categoría B 
4.2.1. Estudio de las pruebas finales de Educación General Básica. (Arturo de 

la Orden y Antonio González Soler).1 
A través del análisis de las pruebas se pretende un doble objetivo: por un 
lado, aportar evidencia sobre las características de la evaluación educati
va del sistema escolar, por otro, determinar la cantidad y calidad de lo 
que en realidad ofrece la Educación General a nuestros alumnos. 

A efectos de análisis se distinguen dos grandes apartados: 
a) Contenido de las pruebas 

- Adecuación de los contenidos 

l. Estudio finalizado. Publicado en la Revista Española de Pedagogía, n.O 156, Abril-Junio, 1982. 
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- Nivel de los contenidos 
- Capacidades (Bloom) que pretenden medir y peso relativo decada capacidad 
en las pruebas. 

b) Características formales 
- Extensión de la prueba 
- Tipo de pruebas (objetivas, ensayo, etc.) 
- Adecuación del tipo de item a la capacidad que pretende medir. 
- Adecuación de construcción de la prueba 

Hipótesis y variables 
Por tratarse de un estudio exploratorio es muy aventurado establecer hi

pótesis. En realidad lo que se pretende con esta investigación es analizar un he
cho real, las pruebas de 8.° de EGB en Lengua y Matemáticas, para poder gene
rar hipótesis cuya comprobación podría ser objeto de posteriores estudios. 

De cualquier manera, nuestro conocimiento de la ciencia pedagógica y nues
tra experiencia con la realidad educativa nos inclina a pensar en la posible in
fluencia de ciertas variables independientes sobre alguna de las variables depen
dientes. 

A tal efecto, y de entre la numerosa lista de posibles variables indepen-
dientes, se han seleccionado las siguientes: 

1) Tipos de Centro: Estatal, Privado (ambos de más de 8 unidades). 
2) Medio ambiente: Rural, Urbano 
3) Extracción social del alumnado (aplicable sólo al medio urbano): Alta, 

Media, Baja. 
Las variables dependientes seleccionadas son las siguientes: 
1) Adecuación y nivel de los contenidos 
2) Peso relativo de las capacidades 
3) Adecuación de la construcción de las pruebas 
En consecuencia, se han generado las siguientes hipótesis nulas: 
1) No existen diferencias significativas con respecto a las tres vari<1bles de

pendientes arriba mencionadas que puedan ser atribuidas al tipo de Cole
gio (Nacional o Privado). 

2) No existen diferencias significativas con respecto a dichas variables que 
puedan ser atribuidas a la extracción social del alumnado que atiende los 
Colegios (media, baja). 

3) No existe efecto de interacción significativo entre las variables tipo de Co
legio y extracción social del alumnado con respecto a las tres variables de
pendientes. 

4) No existen diferencias significativas con respecto a dichas variables de
pendientes que puedan ser atribuidas al medio ambiente (rural o urbano) 
en que se hallan enclavados los Centros Nacionales. 

5) No existen diferencias significativas atribuibles a la extracción social del 
alumnado (alta, media, baja) de Centros Privados de Madrid. 

Se trata de una investigación ex post facto. Por tanto, no es posible la mani
pulación de las variables intervinientes ajenas al interés de los investigadores. 

Selección de la muestra 
Se partió de las siguientes variables, como factores hipotéticamente relacio

nados con el tipo y calidad de las pruebas: 
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- Medio socio-económico del que proceden los alumnos. En esta variable se 
identificaron tres niveles: bajo, medio, alto. 

- Tipo de Centro según ia localidad donde está enclavado. Se identificaron 
dos niveles: rural y urbano. 

- Tipo de Centro según el régimen jurídico. Se identificaron dos niveles: pri
vados, estatales. 

Con estos condicionantes se extrajo la muestra por el procedimiento de 
muestreo estratificado, identificándose los siguientes estratos: 

- Urbano - estatal - clase media 
- Urbano - estatal - clase baja 
- Urbano - privado - clase alta 
- Urbano - privado - clase media 
- Urbano - privado - clase baja 
- Rural - estatal 

Como se puede observar, no se han incluido los estratos siguientes: 
- Urbano - estatal - clase alta, por considerar que el más alto nivel socio

económico de los alumnos que asisten a Colegios estatales no es compara
ble a dicho nivel de los Colegios privados. 

- Rural - privado, en todos sus niveles, por ser un número insignificante. 
- Tampoco se tuvo en consideración el nivel socio-económico en los Cole-

gios estatales rurales, ya que al tratarse de localidades de escasa población 
dificilmente se produce tal estratificación, bien por la existencia de un solo 
Centro o por el escaso número de alumnos de clase social alta, los cuales 
en su gran mayoría son enviados a centros privados en régimen de interna
do. 

Carácter de los datos y técnicas de obtención de los mismos. 
1. a variable dependiente: Adecuación de los contenidos. Los datos relativos a 

esta variable consistirán en las puntuaciones asignadas a cada prueba como con
secuencia de la aplicación de una escala expresamente construida y validada a 
tal efecto. 

2. a variable dependiente: Peso relativo de las capacidades. Los datos consisti
rán en la proporción de items destinados a la medida de cada capacidad con res
pecto al número de items de cada prueba. 

3. a variable dependiente: Adecuación de construcción de la prueba. Los da
tos consistirán en las puntuaciones asignadas a cada prueba como consecuencia 
de la aplicación de una escala construida al efecto. 

Criterios para la construcción de las escalas y recogida de datos. 
1. a variable. El criterio vendrá proporcionado por los Cuestionarios Oficiales 

en Matemáticas y Lengua, interpretados por expertos del equipo investigador. 
2. a variable. El criterio utilizado lo proporciona la Taxonomía de Objetivos 

de la Educación (Dominio Cognoscitivo) de B. Bloom. 
3. a variable. El criterio vendrá dado por las normas de construcción de ins

trumentos de evaluación de los manuales de psicometría comúnmente utilizados 
(Cronbach, Thorndike). 

Análisis estadístico 
Dado el carácter de los datos se utilizan para la ctID"probación de las hipótesis 
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tests paramétricos en todos los casos, con referencia a la primera variable depen
diente. 

Hipótesis l. a, 2. a y 3. a. El análisis de varianza de varios factores (2 x 2) nos 
permite probar las tres primeras hipótesis. En efecto: 

Extracción Social 
Tipo de Centro Media Baja 

Nacional n = 15 n= 15 

Privado n = 15 n = 15 

Test estadístico: F = 
Vi 

Este tipo de análisis nos permite probar la hipótesis nula de la influencia del 
efecto principal de la variable Tipo de Centro (l.a hipótesis), de la variable Ex
tracción Social (2.a hipótesis), así como de la interacción de ambas variables (3. a 

hipótesis). Hay que hacer las siguientes salvedades: 
l.a) En el nivel Nacionales de la variable Tipo de Centro, no se incluyen los 

del medio rural porque no son comparables a los privados, los cuales se 
encuentran enclavados en medio urbano. Se harán análisis diferentes 
para comparar Colegios Nacionales de Medio rural y Colegios Naciona
les de Medio urbano (4.a hipótesis). 

2.a) En la variable Extracción Social no se incluye el nivel Alta por conside
rar que los alumnos procedentes de este nivel asisten fundamentalmente 
a Centros Privados (los que asisten a Centros Estatales no son significati
vos). Se hará un análisis específico para probar la influencia de esta va
riable con sus tres niveles (Alta, Media, Baja) pero afectando exclusiva
mente a Centros Privados (5.a hipótesis). 

Hipótesis 4. a Para probar esta hipótesis nula, se utilizó el test más frecuente 
para probar la significación de diferencia de medias, es decir, el test t. 

Ho : P rural = Purbano 

Xurbano - X r 
t= J S2urbano S2 rural 

+--
nI n2 

253 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

Hipótesis 5. a 

En este caso nos encontramos con la diferencia de medidas de tres muestras: 

Ho. 11 _jJ _" 
• ralla - media -rbaja 

El procedimiento estadístico uilizado será el análisis de varianza de un solo 
factor y el test empleado: 

Ve 
F =-

Vi 

Para la segunda variable dependiente en todas las hipótesis se utiliza X2• 

Los siguientes cuadros muestran los resultados correspondientes a la segunda 
variable, es decir, el tipo de capacidades medidas en las pruebas. 

Datos obtenidos en la segunda variable: Peso relativo de las capacidades medi
das en las pruebas. 

Pruebas de Lengua - 8. o de E. G.B. 

Capacidades medidas (% de items dedicados a cada una) 

Centros Privados Conoci Com- Aplica- Análi- Sínte- Evalua-
miento pren. ción sis sis ción 

Extracción Social Alta 52 15 8 23 2 
Extracción Social Media 63 11 9 16 1 
Extracción Social Baja 58,5 18 8,5 14,5 0,5 

Total Centros Privados 15 9 18 1 

Centros Públicos 

-Urbanos: 
Extracción Social Media 58 17 10 14 1 
Extracción Social Baja 44 16 17 21 0,5 1,5 

-Rurales: 56 12 13 17 1 

Total Centros 
Públicos urbanos 51 16 14 18 O 1 

Total Centros Públicos 54 14 13 18 O 1 

Total Centros 
114 Públicos y Privados 55 12 18 O 1 
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Pruebas de Matemáticas - 8. o de EGB 

Capacidades medidas (% de items dedicados a cada una) 

Centros Privados Conoci- Com- Aplica- Análi- Sínte- Evalua-
miento pren. ción sis sis ción. 

Extracción Social Alta 52 33 14 0,5 
Extracción Social Media 72 16 12 
Extracción Social Baja 61 18 21 

Total Centros Privados 62 22 16 'O 

Centros Públicos 

-Urbanos: 
Extracción Social M. 76 11 13 
Extracción Social B. 66 13 21 

-Rurales: 62 21 17 

Total Centros 
Públicos Urbanos 712 12 17 

Total Centros 
Públicos 67 16 17 

Total Centros 
Públicos y Privados 65 19 16 O 

Análisis realizados en la segunda variable: Peso relativo de las ~'apacidades medidas en 
las pruebas. . 

- Resultados de las pruebas de ;<2 para comprobar la significación estadística de las dis
crepancias entre las frecuencias reales y las frecuencias esperadas de items en cada una 
de las categorías de la Taxonomía de Bloom. 

Pruebas de Lengua 

Todos los Centros 
Centros Urbanos: Públicos y Privados 
Centros Urbanos: Clase media y baja 
Centros Urbanos Privados: Clase media y baja 
Centros Urbanos Públicos: Clase media y baja 
Centros Urbanos de clase media: Públ. y Priva. 
Centros Urbanos de clase baja: Públ. y Priva. 
Centros Públicos: Urbanos y Rurales 
Centros Privados: Clase alta, media y baja 

1.909,8*** 
9,09 
8,51 
4,7 

11,66* 
10,98 
13,61* 
5,32 

12,13 

g.l. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
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Pruebas de Matemáticas 

Todos los Centros 
Centros Urbanos: Públicos y Privados 
Centros Urbanos: Clase media y baja 
Centros Urbanos Privados: Clase media y baja 
Centros Urbanos Públicos: Clase media y baja 
Centros Urbanos Clase media: públi. y Priva. 
Centros Urbanos Clase baja: Públ. y Priva. 
Centros Públicos: Urbanos y Rurales 
Centros Privados: Clase alta, media, baja 

* p < 0,05 
** p < 0,001 

*** p < 0,001 

x2 

2.544,4*** 
5,05 

13,84 
7,46 
6,43 
2,11 
2,18 

12,55* 
25,52** 

4.3. Categoría C 
No se han iniciado proyectos de este tipo hasta la fecha. 

g.l. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 

4.4. Categoría D 
4.4.1. Análisis de items en las pruebas de evaluación del rendimiento en las 

asignaturas de Pedagogía Experimentaf.! (F. J. Tejedor). 
Se pretende revisar las estrategias para el análisis de los items incluidos 
por los profesores del Departamento de Pedagogía Experimental en las 
pruebas trimestrales y finales. El estudio ofrece una estrategia integral 
para el análisis de items en las pruebas internas de evaluación normatIva. 
Al mismo tiempo, se plantea el problema del análisis de los items en 
pruebas de referencia criterial. 
La metodología se concentró en un análisis factorial de los items. 

4.4.2. La enseñanza universitaria vista por los alumnos: Un estudio para la 
evaluación de los profesores en la enseñanza superior. (J.J. Aparicio, R. 
San Martín y F.J. Tejedor).2 
Desde nuestra perspectiva el valor del estudio radica en el estudio psico
métrico de un cuestionario para la evaluación del profesorado universita
rio por parte de los alumnos (fiabilidad y validez). 
La metodología básica se concreta en la correlación de cada item con el 
total, la correlación múltiple de cada item con los demás, la correlación 
de cada item con el n.O 59, tomado como criterio y el análisis factorial de 
los items que permite detectar ocho factores claramente interpretables. 

4.4.3. Construcción de una bateria de pruebas para la medición de objetivos de 
desarrollo en los niveles de EGB (2. a etapa) y BUP. (R. Pérez Juste y un 
equipo del Departamento de Pedagogía Experimental de la UNED). 
Objetivos 
1. Disponer de un instrumento objetivo para la medición de los objetivos 

de desarrollo, aplicable a: 

l. Será publicado por la Editorial de la Universidad Complutense. 
2. Publicado en Cuadernos de capacitación docente. D.E.I., Madrid 1982. 
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1.1. Validación de constructo de la teoría de aprendizaje del profe-
sor García Hoz. . 

1.2. Diagnóstico del grado de desarrollo alcanzado en la formación 
intelectual por alumnos de diferentes niveles escolares. 

1.3. Pronóstico del éxito en BUP. Más adelante, del éxito en diver
sas carreras universitarias de grado medio y superior. 

lA. Orientación de los escolares. 
2. Contar con un instrumento que permita poner a prueba la existencia o 

no de diferencias en la formación intelectual en función de variables 
tales como: 

2.1. Sexo 
2.2. Niveles de edad 
2.3. Clases sociales 
204. Residencia urbana o rural 
2·.5. Métodos, técnicas o procedimientos de enseñanza y/o aprendi

zaje. 
2.6. Técnicas de estudio, etc. 

Características 
- Cada uno de los tests de la mate ría se ceñirá al esquema básico de 

aprendizaje humano, quedando integradas las fases del mismo: recepti
va, reflexiva, extensiva, adquisitiva, expresiva y práctica. 

- Los subtests de cada una de las fases estarán integrados por los items 
que pretendan medir las grandes funciones de las mismas: observación, 
relación, reconocimiento, comparación, análisis, resolución, síntesis, re
presentación, expresión, etc. 

- Todas las pruebas tomarán como contenidos sobre los que medir el lo
gro de los objetivos de desarrollo las materias escolares, sean estas asig
naturas o áreas del saber. 

- Habrá tests para todas las principales materias y áreas: lenguaje, mate
mática, ciencias naturales, ciencias sociales ... 

- Se pretende alcanzar una prueba final con los mejores items de las prue
bas construidas sobre cada área del saber. 

40404. Dentro de esta categoría pueden inclinarse las partes dedicadas a cons
trucción, validación y baremación de instrumentos de evaluación del ren
dimiento académico en los siguientes proyectos de investigación. 

40404.1. La eficiencia lectora en los alumnos de 2. a etapa de EGB de Verdún
Roquetas (Barcelona). 
Tesina elaborada por María Antonia Cardona Hernández, bajo la direc
ción de Margarita Bartolomé. Departamento de Pedagogía Experimen
tal, Universidad de Barcelona. 

40404.2. Predicción diferencial de la comprensión lectora en niños de suburbio a 
partir del lenguaje oral y del vocabulario. 
Tesis doctoral (en elaboración) de Julia Victoria Espin López, dirigida 
por M. Bartolomé, Departamento de Pedagogía Experimental, Univer
sidad de Barcelona. 
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4.5. Categoría E 
La función didáctica de la evaluación 
Tesis doctoral (en fase de diseño) de Angel Medrana, dirigida por A. de la 
Orden. Departamento de Pedagogía Experimental, Universidad Complu
tense. 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.259-279) 

EV ALU ACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES 
por 

José Luis Rodríguez Diéguez 

l. El libro de texto. 

El objeto de este estudio es el libro de texto y, más concretamente, su eva
luación. 

No es fácil localizar una definición suficientemente expresiva del libro de 
texto: situación similar a la que se plantea con relación al término más gené
rico de libro. Ni Robert Escarpit1 ni Ricardo Roseda2 por ejemplo llegan a 
proporcionar una caracterización sintética. 

En algunas ocasiones anteriores he abordado el tema, buscando, entre otras 
cosas, una caracterización ya que no una definición. 3 Dos conceptos más, no re
cogidos en aquellas ocasiones, pueden contribuir a perfilar más el ámbito de 
análisis. 

Para Fran~oise Richaudeau el manual escolar, el libro de texto, es «un mate
rial impreso, estructurado, destinado a ser utilizado en un proceso de aprendiza
je y de formación concertada».4 De este modo, prosigue, se puede aplicar el tér
mino a un atlas, un diccionario, una antología literaria o una enciclopedia. 

Lee C. Deighton señala que el libro de texto será todo libro diseñado para 
estudiantes como guía escrita del contenido material de un curso. s 

Se constatan de nuevo los tres componentes básicos de la noción de libro 
de texto que ya había puesto de manifiesto en las publicaciones anteriores: 
instrumento de enseñanza destinado al alumno, depósito de información que 
ha de ser procesado por el mismo alumno, y carácter escolarizado. 

Parece conveniente analizar, además, dos puntos de inflexión en la vali
dez del libro de texto, como consecuencia de dos coyunturas que afectan al 
objeto de nuestro estudio. 

La primera llega a través de ciertos «planteamientos maniqueos», tan fre
cuentes como acientíficos en el ámbito de la didáctica. El modo más eficaz 
que se encuentra en ocasiones para difundir una innovación es la de oponerla 
a la realidad preexistente en aquel campo en el que se innova. La escuela ac
tiva se opone a la enseñanza tradicional, la enseñanza programada se enfrenta 
a unos usos rutinarios, la evaluaciól) cuantitativa se contrapone a la cualitati
va, y la didáctica basada en el criticismo curricular se situa arrogantemente 
frente a la didáctica por objetivos. Nada, en principio, cabe oponer a esta en
riquecedora apertura de perspectivas. El mismo Travers, al propugnar una vi
sión cualitativa de la evaluación, adopta el moderado y sensato punto de vista 
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del científico: el condicionamiento clásico de Pavlov -dice- es consideraco un 
fenómeno irrelevante por Skinner, mientras las líneas pavlovianas son válidas 
en la psicología clínica. El condicionamiento operante de Skinner se considera 
trivial por parte de los piagetianos. Pero la irrelevancia o trivialidad llega por la 
vía de la alternativa al modelo que se suele propugnar. 6 

El «planteamiento maniqueo» no suele surgir de los creadores de las alter
nativas, sino de los neoconversos o aprendices a partir de «abstracts». y surge 
la contraposición esquemática, no matizada y maniquea. Frente a la escuela 
nueva y sus características -que ya se transmutan en virtudes en un acientifi
co acercamient<r se situa una enseñanza tradicional que, en correspondencia 
a cada virtud presenta un vicio. 

Un ejercicio intelectual sumamente interesante consiste en «levantar» una 
imagen construida a partir de aquello que se critica: cual sea la realidad a la 
que se ataca, inducida a partir de la crítica que se efectua. Como consecuen
cia de este ejercicio suele surgir una monstruosa realidad de escuela tradicio
nal, de evaluación cuantitativa o de didáctica eficientista frente a lo cual sólo 
cabe preguntarse si puede haber alguien, en su sano juicio, que la haya preco
nizado. Por la carga crítica que conlleva suele hacerse popular este plantea
miento, pero, frecuentemente, por la vía de la demagogia, no a través del ri
gor científico. 

Este planteamiento provoca, en sus primeros intentos,un enfrentamiento 
entre usos convencionales e innovadores que se apoya en dos adjetivos con 
«garra»: la escuela tradicional es verbalista y libresca. Frenta a ello, la escuela 
nueva es activa y su fuente de información es la realidad por medio de la in
tuición. 

No' cabe dudar lo más mínimo del impacto de renovación que subyace en 
la escuela nueva. Pero lo que no cabe es reducir a esas dos categorías, mutua
mente excluyentes en sus polaridades, el total de escuelas existentes en el mo
mento en el que se realiza tal análisis. 

La acusación de «libresca» provocó un importante punto de inflexión, pese a 
que la escuela nueva hizo patente expresión del libro de texto como instrumento 
didáctico de primer orden. 

El segundo punto de inflexión aparece como consecuencia de los análisis 
semiológicos que se efectuaron sobre los textos de lecturas escolares. Un inte
resante precedente se encuentra en Bernardette B. Aumont, en un artículo pu
blicado originariamente en «Educateurs» en 1956,7 en el que analiza la inade
cuación de los aspectos formales -vocabulario, sintaxis, etc.- y de contenido. 

Pero la expresión más completa y, al tiempo, más pujante en sus aprecia
ciones es la de Marisa Bonazzi y Umberto Eco en su libro «Verdades que 
mienten», que se asienta en un intento, a medio camino entre lo científico y 
lo espectacular, de categorización de fragmentos procedentes de libros de lec
tura para la enseñanza elemental italiana. 

Una perspectiva más «dura», pero científicamente mucho más seria, es la 
que abordan Anadon y colaboradores a través del método actancial de A.J. 
Greimas,8 y que María Clemente ha abordado entre nosotros,9 o el modelo 
que subyace en la evaluación que pretende David Pratt para detectar la pre
sencia de sesgos causados por los prejuicios. 10 

Estos dos embates, sucesivos en el tiempo, pero que contribuyen a una 
desmitificación del libro como instrumento privilegiado de la enseñanza, vie
nen a concurrir con un fenómeno actual y claramente patente. 
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Si el libro es un depósito de información, y el libro de texto no es más que 
un libro escolar orientado al alumno, las dos notas que señalara Spini para el 
mismo -exigencias científicas en cuanto a los contenidos, estrategias adecua
das para una más eficaz asimilación, ambas notas como «atributos coesencia
les»- se dan toda otra amplia gama de productos y de instrumentos.!! Los 
medios técnicos de comunicación en el aula, con base en los «mass-media» 
(proyectores, retroproyectores, video, etc.) podrían suponer la sustitución de 
un modo de información por otro. La suplantación de la «Galaxia Gutenberg» 
por la «Constelación Marconi» sería su más inmediata manifestación. El vaCÍo 
provocado por la ausencia del libro, descartado por «libresco» y por difusor de 
una ideología periclitada, podría fácilmente ser rellenado por la omnipresencia 
de los «mass-media». Teóricamente no supondría más que sustituir el papel y la 
letra impresa por una comunicación de base electrónica u óptica. El soporte 
cambiaría, pero no esencialmente la semántica. 

El sustitutivo del libro de texto en el aula aparece así claramente definido: 
los medios audiovisuales, en cuanto responden a la «constelación» en lugar 
de a la «Galaxia», serían los directos herederos del libro. E indudablemente 
en el contexto consumista «made in U .S.A.» -padrino y evidente beneficiario 
por esta modificación del status del soporte- la tesis era evidentemente acep
table. 

Sin embargo esta consideración que se asienta en una intepretación de la 
tecnología educativa basada en los productos más que en los procesos, en una 
dimensión puramente instrumental centrada en la utilización de medios más 
que en la optimización de las variables de la enseñanza en función de su efi
cacia, no puede ser valorada, al menos en nuestro contexto, como suficiente
mente convincente. 

El libro sigue siendo un procedimiento de difusión ampliamente válido, 
sobre todo en función del concepto relativizador de la «tecnología adecuada», 
entendida como aquel sistema de racionalidad apoyado inicialmente en una 
infraestructura inicial, de carácter material, mínima pero suficiente.!2 En nues
tro contexto y en 1983 no cabe pensar en el desarrollo de la actividad docente 
apoyada de modo preferente en el video, por ejemplo. 

Como consecuencia parece plausible que la tecnología del libro de texto 
-con cobertura e infraestructura más que suficiente en nuestro país hoy-puede 
constituir una «tecnología adecuada» como producto. Sólo -y nada menos- se 
mpone la necesidad de considerar unos criterios de racionalidad tecnológica en 
el proceso, pues el producto ya existe. 

La idea central de este trabajo es precisamente esta: si como producto el 
libro de texto constituye un elemento asimilable, por adecuado, a nuestro ni
vel tecnológico, procúrese que como proceso se rija -en su diseño, elabora
ción, etc.- por los criterios de racionalidad tecnológica. Y para ello nada más 
directo que aplicar los criterios del diseño de instrumentos didácticos al libro 
de texto. 

2. El libro de texto como acto didáctico «in vitro» 

En alguna otra ocasión he tenido la posibilidad de exponer un modelo de 
acto didáctico, entendido como elemento estructural de base que permite consi-
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derar de un modo analítico el concepto excesivamente amplio dé {(desarrollo del 
curriculum» como proceso de actuación en el aula. 

Del modo más sintético posible, y para contextualizar el abordaje del tema, 
cabe indicar que este modelo responde al siguiente esquema: 

Emisor I~ 
p~mtenido 

Canal 

Lenguaje 
Estructura 

~I Receptor 

El esquema es todo lo simplificador que una representación gráfica impo
ne. Se asienta en el modelo comunicativo de Jakobson 13 y pretende contemplar 
el núcleo básico implícito tanto en los modelos informativos como en los in
teractivos o retroactivos. Habría que considerar, además, el componente ilo
cucionario y perlocucionario. Un análisis más detallado puede verse en otras 
publicaciones. 14 

Consideramos pertinente este modelo por cuanto cabe interpretar que el 
libro de texto no es otra cosa que un acto didáctico «in vitro». 

En un curioso librito, curioso sobre todo por su clara intencionalidad di
dáctica, Richaudeau aborda el problema de las características básicas de una 
comunicación eficaz. Y el libro de texto es, sobre todo, un intento de comu
nicación eficaz. 

Las características básicas que reseña son las siguientes: 

- Originalidad contra redundancia, relacionado fundamentalmente con las ca
racterísticas del contenido de la comunicación. 
- Deseo contra oposición, en función de la actitud despertada en el receptor del 
mensaje. 
- Legibilidad contra dificultad de recepción del mensaje. 
- Talento en la presentación del mensaje contra aburrimiento. 

Partiendo de estas cuatro características y lo relacionamos con el que se 
proponía como base de análisis del acto didáctico, encontramos una inmedia
ta conexión con las áreas de referente (originalidad/redundancia), del mensaje 
(legibilidad/dificultad), del emisor (talento/aburrimiento) y del receptor (de
se%posición). Se trata, en último término, de un intento de reducir a cuatro 
las seis variables implícitas en el modelo de Jakobson. Y ello no es sino la 
constatación de que el libro de texto es un emisor de actos sémicos. Y que 
además se encuentra en el contexto de las coordenadas que, desde mi punto 
de vista, delimitan el contorno de dichos actos para convertirlo en acto didác
tico: finalidad perfectiva y utilización en situación escolarizada. Es decir, en' 
el libro de texto nos encontramos con toda una amplia gama de actos sémico/
didácticos. 

La única diferencia significativa entre el discurso que el profesor dirige al 
alumno y el fragmento del libro de texto estriba en el carácter predetermina-
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do, no modificable, del texto. El profesor puede, en virtud del efecto feed
back propiciado por la interacción con los alumnos, modificar, repetir o acla
rar un fragmento. El texto no es «sensible» a tal retroalimentación. Desde la 
perspectiva de su eficacia comunicativa es una de las más notables limitacio
nes del texto escolar. Pero en una dimensión científica presenta como contra
partida una notable ventaja: la permanencia e inalterabilidad del estímulo signi
ficativo. Una inflexión determinada, el acento puesto ocasionalmente sobre una 
palabra puede modificar todo un contexto significativo. Y de su inalterabilidad 
deriva para mí su mayor interés: el libro escolar sería así un caso claro de acto 
didáctico in vitro. Las posibilidades de control de variables son realmente nota
bles. La hipótesis de la transferencia de los hallazgos procedentes de este campo 
a la realidad multiforme del acto didáctico en situación de normalidad exigirá 
ser comprobada en su caso, pero no es excesivamente arriesgado suponerla ya. 

Como consecuencia de la asimilación del modelo de acto didáctico a una 
interpretación del libro de texto, parece conveniente considerar las caracterís
ticas de las variables en este peculiar tipo de acto didáctico. 

Emisor y canal se convierten en constantes, dadas las características ya vistas 
del soporte de la información. 

Las variables básicas son, por tanto, las relativas a lenguaje, estructura del 
mensaje y contenido, y siempre referidas al destinatario del mensaje, el alum
no como receptor. 

Vamos a considerar cada una de estas tres variables, en sus distintas im
plicaciones, como vía de acceso al análisis y evaluación del libro como recur
so didáctico. La visión ha de ser forzosamente rápida como consecuencia del 
carácter general de este trabajo. Se incidirá de modo muy especial en lo rela
tivo al lenguaje verbal, como proceso directo y completo de evaluación que 
estamos llevando a cabo de modo sistemático. Los restantes aspectos, si bien 
se encuentran suficientemente «a punto» como instrumentos de análisis, por 
obvias razones de capacidad de trabajo por parte del equipo apenas están siendo 
desarrolladas, si se exceptúa el análisis de objetivos en el área lingüística que 
está llevando a cabo la profesora Clemente Linuesa. 

3. El contenido 

Tres vías de acceso estamos desarrollando en el estudio de los contenidos 
de enseñanza en cuanto variable a evaluar en el libro de texto. 

En tanto que material supeditado a un esquema curricular marcado por 
instancias de política educativa -y esto no supone otra cosa que constatar una 
situación que se da «de facto» en nuestro país como en otros muchos, en modo 
alguno valorar el fenómeno- la congruencia del texto con la demanda curricu
lar, con las exigencias de los cuestionarios, constituye un claro prerrequisito. Un 
libro de texto, en esta situación, será adecuado inicialmente si responde a las 
exigencias del curriculum en el que se incardina, e inadecuado si no responde a 
las mismas. Obsérvese que esta perspectiva de estudio supone integrar una va
riable como la de contenidos con la variable derivada del objeto ilocucionario: 
una manifestación operativa de la descomposición de los objetivos educativos en 
contenidos y conductas formales. 16 

Una segunda perspectiva supone el acercamiento al receptor desde el área 
de los contenidos: cómo se estructura la información procesada por el alum-
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no a partir del texto escolar. Tras la aportación efectuada por una serie de 
memorias de licenciatura realizadas en el Departamento de Metodología Educa
tiva de la Universidad de Salamanca, el proceso a seguir parece encontrarse a 
punto: a partir de una determinada unidad de contenido, se ha de inducir la ta
bla de especificaciones implícita. Y sobre ella se elabora una prueba objetiva 
que intenta captar de modo suficientemente redundante cada una de las especifi
caciones efectuadas. El conjunto de «items» relativo a cada casilla de la tabla (la 
intersección de conducta formal y contenido) se convierte en variable para cada 
uno de los aspectos implicados. Las intercorrelaciones entre los resultados de es
tos «items» agrupados permiten)a factorialización de la matriz y la obtención, 
tras la rotación, de los factores ortogonales que agrupan y estructuran la infor
mación. La congruencia entre la estructuración del receptor y la del texto per
mitirá el análisis de la educación de los contenidos al receptor. 

La tercera vía, de carácter puramente cuantitativo, supone el análisis de
tallado de los tópicos mínimos de cada tema o unidad. Valorando la exten
sión dedicada a cada uno de ellos y ponderando, por otra parte, la importan
cia relativa que tienen tales tópicos para un concreto grupo de profesores (Cen
tro, Departamento o equipo) que han de ser sus usuarios mediatos, se puede 
evaluar la concomitancia entre texto y criterio del grupo, sea mediante la valo
ración de la distancia euclídea entre textos y criterio17 o mediante la simple co
rrelación entre dichos valores. 

Evidentemente se impone completar esta perspectiva externa con medios 
que faciliten un acercamiento al componente cualitativo, tales como los aná
lisis ya mencionados de Anadon y colaboradores, de María Clemente o de 
David Pratt. 

4. La estructura del mensaje 

El libro de texto es un mensaje cuyas características formales lo convier
ten en la pauta para un proceso de aprendizaje algorítmico o, al menos, se
mi algorítmico en terminología de Landa. 18 No pretendo con ello señalar que 
el libro sólo pueda generar tales procesos. Pero parece claro que la predeter
minación y constancia de la secuencia le orientan de un modo evidente hacia 
dicho tipo de procesos. 

En un estudio reciente -pero que ya venía desarrollando en mis clases des
de finales de los sesenta- propugno un método concreto para determinar las 
secuencias alternativas susceptibles de ser abordadas en función de las prela
ciones lógicas que se establecen entre las distintas unidades integrantes del men
saje didáctico. El proceso que propongo supone la elaboración de un grafo de 
prelaciones entre las distintas tareas, operaciones o informaciones que exige de
terminado tema, para proceder posteriormente a la clausura transitiva de la ma
triz equivalente del grafo. En el estudio al que me refiero19 se presenta un pro
grama en BASIC para ordenador que permite su fácil realización. 

El sentido de esta propuesta es la elaboración de secuencias alternativas 
susceptibles de ser utilizadas para la planificación del acto didáctico. Pero per
mite también examinar la validez de la secuencia concreta presentada en un li
bro concreto en cuanto a la lógica de las prelaciones. Un estudio de este tipo, 
centrado en el análisis de algunos libros de Matemáticas en E.G.B. se está lle
vando a cabo en el Departamento de Metodología Educativa de la Universidad 
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de Salamanca. Las perspectivas que, inicialmente, presenta este análisis, son 
prometedoras. 

5. Los lenguajes 

El análisis del lenguaje ~e los lenguajes- del libro de texto debe suponer, 
al menos, la consideración de tres áreas: el lenguaje verbal, el lenguaje icóni
co y la interacción entre ambos. 

El análisis del lenguaje icónico, que en otras ocasiones he abordado20 se 
está polarizando, desde nuestra perspectiva, hacia la comprobación de lá hi
pótesis formulada por Beltrán de Tena,21 consistente en extrapolar el factor 1 
que se detectó inicialmente en el análisis factorial de la publicidad comercial, 
Y" que ella mostró como invariante en la propaganda política, como posible 
factor de legibilidad icónica. Este factor aparecía definido inicialmente por las 
polaridades patencia/ ocultación. 

La interacción verboicónica se está analizando actualmente a través del com
portamiento de un indicador que hemos denominado «coeficiente de gravita
ción» del texto sobre la imagen. 

El componente verbal, por último, se está estudiando a partir de ecuacio
nes de predicción de lecturabilidad basadas en la estructura superficial del texto 

. escrito. Si bien se impone considerar toda una serie de aspectos de estructura 
profunda,22 inicialmente puede proporcionar indicaciones suficientes -como se 
muestra más adelante-la valoración basada en criterios que podríamos denomi
nar «convencionales». 

5.1. Los datos de base para el estudio del lenguaje verbal. 

En una cuidadosa experiencia llevada a cabo por Natividad López se ha 
pretendido llegar a la formulación de una serie de ecuaciones de predicción 
de la comprensión de unos textos a partir de indicadores superficiales del mismo 
texto. El modelo de base ha sido profusamente estudiado en inglés23 y en fran
cés.24 En castellano se introdujo por Fernández Huerta. 25 

Los estudios de Natividad López han supuesto una clara profundización 
en nuestro idioma a partir de la línea iniciada por Fernández Huerta. Puesto 
que estos estudios son el punto de partida de nuestro trabajo, parece conve
niente presentar una breve síntesis de los mismos.26 

Para efectuar su trabajo, comienza con la selección de un total de 150 tex
tos de acuerdo con unos criterios formales del siguiente tipo: 

- Extensión de 250 a 500 palabras. 
- Estructuración predominantemente diacrónica. 
- Unidad de contenido suficientemente explícita. 

Las fuentes literarias utilizadas fueron antológicas, textos escolares, obras 
literarias de autores diversos, prensa, etc. 

Sobre los· textos, y por medio de computador, se realizó un recuento de 
variables formales. Estas variables fueron: 
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l. Número de comas. 
2. Número de puntos y coma. 
3. Número de puntos y seguido. 
4. Número de puntos y aparte. 
5. Número de dos puntos y seguido. 
6. Número de dos puntos y aparte. 
7. Número de signos de admiración. 
8. Número de signos de interrogación. 
9. Número de guiones de diálogo. 

10. Número de palabras compuestas. 
11. Número de nombres propios. 
12. Número de numerales empleados. 
13. Número de palabras de más de diez letras. 
14. Número de palabras de nueve y diez letras. 
15. Número de palabras de más de ocho letras. 
16. Número de palabras por frase. 
17. Número de frases por 100 palabras. 
18. Promedio de letras por palabra. 
19. Número de palabras de más de tres sílabas. 
20. Promedio de sílabas por palabra. 
21. Tasa de redundancia, calculada por la relación entre formas verbales que se repi

ten en el texto y el total de palabras. 
22. Número de palabras del texto que están ausentes del Vocabulario Común de Gar

cía HOZ.27 

23. Número de palabras del texto que están ausentes del Vocabulario Común Fundi
do. 2B 

24. Número de palabras ausentes de la Lista de Densidad de Palabras de Spaulding 
en sentido estricto.29 

25. Número de pronombres de personales de primera y segunda persona. 
26. Número de palabras ausentes de la Lista de Densidad de palabras de Spaulding en 

sentido amplio. 

Estas veintiséis variables habrían de constituir el conjunto de variables in
dependientes de las que extraer aquéllas cuya capacidad de predicción sobre 
la comprensión efectiva de cada texto (variable dependiente) fuera estadística
mente significativa. 

La determinación del procedimiento de evaluación de la variable depen
diente, tras una amplia gama de análisis comparativos entre las técnicas más 
usuales (resumen de lo leído, prueba objetiva sobre el contenido, enumeración 
de las ideas centrales, técnicas «cloze» de Taylor, etc.) llevó, como resultado, a 
considerar como válida la utilización del test «cloze» tras la previa lectura del 
fragmento seleccionado. 

El procedimiento seguido para la valoración de la facilidad o dificultad lecto
ra de un texto, para medir el nivel de «comprensibilidad» del mismo, consistió 
en: 

a) Proporcionar el texto íntegro a los sujetos de la experiencia para que lo 
leyeran. 

b) A continuación, proporcionar el mismo texto en el que faltaba una de 
cada cinco palabras, sustituidas por un espacio de longitud constante, en el 
que se habría de escribir la palabra que faltaba. 30 

La validez de esta prueba, expresada a través de la correlación múltiple 
con las restantes pruebas de comprensión utilizadas, fue de .80. 
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Por razones de validez y de facilidad de aplicación, se determinó utilizar 
el test Cloze de Taylor tras la lectura previa por los alumnos. 

Los 150 textos fueron sometidos a este tratamiento con un total de diez 
alumnos de 7.° y 8.° curso de E.G.B. de la Universidad Laboral de Cheste. 

Considerando como muestras distintas cada uno de los dos cursos, la au
tora determinó, entre otras, las ecuaciones de predicción siguientes para cada 
uno de los dos cursos: 

Octavo curso de E.G.B. 

LD. = 93.3006 - .0816 XI - .1544 x2 + .0399 X3 + .2746 x4 - .1908 x5 - .1991 X6 + 
.0482 x7 + .0963 Xg - .1169 X9 - .4149 xlO + .0706 XII + .1540 X l2 - .0629 X 16 -

.0623 X l9 - 32.9976 X21 - .8962 X22 + .5506 X24 - .0051 X25 

El coeficiente de correlación múltiple con el criterio en esta fórmula es de 
.6755. 

Si se consideran las 26 variables, y teniendo en cuenta la varianza de la 
matriz de intercorrelaciones, la correlación múltiple alcanzaría un valor total 
de .6958. 

Séptimo curso de E.G.B. 

LD. = 70.197 - .1173 XI + .1944 x4 - .2639 xg + .1100 XII - .2109 x13 - .0396 X l6 

+ 8.9394 xIg - 54.6556 X21 - .5998 X22 

El coeficiente de correlación múltiple con el criterio es de .6583. 
La correlación múltiple de las veintiseis variables con el criterio alcanza 

un valor de .6751. 

5.2. La optimización de la ecuación de predicción 

Como dato de partida se cuenta con un «techo» de predicción situado en 
.67 y .69, como varianza explicada por la matriz de intercorrelaciones. El po
der predictivo de las fórmulas desarrolladas se expresaba en torno a .67. 

Una limitación a considerar también era la relativa al equipo con el con
tamos para nuestro trabajo, que introduce limitaciones notables en función del 
tiempo necesario para tratar los textos, tiempo que, caso de utilizar un número 
alto de vocabularios que incluyeran muchos términos podía acercarse a las cua
tro o cinco horas de tratamiento por cada texto. 

Se había trabajado, en el estudio original de Natividad López, con dos va
riables dependientes, una procedente de octavo curso de E.G.B. y otra de sép
timo de E.G.B. En principio, y dado que el nivel de los alumnos era lo sufi
cientemente próximo para permitir su asociación en una variable única, ca
bía pensar en la obtención de un promedio ponderado de ambas muestras. 
Tras este tratamiento se imponía el análisis de los datos para propiciar su 
ajuste a una distribución normal. 

Por otra parte, la consideración de nuevas variables a obtener en los tex
tos, supondría abrir el espectro de las mismas e incrementar el posible techo 
de la correlación. 
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A partir de estos dos frentes, y con la limitación reseñada, se pensaba en 
el posible incremento del poder predictivo de nuevas fórmulas. 

5.2.1. El ajuste de la curva del criterio 

La variable criterio --el rendimiento en el test «Cloze» por parte de los alum
nos de 7.° y 8.°- se unificó, como ya se ha indicado, por medio de la obtención 
de la media ponderada. Puesto que la muestra de 10 alumnos que cumplimentó 
el test estaba formada por tres alumnos de 7.° y siete de 8.°, la puntuación se 
calculó por medio de la fórmula: 

X - 3 X7 + 7 Xg 
p - 10 

en la que:· 

Xp = promedio ponderado 
X7 = puntuación media de los alumnos de 7.° en un texto concreto. 
Xg = puntuación media de los alumnos de 8.° en el mismo texto. 
La tabla 1 presenta estas puntuaciones promediadas para los 150 textos. 
La gráfica 1 representa la distribución de frecuencias de la muestra de los 

textos. 
La tabla 2 presenta la mencionada distribución de frecuencias. 
Los estadísticos básicos que definen esta curva son: 

N = 150 Media = 52.1561 

Asimetría = -.5459 

Tabla 1 

Sigma = 12.6556 

Kurtosis = 3.0816 

Promedio ponderado de las puntuaciones «Cloze» segunda lectura en los ciento cin
cuenta textos considerados inicialmente para la estimación de la ecuación de predicción. 

X (1) X(I+1) X(1 ) X(I+1) 

l 13.3300 17.9900 21 37.6500 37.8800 . 
3 19.1700 19.3300 23 39.1400 39.8100 
5 25.9900 26.0200 25 40.2800 41.0700 
7 28.1800 28.5400 27 41.1600 41.2900 
9 30.9700 33.1900 29 42.2400 42.3100 

11 33.3800 34.3200 31 42.6900 43.0100 
13 34.6300 34.9900 33 43.5200 43.6400 
15 34.9900 35.2600 35 43.6900 43.8000 
17 35.6300 36.0400 37 43.8600 44.1200 
19 37.2400 37.5890 39 44.3000 44.5900 
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X(1 ) X(I+1) XO) xO+1) 

41 44.9900 45.0600 97 57.2600 57.2800 
43 45.1500 45.5300 . 99 57.3200 57.3600 
45 45.5300 45.7900 101 57.3800 57.7600 
47 45.8100 45.9100 103 58.0600 58.3400 
49 46.4000 46.8800 105 58.6800 59.9800 
51 47.3300 47.5800 107 60.3500 60.4500 
53 47.7000 48.1900 109 60.6900 61.2700 
55 48.3500 48.9900 111 61.6600 61.7100 
57 49.8500 50.0900 113 62.4100 62.5500 
59 50.1300 50.1400 115 62.8600 62.9500 
61 50.1700 50.1900 ,117 63.6900 63.7300 
63 50.3900 50.6000 119 64.0800 64.0800 
65 50.6800 50.9100 121 64.4200 64.6000 
67 51.0600 51.1900 123 65.1500 65.3800 
69 51.2200 52.3200 125 65.5000 65,8700 
71 52.7700 53.2100 127 65.8700 66.0700 
73 53.4000 53.4100 129 66.0800 66.1100 
75 53.6100 53.6800 131 66.2200 66.4800 
77 53.7900 54.1100 133 66.7100 67.0700 
79 54.1500 54.4900 135 67.2700 67.3000 
81 54.5900 54.6000 137 67.5200 67.5800 
83 54.7200 55.3300 139 68.8000 68.8500 
85 55.3900 55.6800 141 68.9400 69.9900 
87 55.7600 55.8000 143 69.9900 71.5500 
89 56.0000 56.1900 145 72.0700 72.6100 
91 56.3300 56.4800 147 72.8300 73.1300 
93 56.8800 56.9100 149 73.8900 75.6500 
95 56.9800 57.0800 

GRÁFICA 1 

Histograma de la distribución de puntuaciones «cloze» de los ciento cin
cuenta textos. 

N.O % 

28 18 

24 16 

20 13 

16 10 

12 8 

8 5,3 

4 2,6 

O 

LIM V) V) V) V) V) V) V) 

N r .. í (',f N N N N 
N M <:t V) \O r-

269 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

Tabla 2 

CELL Statistics 

cell lower number % relative 
limit ofobs. frequency 

1 12.50 1 67 
2 17.50 3 2.00 
3 22.50 2 1.33 
4 27.50 3 2.00 
5 32.50 10 6.67 
6 37.50 11 7.33 
7 42.50 21 14.00 
8 42.50 21 14.00 
8 47.50 19 12.67 
9 52.50 31 20.67 

10 57.50 12 8.00 
11 62.50 23 15.33 
12 67.50 9 6.00 
13 72.50 5 3.33 

Distribución de frecuencias de los 150 textos. 
La curva se presenta ligeramente asimétrica y con un coeficiente de Kurtosis 

prácticamente normal. 
Se procedió a continuación a efectuar la prueba de bondad de ajuste por me

dio de «chi cuadrado». 
La tabla 3 presenta los datos correspondientes. 
Agrupando los datos en una distribución 'de diez intervalos -por exigencias 

del programa utilizado- el valor de chi cuadrado, con 9 grados de libertad, es de 
13.1300. La probabilidad de ajuste es del 15,69%, insuficiente de manera evi
dente (tabla 4). 

Tras sucesivos tanteos, y mediante la supresión de sujetos (textos) que inci
dían en el incremento de las diferencias entre frecuencias observadas y teóricas 
(de modo especial el intervalo 52.5-57.5), y contando con 123 sujetos, se obtuvo 
una nueva distribución en el criterio que queda reflejada en las siguientes tablas 
y gráficas: 

La tabla 5 presenta la relación de las 123 puntuaciones promediadas. 
La gráfica 2 reproduce el histograma de los 123 sujetos, sobre el que se ha su

perpuesto la curva normal. 
La tabla 6 presenta la distribuión de frecuencias. 
Los estadísticos básicos de la nueva muestra son los siguientes: 

N = 123 Media = 51.5348 Sigma = 12.7787 

Asimetría = -.4067 Kurtosis = 2.983 
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Tabla 5 

Promedio ponderado de las puntuaciones «cloze» segunda lectura en los ciento veinti-
trés textos seleccionados para el ajuste de la curva. 

X(l) X(I+l) X(I) XO+l) 

1 13.3300 17.9900 63 52.3200 52.7700 
3 19.3300 25.9900 65 53.2100 53.4100 
5 26.0200 28.1800 67 53.6100 53.7900 
7 28.5400 30.9700 69 54.1500 54.4900 
9 33.1900 33.3800 71 54.6000 54.7200 

11 34.3200 34.6300 73 55.3900 55.6800 
13 35.2600 35.6300 75 55.7600 56.0000 
15 36.0400 37.2400 77 56.1900 56.3300 
17 37.5800 37.6500 79 56.4800 56.9100 
19 37.8800 39.8100 81 56.9800 57.0800 
21 40.2800 41.0700 83 57.2600 57.3200 
23 41.1600 41.2900 85 57.7600 58.0600 
25 42.2400 42.3100 87 58.3400 58.6800 
,-,"7 
LoI 42.6900 43.0100 89 59.9800 60.3500 
29 43.5200 43.6400 91 60.4500 60.6900 
31 43.6900 43.8000 93 61.2700 61.6600 
33 43.8600 44.3000 95 61.7100 62.4100 
35 44.5900 44.9900 97 62.8600 62.9500 
37 45.0600 45.1500 99 63.6900 64.0800 
39 45.5300 45.7900 101 64.4200 64.6000 
41 45.9100 46.4000 103 65.1500 65.5000 
43 46.8800 47.3300 105 63.8700 66.2200 
45 47.5800 47.7000 107 66.7100 67.0700 
47 48.1900 48.3500 109 67.3000 67.5200 
49 48.9900 49.8500 111 67.5800 68.8000 
51 50.0900 50.1300 113 68.8500 68.9400 
53 50.1400 50.1700 115 69.9900 69.9900 
55 50.1900 50.3900 117 71.5500 72.0700 
57 "50.6000 50.6800 119 726100 72.8300 
59 50.9100 51.0600 121 73.1300 73.8900 
61 51.1900 51.2200 123 75.6500 
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GRÁFICA 2 

Histograma de la distribución de las 123 puntuaciones c1oze. 

N.O % 

21 17 
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15 12 

12 9,7 

9 7,3 
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OFSET = 12,5 
* OF CELLS = 13 
CELL WmTH = 5 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de los 123 textos. 

CELL STA TISTICS 

lower number % relative 
cell limit of obs. frequency 

1 12.50 81 
2 17.50 2 1.63 
3 22.50 2 1.63 
4 27.50 3 2.44 
5 32.50 8 6.50 
6 37.50 10 8.13 
7 42.50 18 14.63 
8 47.50 19 15.45 
9 52.50 21 17.07 

10 57.50 12 9.76 
11 62.50 13 10.57 
12 67.50 9 7.32 
13 72.50 5 4.07 
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CHI-SQUARE GOODNESS-OF-FIT 
GOFCODE= 1 
OFFSET= 12.5 
OFCELLS= 13 
CELL WIOTH= 5 

cell 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Iower 
limit 

12.50 
17.50 
22.50 
27.50 
32.50 
37.50 
42.50 
47.50 
52.50 
57.50 
62.50 
67.50 
72.50 

CHI-SQUARE GOF FOR 
NORMAL DISTRIBUTION 
CHI-SQUARE= 6.074 
DEGREES OF FREEDOM= 10 

CHI-SQUARE • EXPECTED VALUES 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

CHI-SQUARE= 2.9771 
K=IO 
DF=9 

observed 
frequency 

8.00 
8.00 

11.00 
18.00 
19.00 
21.00 
12.00 
13.00 
9.00 
5.00 

PROB CHI-SQUARE 2.9771 
= 9652 
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Tabla 7 

Tabla 8 

observed 
ofobs. 

1 
2 
2 
3 
8 

11 
18 
19 
21 
12 
13 
9 
5 

expected 
frequency 

8.31 
8.42 

12.86 
16.90 
19.10 
18.55 
15.49 
11.12 
6.86 
3.64 

expected 
ofobs. 

34 
95 

2.29 
4.73 
8.42 
12.86 
16.90 
19.10 
18.55 
15.49 
11.12 
6.86 
3.64 
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6. A modo de conclusión 

Resulta pretencioso intentar extraer conclusiones de lo que no supone, por 
ahora, sino algo más que el diseño de un instrumento de medida. 

Sin embargo, y como balance de lo expuesto, cabe señalar que los instrumen
tos que se han esbozado permitirían una valoración equilibrada de las tres varia
bles o conjuntos de variables más significativas -desde mi perspectiva- del texto 
escolar. 

El contenido del texto puede quedar suficientemente valorado a través del 
análisis de su extensión en relación con la extensión-tipo previamente definida, 
por medio del agrupamiento de la información de modo coherente con las es
tructuras tipo que se determinaran como procesadas por los alumnos, ya través 
del examen de la respuesta que da el libro a la demanda de los cuestionarios o lí-

. neas curriculares oficiales. 
El análisis de contenidos por la vía que propicia el análisis actancial añadiría 

un componente cualitativo valioso y formalizado al proceso anterior. 
La adecuación de la estructura del libro en su desarrollo a cualquiera de las 

estructuras lógicas se puede contemplar con cierta facilidad por medio de la des
composición del grafo de enlace de sus informaciones y la posterior compara
ción de los niveles «teóricos» y los obtenidos. 

Los lenguajes pueden ser estudiados por la vía de la legabilidad icónica, de la 
conexión e interacción verboicónica, y por medio de la lecturabilidad verbal. 
Este último está siendo nuestro empeño prioritario actual. 
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Revista de Investigación Educativa n.O 2 (p.280-302) 

REVISIÓN DE INVESTIGACIONES 
EMPÍRICAS 

SOBRE «FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO» EN ESPAÑA 

por 
Luis Miguel Villar Angula 

l. Introducción. Delimitación de la línea de investigación educativa «Formación 
del Profesorado» 

La línea de investigación que vamos a revisar se sitúa en la preocupación 
por mejorar la calidad de la enseñanza dentro del ámbito de la formación 
permanente del profesorado de cualquier nivel del sistema educativo. Como 
línea de investigación, sintetizaremos aquellas investigaciones que, con un mar
cado acento experimental, se hayan finalizado recientemente, y aludiremos a 
otros escritos -artículos, ponencias, comunicaciones, libros, etc.- para enmarcar 
los estudios experimentales realizados. 

Hemos dicho que esta línea o tendencia de investigación se caracteriza por
que considera al profesor como variable dependiente en un buen número de ex
perimentos, y a los sistemas, modalidades o métodos de entrenamiento como va
riables independientes. Así pues, situaremos ambas variables en su contexto 
científico. 

La formación continua del profesorado es una demanda educativa amplia
mente solicitada (Lynch, 1977; Eggleston, 1978; Saras y Contreras, 1980; De
besse y Mialaret, 1982). Para perfeccionar al profesor en su función instruc
cional se deben realizar aún más esfuerzos por clasificar qué es una buena en
señanza (Gage, 1972, 1978; Gimeno, 1981), o determinar bajo qué paradigma 
de investigación se debe .acometer un análisis más sistemático y riguroso del 
quehacer docente (Doyle, 1977; Escudero, 1980; Pérez Gómez, 1982). 

La investigación sobre formación del profesorado requiere un análisis de 
procedimientos formativos (Gage, 1972), entre los cuales se encuentran la re
troacción, las estrategias de entrenamiento y la supervisión (Peck, y Tucker, 
1973). No cabe duda que algunos de los proyectos revisados siguen esas orienta
ciones metodológicas. Pero también es cierto que se debe reconceptuar la forma
ción del profesorado analizando el curriculum formativo, los componentes de 
los planes, las metas de entrenamiento, la política y administración de la forma
ción del profesorado, etc., como se viene denunciando desde diversas fuentes 
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(Ryan, 1975; Lomax, 1976; Taylor, 1978; S.E.P., 1980; Hoyle y Megarry, 1980; 
RE, 1982; SP, 1982; etc.). 

2. Aportaciones de los estudios españoles: Revisión de aspectos generales 

En la literatura educativa han ido apareciendo últimamente revisiones de 
las investigaciones que tanto facultades como ICEs han venido ralizando. Así, 
en el número monográfico de la Revista de Educación (1978) titulado «Inves
tigación Educativa», González García resume las investigaciones realizadas por 
la red de los ICEs-INCIE hasta 1977, es decir, los siete prineros planes naciona
les de investigación. El autor clasificó en quince las áreas temáticas de investiga
ción de las que dos se relacionan con la presente revisión: «Estudios sobre el 
Profesorado» y «Formación y Perfeccionamiento». El número de proyectos dei 
primer tema fue seis en los siete planes, representando el 3,4 por ciento de los 
proyectos, mientras que el número de la segunda área temática fue 16,5 y supu-
so 9,3 por ciento. . 

El otro círculo científico de la investigación pedagógica es el de las facul
tades universitarias, que ha sido revisado por Escolano Benito y colaborado
res (1980). El período que abarca el análisis de las memorias de licenciatura y 
tesis doctorales es hasta 1976, mientras que el análisis de las investigaciones 
de la red cubre hasta el año 1977. En esta obra no se ha identificado una línea 
de investigación bajo los epígrafes «profesorado» y «formación de profesora
do», por lo que nos es dificil ponderar el aumento o disminución de los temas 
relativos a estas áreas. Suponemos que el estudio del profesorado aparece de
sarrollado en algunas de las líneas de trabajo de las disciplinas tratadas, como 
Psicología de la Educación o Didáctica, dado que los proyectos de investiga-· 
ción fueron clasificados por unidades de información y algunos proyectos pu
dieron generar varias de ellas. En la comparación que posteriormente ha he
cho el autor de las investigaciones hechas en ambos círculos científico
pedagógicos, observó en los trabajos de los ICEs «la ausencia de investigacio
nes teóricas, históricas y comparativas, alejadas tal vez de las preocupaciones 
pragmáticas de los planificadores de la investigación, y el predominio de los 
estudios de carácter aplicativo. Esta clasificación contrasta con la obtenida para 
la investigación pedagógica universitaria tradicional, en la que los anteriores 
componentes aparecen mejor ponderados» (Escolano, 1982 b, pág. 8). 

En una nueva revisión de las investigaciones realizadas por los ICEs-INCIE 
durante el período 1974-78, Alonso Hinojal (1979, pág. 28) hace balance de la 
investigación señalando para el período 1976-78 la existencia de 12,5 por ciento 
de investigaciones relativas a «Profesorado», mientras que en el período 1970-75 
había alcanzado un porcentaje de 11,4%. Las proporciones no coinciden con las 
que antes hemos reflejado de González García (1978, pág. 52), a menos que en 
el año 1978 se hubiese producido un considerable aumento de memorias de in
vestigación procedentes de planes nacionales o de ICEs sin el apoyo económico 
de dichos planes. En el período evaluado reseñan 96 investigaciones de las cua
les 10 proyectos pertenecen a «Profesorado», que aproximadamente representa
ron 10 por ciento del total evaluado. Las cifras tampoco coinciden con las ofre.
cidas por este mismo autor para el período 1970-78 en la publicación Temas de 
investigación educativa señalando entonces que la proporción de investigaciones 
de la línea que nos ocupa fue 11,7% (1979, pág. 18). Este porcentaje contrasta 

281 







REVIST A INVESTIGACION EDUCA TIV A 

2.2. Objetivos y áreas temáticas de investigación 

Los proyectos de la red relativos al profesorado han tenido, al menos para 
el periodo 1974-78, un marcado carácter tecnológico, predominando en ellos 
una preocupación por la adaptación de recursos coadyuvantes al proceso de 
formación y perfeccionamiento del profesorado. Al amparo de la puesta en 
marcha de la Reforma Educativa y con ocasión de la instalación de laborato
rios de formación del profesorado equipados con vídeos, se promovieron in
vestigaciones con la idea de determinar la posibilidad del uso adecuado de 
esta tecnología. 

Como consecuencia de la elaboración de los planes nacionales, que respon
dían a criterios que acogían las sugerencias de los Institutos de Ciencias de la 
Educación de las Universidades, las indicaciones de las Direcciones Generales 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y las tendencias de la investigación edu
cativa según los organismos internacionales, las investigaciones se ajustaban a 
esos planes de prioridad resultando, pues, un agrupamiento de los temas en base 
a tales prioridades. De esta forma, los temas del bilingüismo fueron acometidos 
por los ICEs de aquellas Universidades en donde residían comunidades bilin
gües. El diagnóstico de necesidades y la eva)uación de programas formativos, 
bien de directores, bien de profesores de un nivel educativo particular, o la des
cripción de situaciones educativas sobre las que iba a tener actuaciones la admi
nistración, .como fue el caso de la Formación Profesional, son tópicos que evi
dencian el carácter aplicado en estas investigaciones. 

Este panorama no se modificó en el año 1979, que volvió a tener un mar
cado énfasis en la evaluación de planes formativos, sobre todo del profesora
do de preescolar (ICEs de Bilbao y Santiago) y un conocimiento de los siste
mas de formación de profesores de enseñanzas medias (ICE - Politécnica de 
Barcelona) o la satisfacción del profesorado de EGB (ICE de Deusto). Asimis
mo, se investigó sobre modelos perceptuales para el desarrollo de destrezas 
seleccionadas (ICE La Laguna). 

En algunos temas se observa una continuidad temática, como en el proyecto 
de Pesqueira (1979) sobre el CAP de Enseñanza Media, y el propuesto por Gi
meno en el año 1982 sobre el CAP. 

Los enfoques en los estudios han sido también valorados. Así, mientras que 
se le ha dado un carácter sociológico a algunos trabajos -«Rol del Profesor Uni
versitario» (Alvira, 1976)- otros tienen una preocupación didáctica 
-«Utilización del CCTV para la autoevaluación del profesorado en formación» 
(De la Orden Hoz, 1974), etc.- o didáctico-organizativa -«Profesorado de For
mación Profesional en Cataluña y Baleares» (Comas y Vives, 1974)-. 

La evalua\Ción como concepto se ha utilizado bien en las actividades for
mativas (Pacios, 1980), bien en la tecnología del ordenador aplicada a la for
mación del profesorado (Artés, 1979). 

2.3 Metodologías de investigación utilizadas 

La metodología utilizada en las investigaciones revisadas tiene un carácter 
prioritariamente experimental.En aquellas investigaciones que por su naturaleza 
tecnológica se quería contrastar hipótesis sobre la eficacia de un medio frente a 
prácticas tradicionales de enseñanza o formación, las investigaciones tienen un 
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marcado acento de laboratorio, si bien en otras memorias los datos procedían de 
la observación de los fenómenos en su propio contexto de donde se extraían los 
datos. Las variables independientes, en general, eran las innovaciones educativas 
cuyos efectos se querían contrastar, como el ordenador, CCTV, competencias 
didácticas, modelos perceptuales o tipos de 'modelamiento. 

Las investigaciones de campo sirvieron, en ocasiones, para describir situacio
nes profesionales básicas de determinados colectivos en torno a la enseñanza de 
un cierto nivel educativo, como la Formación Profesional, o las actitudes ante la 
problemática lingüística del profesorado de Galicia, para lo cual se utilizaban 
fundamentalmente cuestionarios diseñados ad hoc. Similar metodología se pro
puso para los proyectos en los que se quiso conocer los planes de formación de 
la especialidad preescolar. 

El método comparado fue el proyectado para el estudio que pretendía cono
cer los sistemas formativos del profesorado de enseñanzas medias, tema éste que 
se relaciona con otro propuesto en 1982, si bien con una metodología diferente, 
dado que en el dirigido por Gimeno se utiliza la encuesta para el conocimiento 
de las percepciones de los alumnos sobre el programa del CAP. 

La mayoría de los instrumentos son elaborados por los propios autores, y en 
algunos casos se han aplicado escalas adaptadas de autores extranjeros, como en 
el proyecto de la Universidad de Deusto, que tenía por objetivo conocer la satis
facción de los profesores de EGB, o la validación que del «MISPE» se ha hecho 
en el ICE de Málaga (Esteve, 1982) o del «Test de Reacción a Situaciones Do
centes» en el ICE de Sevilla (Villar, 1982d). 

2.4. Resultados 

No es fácil resumir ni siquiera integrar los distintos resultados que aparecen 
en las memorias de investigación dada la pluralidad de objetivos y los campos de 
aplicación de los mismos. Además, desconocemos los resultados de algunos 
proyectos de los planes IX a XI y de tesis y tesinas que complican aún más la ta
rea de cohesionar o sistematizar los hallazgos obtenidos. 

Algunos de los resultados tienen implicaciones de política educativa que difí
cilmente pueden ponerse en práctica, dado que las circunstancias que caracteri
zan las muestras se modifican con relativa rapidez, como ocurre con la memoria 
«El Rol del Profesor Universitario» (Alvira, 1976). 

El carácter genuinamente aplicado de la investigación «Aproximación a las 
actividades lingüísticas del profesorado de EGB en Galicia» (Rojo, 1979), supo
nemos que ha influido en la determinación de los planes de perfeccionamiento 
del profesorado en bilingüismo en la comunidad gallega. 

De igual forma, los res!ll~dos. de las investi~ciones sobre CCTV indican el 
potencial de esta tecnología para la formación de los profesores (De la Orden, 
1974; Aparicio, 1976). 

En cuanto a la formación de los directores escolares se halló que tenían una 
deficiencia en la capacitación básica del directivo, que se mejoró parcialmente 
como consecuencia de la aplicación del programa formativo seguido (Sobrado, 
1978). 

En general, se aprecia una tendenci:a a reflejar la confirmación de la hipótesis 
que contiene la variable independiente y cuyo efecto se quiere medir, bien en la 
forma de un curso modular, de la tecnología de la enseñanza asistida por orde-
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nador, bien en la de cursos de perfeccionamiento, en general (Aparicio, 1980; 
Artés, 1979; Pacios, 1980). 

2.5. Investigación de la red de los ICEs (bienio 1981-1982) 

2.5.1. Clasificación de las áreas de investigación 

Los cinco proyectos presentados en el X Plan Nacional siguen respondiendo 
a las prioridades establecidas por las instituciones consultadas para la resolución 
de las necesidades educativas. Se observa, no obstante, la continuidad temática 
de algunos proyectos de investigación, como el dirigido por Martínez Mut 
(<<Análisis de las competencias docentes del profesor de la Universidad Politéc
nica») que se relaciona con la investigación dirigida por De la Orden (1977). De 
igual forma, el proyecto de Pineda (<<Formación del profesor de preescolar y 
condicionamientos socio-culturales del rendimiento educativo») se relaciona 
con los anteriormente proyectados por los ICEs de las Universidades del País 
Vasco y Santiago, en donde también se utiliza la encuesta para analizar la situa
ción de ese nivel educativo en un distrito universitario. 

Las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB han te
nido un crecimiento en cuanto a la matríeula de su alumnado que ha preocu
pado tanto a educadores cuanto a la misma Administración. Fruto de esta 
preocupación fueron las investigaciones de Gimeno y Fernández (1980), y Vi
cente (1981). Ahora, Anaya (1981) presenta un tema específico, cual es la selec
ción del alumnado, bajo el título «Análisis de los criterios de selección y forma
ción del profesorado de EGB en la Escuela Universitaria de Valencia», que tiene 
un precedente en la comunicación presentada por Sáenz y Jiménez (1981) al VII 
Congreso Nacional de Pedagogía (<<Los tests de inteligencia en la selección de as
pirantes a las escuelas universitarias de Magisterio») y que se relaciona con el 
proyecto en curso de Noguera (1982) correspondiente al XI Plan Nacional titu
lado «Métodos e instrumentos de selección del alumnado de las escuelas univer
sitarias de EGB». 

La carrera docente e& otro de los tópicos que tiene un carácter coyuntural 
y que ha sido abordado desde una perspectiva sociológica por Lerena (1981) 
en el ICE de la Complutense. 

Los proyectos delXI Plan se refieren a esos tópicos: 
- Psicología del profesor (ICEs de Málaga y Deusto) 
- Sociología del profesor (ICE Complutense, 2 proyectos) 
- Formación inicial del profesorado de EGB (ICEs de Barcelona, Sevilla y 

Valencia Literaria) 
- Perfeccionamiento del profesorado de EGB (ICE de Sevilla) 
- Formación inicial del profesorado de BUP (ICE Complutense) 
- Perfeccionamiento del profesorado de BUP (ICEs Alicante y Sevilla) 
- Resistencias al cambio del profesorado de BUP (ICEs Complutense y Sala-

manca) 
- Perfeccionamiento del profesorado de F.P. (ICE Politécnica de Madrid) 
- Evaluación de la enseñanza universitaria (ICE Autónoma de Madrid) 
- Perfeccionamiento del profesorado de preescolar (ICE de Santiago) 
En ellos se nota, de una parte, los temas coyunturales, o sea, que respon

den a situaciones socioeducativas actuales, como es el proyecto sobre las «es
cuelas de verano», que había sido tratado en la comunicación presentada por 
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Quitllet (1981) al VII Congreso Nacional de Pedagogía; la formación del pro
fesorado de Bachillerato, reflejada en el IX Plan Nacional, y que se ha debati
do por amplios sectores del sistema educativo en las «1 Jornadas sobre For
mación del profesorado de Enseñanza Media», celebradas en Valencia en Di
ciembre de 1982. 

Llama la atención de este plan el énfasis dado a las enseñanzas medias 
(BUP y F.P.) que abarcan seis proyectos, de los cuales cinco se refieren a BUP y 
unoaF.P. 

Finalmente, la formación inicial del profesor de EGB se estudia en estas 
dos vertientes: la selección de los alumnos y la mejora del curriculum forma
tivo. 

3. Investigaciones presentadas a este Seminario: Revisión de aspectos especí
ficos 

3.1 Investigaciones sobre el profosor: condicionamientos socio-emocionales y 
ansiedad· 

En este epígrafe revisamos dos estudios. Una tesina 4<Condicionamiento 
socioemocional en estudiantes adultos de magisterio»- debida a Marqués Ruiz 
(1981) y una investigación, actualmente en desarrollo -(<Incidencia del ejercicio 
profesional en la personalidad de los educadores»-, que pertenece al XI Plan 
Nacional y está dirigida por Esteve Zarazaga. La primera se refiere a alumnos de 
E.U.M. y la segunda a profesores en ejercicio de EGB. Ambas reflejan una preo
cupación por el conocimiento del mundo interior del sujeto (motivaciones, acti
tudes, etc.). 

En el estudio de Marqués Ruiz, y tras la elaboración de cuestionarios se 
contrastó entre dos muestras (estudiantes adultos y no adultos) factores que 
condicionan el aprendizaje de los adultos, para lo cual se utilizaron, entre otras 
técnicas de análisis, el diferencial semántico y el análisis factorial, hallándose al 
final, como resultado, diferencias significativas entre los aspectos analizados, 
mostrándose los estudiantes adultos excepcionalmente favorables. 

La investigación en desarrollo de Esteve (1982a) sigue el paradigma de in
vestigación establecido por Abraham para el conocimiento de sí mismo a tra
vés del MISPE (<<Matrice Interpersonnelle du Soi Professionnel de l'Enseig
nan!»). El objetivo lo centra el autor en el conocimiento de las actitudes de 
inhibición y rutina que se desarrollan con el ejercicio profesional del enseñante 
de EGB y en la clarificación de cuáles pueden ser las causas de las mismas. 

En la comunicación que el mismo profesor presentó en el «Coloquio: Re
percusiones de la práctica profesional sobre la personalidad de los profesores», 
adelantó los primeros datos provisionales sobre la muestra de los 218 profesores 
de EGB (más de 4% dela población de EGB de Málaga). Los resultados indica
ron las siguientes conclusiones:«l.° Altos porcentajes de ansiedad como rasgo 
dominante del ejercicio profesional, 2.° Una diferencia significativa entre hom
bres y mujeres, en contra de los hombres y acentuada si estos trabajan en la Pri
mera Etapa, en lo que respecta a depreciación del yo (44,95% en hombres. frente 
a 28,44% en mujeres), y 3.° No existen diferencias significativas entre los profe
sores que ejercen en la capital yen los pueblos de la provincia» (Esteve, 1982b). 
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3.2. Estudios de planes formativos de EGB y BUP 
Los dos trabajos que se presentan a este seminario se deben a Creus (1981) 

sobre la formación en EGB y a 'Bembelere (1981) sobre la formación en BUP. 
En ambos casos, y por medio de encuestas dirigidas prioritariamente a la po
blación afectada (alumnos) y relacionada (profesores, directores de centros, etc.), 
se ha querido conocer los planes de estudio de ambos niveles. 

Desde el punto de vista institucional, esta línea de investigación había te
nido precedentes en dos proyectos: uno debido a Gimeno y Fernández (1980) 
y el otro a Vicente Guillén (1981). 

El estudio de los planes de estudio nos obliga a considerar la necesidad de 
investigar los fundamentos que los inspiran. Entendemos que éste es el enfo
que que seleccionó Arin Reyes (1970) para su tesis doctoral). 

Además, y como ya hemos apuntado con anterioridad, Pesque ira, dentro 
del IX Plan Nacional, proyectó una investigación de carácter comparado so
bre los sistemas de formación y actualización del profesorado de enseñanzas 
medias, y Gimeno ha proyectado dentro del IX Plan un estudio sobre el pen
samiento psicopedagógico inicial y efectos de los Cursos de Aptitud Pedagó
gica en la formación del profesorado de BUP. 

Bajo la perspectiva de la revisión jurídica de la normativa sobre dichos 
planes se encuentran desde la memoria de licenciatura de Cortijo (1972) a la 
obra de Guzmán (1973). Con anterioridad, Martínez Alvarez (1964) había pre
sentado una tesina sobre la formación del profesorado de enseñanza media. 

3.3. Formación inicial y perfeccionamiento del profosorado 

3.3.1. Experimentos sobre objetivos deformación y prácticas de enseñanza 

Las investigaciones revisadas en el epígrafe 3.2. sobre los planes formati
vos en la EGB se complementan con estas que ahora revisamos, que incluyen 
dos tesinas y una memoria de investigación correspondiente a un Plan Nacio
nal de Investigación. 

En la primera tesina (<<Estudio Experimental de los Objetivos en la For
mación de los Profesores»),Marqués Ruiz (1981) propuso como problema <<jerar
quizar, según el criterio de profesores y alumnos, los principales objetivos en· 
función de su prioridad, en la formación del profesorado», llegando a establecer, 
tras sucesivas reducciones al utilizar distintos análisis factoriales, las siguientes 
conclusiones: «l. Las metas para la formación de profesores se organizan princi
palmente en torno a tres ejes fundamentales: el personal, el didáctico y el de 
perfeccionamiento permanente. 2. Se considera prioritaria la dimensión perso
nal que subraya la atención a la persona, y 3. Se perfila con gran nitidez la nece
sidad de promocionar competencias didácticas». 

De otra parte, la tercera conclusión del estudio de Marqués Ruiz coincide 
con el criterio de distintos educadores que se han pronunciado favorablemen
te hacia programas de competencias, como De la Orden (1977) y Villar (1982d). 

Pues bien, las otras dos investigaciones revisadas en este apartado son es
tudios que usan la metodología· de las competencias. En el caso de la tesina 
de Marcelo (1983) se trata de identificar un modelo instruccional basado en 
competencias (<<Las prácticas de enseñanza: Identificación de competencias per
cibidas como esenciales. Un estudio correlacional»), utilizando para ello el 
«Cuestionario de Percepciones Instruccionales», compuesto de 45 ítems formu-

288 



REVISTA INVESTIGACION EDUCA TIV A 

lados en términos de competencias y que se derivaron de los modelos de ense
ñanza propuestos por Joyce y Weil. A este cuestionario contestaron alumnos en 
prácticas, profesores supervisores y profesores universitarios. Las hipótesis del 
estudio establecían, de una parte, que se podían reducir esas competencias hasta 
configurar un modelo, resultado que también se obtuvo contrastando las percep
ciones de profesores universitarios, profesores de colegios y alumnos en prácti
cas. 

La investigación institucional dirigida por Villar (1981 b) denominada «Las 
prácticas de enseñanza: Análisis de las conferencias de supervisión, competen
cias supervisoras y personalidad de los alumnos en prácticas» significó la experi
mentación y contrastación de dos ciclos de supervisión (tecnológico y humanís
tico), la determinación de los patrones de competencias que caracterizan la figu
ra del profesor supervisor de los colegios públicos, así como también la correla
ción existente entre la enseñanza de clase, datos de personalidad (procedente de 
CEP) y los índices derivados del Sistema Blumberg, comprobándose que la va
riación del índice IID de Amidon, Amidon y Rosenshine se podía explicar en 
parte por el CEP y los índices de Blumberg, así como por los datos personales de 
los alumnos. 

En esta última investigación se ha puesto de relieve la necesidad de inves
tigar la conducta supervisora de los profesores tutores (supervisores) de los co
legios públicos. La función supervisora y la supervisión han sido investigadas 
también en otras tesis doctorales (Rodríguez Diéguez, 1973; Molano García, 
1974; Baloyer Ponce, 1975. 

3.3.2. Perfoccionamiento de funciones educativas y técnicas de enseñanza 

Bajo este epígrafe revisamos una tesina, un proyecto del ICE de La Lagu
na y una tesis doctoral. La memoria de licenciatura titulada «Aproximación 
a un modelo de perfeccionamiento del profesorado. Un diseño N = 1» tenía 
por objeto conocer si un profesor en ejercicio de EGB modificaba su conduc
ta como consecuencia de la retroacción de su actuaéión -utilizando una pa
rrilla de observación original de Escudero Muñoz. El autor -García Pascual 
(1981)- concluía señalando que la retroacción modificaba la conducta en una 
doble dirección, positiva y negativamente. Resaltó también que el contenido 
es de una gran importancia para analizar las clases, como lo son también los 
objetivos, la conducta de los alumnos y el marco social de clase. 

Desde el ICE de La Laguna, Sanz Oro y Caputo Sanchís (1982) han pro
puesto el proyecto titulado «Formación de una escuela permanente de tuto
res» que tiene por objeto el estudio de las funciones del tutor con el grupo
clase, con cada alumno, con los padres, con los profesores y con la «direc
ción», apoyándose en una metodología que abarca «información, conocimiento 
e intervención». 

Finalmente, González López (1981) ha presentado en su tesis doctoral el 
tema «La educación de la creatividad. Técnicas creativas y cambio de actitud 
en el profesorado». La muestra estuvo constituida por alumnos del CAP de 
Barcelona. El objetivo del proyecto consistió en medir el cambio de actitud 
de los alumnos por medio de la aplicación de técnicas grupales creativas, in
tegradas por los componentes fundamentales de toda actitud: cognitivo, conar 
tivo y emocional. «Los resultados muestran -dice la autora- que el cambio de 
actitud de los sujetos del grupo experimental que utilizó las Técnicas Grupa-
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les Creativas modificó significativamente su actitud en el sentido de mayor 
creatividad que los restantes grupos control, técnicas grupales «Conferencian
te» y grupo de técnicas de discusión». 

Bajo el título «1 Jornadas Regionales sobre Estrategias y Modalidades de 
Perfeccionamiento del Profesorado», el ICE de la Universidad Politécnica de 
Valencia desarrolló un seminario cuyas ponencias se editaron en la obra Perfoc
cionamiento del Profosorado (1981). Este tema ha sido estudiado en el ámbito 
universitario a través de algunas tesis doctorales de carácter descriptivo (Rosa 
Acosta, 1980, y Martínez Mut, 1980). 

3.4 Experimentos sobre métodos de entrenamiento 

En este apartado revisamos dos memorias de investigación: una correspon
diente a un Plan Nacional y la otra a una tesis doctoral. 

La investigación «Minicurso Modelo Inductivo», dirigida por Villar (l982a) 
es el desarrollo de las sugerencias de investigación que se habían hecho con oca
sión del proyecto Modelo inductivo de enseñanza-aprendizaje (Villar, 1980). El 
Minicurso es un método de perfeccionamiento del profesorado inspirado en la 
mic"oenseñanza, de carácter sistémico, que (;omprende cuatro volúmenes (Ma
nual ele Entrenamiento, Manual de Programación, Manual de Supervisión y 
Manual de Evaluación), transparencias, diaporamas, audios y videomodelos 
para el entrenamiento de profesores de la segunda etapa de EGB en la adquisi
ción de un modelo inductivo de enseñanza-aprendizaje. El Minicurso se aplicó a 
una muestra de 20 profesores de EGB de Sevilla capital y provincia. La variable 
independiente del estudio fue el Minicurso y sus materiales de entrenamiento. 
La variable dependiente estuvo constituida por las categorías y subcategorías, así 
como por los índices del Sistema de Taba. Las técnicas de análisis estadístico 
permitieron aceptar la hipótesis de transferencia de aprendizaje o el desarrollo 
del modelo de las situaciones de laboratorio al aula de clase de un colegio. Igual
mente se aceptó la hipótesis relativa a la fiabilidad de las observaciones. Final
mente, se rechazó la tercera en la que establecíamos que había una relación en
tre las características personales (medidas a través de un diferencial semántico) y 
el estilo de enseñanza, según los índices procedentes del Sistema de Taba. Este 
estudio se relaciona con el tema de la tesina defendida por De Prado (1978). 

El segundo trabajo (Villar, 1982b) se refiere a un taller de microsupervi
sión para perfeccionar a los profesores supervisores o tutores de los colegios 
públicos en estilos indirectos de conferencias de supervisión. El taller o semi
nario se desarrolló en un laboratorio de CCTV en el que fueron grabadas las 
conferencias (entrevistas) de supervisión entre dos personas que simulaban los 
papeles de profesor supervisor y de alumno en formación. Cada una de las 
conferencias y las clases impartidas por los profesores del grupo experimental 
del estudio fueron examinadas por un conjunto de sistemas observacionales 
de instrucción (Amidon, Amidon y Rosenshine), y de supervisión (Blumberg, 
Young y Young, Flanders, MOSAICS y Brown-Hoffman). 

A partir de las categorías y subcategorías de los instrumentos y de los co
cientes críticos derivados de las combinaciones categoriales se contrastaron las 
hipótesis, que fueron analizadas por diversos tests estadísticos, al tiempo que se 
conocían agrupaciones de índices que reflejan tendencias comportamentales de 
supervisión que predicen una influencia en la conducta docente observada en 
clase. 
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La microenseñanza ha constituido una metodología formativa que ha atraído 
la preocupación de los educadores, dando lugar a diversas tesinas (Martín, 1970; 
Guardia, 1972; Gálvez, 1974 y Sarrio, 1978), una tesis doctoral (Marcos, 1976) 
y tres proyectos de la red INCIE-ICEs (Ortuño, 1971; González Fuentes, 1972, e 
INCIE, 1978). La tesina de González del Castillo, (1972) si bien no especifica 
. que la microenseñanza sea el método de entrenamiento, sin embargo, se inscribe 
su tema en el marco amplio de la información con ayuda de los audiovisuales. 

3.5. Evaluación del profosorado 

Bajo este epígrafe presentamos la investigación «Evaluación del profesor 
universitario por el alumno» de Tejedor, Aparicio y San Martín (1981) reali
zada en el ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio tuvo por 
objetivo la elaboración de un cuestionario, que sería contestado por 9.000 alum
nos (excepto la Facultad de Medicina), que mostrara un perfil de buen profesor 
universitario. Las respuestas a este cuestionario fueron tratadas mediante un 
programa de análisis factorial que en base a los factores explica las característi
cas de los profesores evaluados. 

Esta memoria se relaciona con la investigación en curso correspondiente 
al XI Plan (año 1982), «La evaluación de la enseñanza universitaria en rela
ción con los objetivos del profesor» dirigida por Aparicio y San Martín en la 
que, a través de cuestionarios, se pretende conocer .los objetivos de instruc
ción de los profesores, esperando que, de este modo,' el profesor quede sensi
bilizado acerca de los aspectos pedagógicos de su quehacer docente. 

Finalmente, la evaluación de la enseñanza universitaria por los estudian
tes fue el objeto de la ponencia de Villar (1982c), que resumía las percepcio
nes de cambio experimentadas por un grupo de profesores de la Universidad 
de Sevilla que habían realizado el programa de perfeccionamiento denomina
do DIES. A través del cuestionario de competencias instruccionales denomi
nado ADE se evaluó a un grupo de profesores, analizándose de una parte, la 
congruencia en las soluciones factoriales, y de otra, se predijo la calificación 
dada a los profesores en base a las caracterís1icas de los estu9iantes. 

La evaluación del profesorado por medio del vídeo ha dado lugar a la au
toconfrontación que se ha estudiado en las diversas investigaciones de los ICEs 
(De la Orden, 1974 y Aparicio, 1976) y de algunas comunicaciones presentadas 
al VII Congreso Nacional de Pedagogía. 

De otra parte, anotamos la tesina de García de Tena (1973) sobre el tema 
general de la evaluación del profesorado. 

Algunos estudios evaluativos tienen un carácter didáctico. El propósito ini
cial de los mismos es diagnosticar por medio de instrumentos observacionales o 
cuestionarios cuál es el estilo docente de los profesores y a partir de ellos sentar 
las bases para la actualización pedagógica. En esta línea podríamos inscribir las 
tesis de Boix Navarro (1977), Carrera Gonzalo (1980) y García Correa (1980). 

Finalmente, la evaluación del profesorado se está apoyando en los presu
puestos del «Competency Based Teacher Education» (CBTE) para la selección 
de competencias que sirvan de base para la observación crítica de la actuación, y 
en este sentido podemos citar desde la investigación de De la Orden (1977), la 
comunicación de Gómez Ocaña (1981), a los proyectos de Martínez Mut (19& 1) 
y Villar (1982d). 
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3.6. Prospección de necesidades sobre profesorado y suformación 

El resumen que incluimos bajo ese epígrafe es la investigación editada por 
el Servicio de Publicaciones del MEC bajo el título «Investigación prospecti
va sobre profesorado» de la que es director Escolano Benito (1973). La inves
tigación comprende al profesorado de EGB y BUP de las provincias de Ovie
do y León. 

Este estudio de previsión de las necesidades progresivas del profesorado 
constituye uno de los primeros realizados para la estimación demográfica del 
profesorado según los alumnos escolarizables, tomando como base los datos 
previstos por la Dirección General de Programación e Inversiones en el pe
ríodo 1970-75. De modo que en el estudio se estimó, a través del método ma
temático de extrapolación que se denomina de los mínimos cuadrados, la po
blación escolar para el período 1975-80. El estudio permitió no sólo la cuan
tificación del personal docente, sino también estimar los ritmos de cualifica
ción del personal de la Universidad y de las Escuelas Universitarias de For
mación del Profesorado. 

Este trabajo tiene concomitancias con el proyecto en curso que desarrolla 
Infante Macías (1982) en el ICE de Sevilla a través <;Iel XI Plan Nacional de 
Investigación, consistente en la determinación de áreas de perfeccionamiento 
del profesorado en las que precisan actualización científica y pedagógica. El 
estudio trata de maximizar una función que indique las N áreas que caracte
rizan al perfeccionamiento y los niveles de preparación de los profesores que 
constituyen un vector N-dimensional dentro de dichas áreas. 

4. Posibles enfoques en la futura investigación sobre el profesor y su forma
ción 

4.1 Objetivos y prioridades de investigación 

La elaboración de los temas y áreas prioritarios de investigación de los planes 
nacionales se basa en las sugerencias de los ICEs y en las indicaciones de la Ad
ministración a través de las direcciones generales. Frente a esta única vía conve
nimos con Wragg (1982) en la necesidad de revisar resultados de investigaciones 
que aporten tópicos o campos específicos de investigación, sin que ello implique 
necesariamente su puesta en práctica en el escenario educativo. En consecuen
cia, nos preguntamos: ¿cómo se deben establecer las prioridades de investigación 
sobre formación del profesorado? 

4.2. Cambio en las tendencias del desarrollo profesional 

En recientes trabajos de síntesis, Marín (1982) ha enumerado las tenden
cias en la formación del profesorado en los niveles primario y secundario. A 
la hora de los informes que los diversos países han presentado en organismos 
internacionales relacionados con la educación (Unesco, OCDE, Consejo de Eu
ropa, etc.), el autor ha podido identificar y vertebrar las líneas, tendencias y, en 
casos corrientes de formación de profesores, entre los cuales está el diseño del 
curriculum de las Escuelas de Formación del Profesorado, roles que desempeña
rán los profesores, renovación sistemática de la formación, repercusiones de la 
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crisis económica en los planes formativos, la educación a distancia y la educa
ción permanente, la democratización de la educación, etc. Esta síntesis de las 
tendencias que se apuntan nos permite establecer la siguiente pregunta: ¿qué re
percusiones en la formación del profesorado se pueden establecer a la luz de las 
propuestas de cambio en nuestro sistema educativo? 

4.3. Innovaciones conceptuales: La teoría en la práctica 

Una de las tendencias anteriormente apuntadas ha sido la de reformar el 
curriculum formativo. Algunos señalan incluso que la modificación debe par
tir de un incremento en el protagonismo del componente práctico dentro de 
dichos planes. Pero hay más voces autorizadas (V ázquez, 1981 a), que señalan 
que se debe no sólo relacionar la teoría con la práctica en la formación de los 
profesores sino también que la teoría se entienda «como» práctica. En algu
nas investigaciones (Villar, 1982a) se ha hecho eco de la necesidad de institu
cionalizar los protocolos de entrenamiento como medio para el aprendizaje 
de conceptos. En base a ello preguntamos: ¿se podría establecer la eficacia de 
protocolos para el aprendizaje de principios educativos? 

4.4. Dimensión clínica en el entrenamiento 

La cuestión anterior se relaciona con el tópico que ahora manejamos. La 
experiencia práctica (real o simulada, directa o indirecta) es consustancial con el 
dominio de competencia profesional. En la profesión docente lo es más. Las ex
periencias clínicas o de asesoramiento individual deben ser, como nos señalan 
educadores autorizados (Warner, Houston, Cooper, 1977; Copeland, 1981), 
componentes integrados en el curriculum formativo para que un profesor reciba 
retroacción inmediata. ¿Cómo se podrían establecer en las Escuelas e ICEs labo
ratorios de experiencias clínicas para una diagnosis/prescripción de acciones 
educativas relevantes? 

4.5. El supervisor y las prácticas formativas 

Si los alumnos en formación van a estar expuestos a experiencias clínicas 
en laboratorios con equipos de grabación en vídeo o en las aulas reales es pre
ciso que los profesores adquieran técnicas y comportamientos de naturaleza 
supervisora, a través de las cuales puedan ayudar a adquirir competencia do
cente a los sujetos bajo su responsabilidad (Villar, 1981 b, 1982b). De otra parte 
hay que «negociar» qué tipo de modelo de prácticas conviene para cada centro 
según las percepciones de las poblaciones implicadas (Marcelo, 1983). Según 
ello preguntamos: ¿cuál es la función supervisora que desarrolla un profesor de 
un colegio con los alumnos en prácticas? 

4.6. Concepto de sí miSmo de los profesores 

El autoconcepto es una variable que tiene un peso en la situación de clase, 
si bien en algunos estudios reseñados (Villar, 1981 b; 1982a) no se han hallado 
relaciones entre las variables personalidad o autoconcepto y enseñanza. En otros 
estudios (Esteve, 1982) se advierte la preocupación por un sector del profesora
do que padece tensiones como consecuencia del ejercicio profesional. En base a 
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ello cuestionamos: ¿se puede profundizar en aquellos estudios que asocian la en
señanza de clase a variables de personalidad del enseñante? 

4.7. Funciones y competencias didácticas como base de formación y perfoccio
namiento 

La determinación de los roles del profesor y de las funciones que debe re
presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante para estable
cer metas de formación del profesorado. En este sentido se han pronunciado 
investigaciones nacionales (García Correa, 1980; Carrera, 1980). Además, y en 
conformidad con el notable desarrollo del movimiento de competencias en los 
Estados U nidos (Houston, 1981) y de las recientes investigaciones en nuestro 
país (De la Orden, 1977; Villar, 1982d), sugerimos que las prácticas en la for
mación del profesorado, así como algunas dimensiones del perfeccionamiento 
didáctico de los profesores se haga en base a competencias, con lo que formula
mos la siguiente cuestión: ¿se pueden establecer programas basados en compe
tencias para el entrenamiento del profesorado que mejoren la calidad de ense
ñanza? 

4.8. Simulaciones en laboratorio con equipos de vídeo 

Como se advierte, la mayor preocupación expuesta en los tópicos gira en 
tomo a la práctica de los conocimientos teóricos. En las instituciones forma
tivas se puede disponer de laboratorios con equipos de vídeo en donde -a través 
de simulaciones- se ensayan las innovaciones o las decisiones sin riesgos de 
error. A favor de las simulaciones se han pronunciado autores (Megarry, 1981; 
Vi llar, 1982b) que han cuantificado más beneficios que riesgos. De todas formas: 
¿qué ventajas e inconvenientes reportaría la práctica de la teoría en simulacio
nes de laboratorio? 

4.9. Evaluación de los cursos de perfoccionamiento 

Las actividades de perfeccionamiento del profesorado están sujetas a pro
gramas nacionales en cuya elaboración y desarrollo se debe cuestionar la rele
vancia práctica de las mismas. La necesidad de establecer modelos de evalua
ción de los cursos de perfeccionamiento ha sido sentida tanto fuera (Alexan
der, 1980) cuanto dentro de nuestro país (Pacios, 1980). No obstante, se de
ben realizar más esfuerzos hasta conseguir una valoración de la inversión po
lítica y financiera en actuarlizar el profesorado. En este punto sugerimos lo 
siguiente: ¿se pueden establecer mecanismos de control y responsabilidad que 
determinen metas, resultados, contenidos y procesos de entrenamiento? 

4.10. Intenciones, pensamientos, decisiones y conductas docentes 

Los procesos cognitivos -el paradigma mediacional centrado en el profe
sor- las mtencIOnes de los profesores, las atribuciones que hacen del éxito de 
sus enseñanzas, así como las decisiones que adoptan en los procesos interac
cionales cada vez se están prejuzgando como más influyentes (Shavelson y 
Stem, 1981; Gimeno, 1982a; Villar, 1982d), por lo cual preguntamos: ¿qué 
decisiones de cuantas adopta el profesor en la enseñanza conducen a aprendi
zajes relevantes? 
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4.11. Planificación y organización del desarrollo profesional 

La formación y/o perfeccionamiento del profesorado anima la necesidad 
de contar con organizaciones especiales de formación que proporcionen ser
vicios de mejora profesional (Gaff, 1981). Desde este punto de vista se ha in
vestigado el plan para las organizaciones de formación del profesorado de BUP 
(Escudero y Fernández, 1975), dando pie a la siguiente pregunta: ¿las institucio
nes formativas responden en su organización a las responsabilidades para las 
que fueron creadas? 

4.12. Perfoccionamiento de áreas y niveles 

El perfeccionamiento del profesorado ha dado más importancia al profe
sorado no universitario que al de este nivel educativo. Así, pues, se deben 
promocionar programas de perfeccionamiento del profesorado universitario (Vi
llar, 1981a). Asimismo, el profesorado de ciencias o filología ha recibido tradi
cionalmente más atención que el de otras áreas curriculares, como las ciencias 
sociales (Villar, 1982e). Así establecemos: ¿se pueden diseñar programas especí
ficos para profesores universitarios, y en función de las áreas del curriculum? 

4.13. Implicaciones de la investigación para la formación y perfeccionamien
to 

Disentimos de las ideas de McIntyre (1980) para quien la investigación di
dáctica no puede generar objetivos de formación del profesorado. De otra parte, 
algunos profesionales convierten en prescriptivos los resultados de la investiga
ción educativa, sin que medie un proceso de aplicación cautelosa de ciertos re
sultados (Freiberg, 1982). En la opinión de los expertos, los resultados de la in
vestigación educativa en nuestro país parece que no han llegado a la práctica es
colar (<<Vida Escolar», 1982). Por ello preguntamos: ¿qué significado deben te
ner los resultados en la investigación didáctica para la formación del profesora
do y cuál es el alcance escolar que se debe atribuir a los resultados de la investi
gación en la formación del profesorado? 

5. Problemas metodológicos a considerar en nuevas investigaciones 

5.1. Cambios en los paradigmas: investigación etnográfica 

La investigación sobre formación del profesorado que hemos revisado tie
ne un carácter cuantitativo. La mayoría de las preguntas que nos hacemos en 
la investigación responden a presupuestos metodológicos de tal tipo de inves
tigación: diseño, recopilación de datos, técnicas de análisis, hallazgos y gene
ralizaciones. La validez y la fiabilidad del paradigma etnográfico o ecológico 
de investigación han sido revisadas por Le Compte y Goetz (1982) quienes 
pueden resolver dudas presentes en la investigación empírica; así, nos pregunta
mos: ¿hasta qué punto los hallazgos presentados por otros paradigmas en la fGr
mación del profesorado representan alternativas que facilitan el progreso de la 
ciencia? 
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5.2. N = l. como modelo de investigación 

Uno de los problemas con el que corrientemente nos enfrentamos en la 
investigación experimental es el muestreo de la población. El problema se agu
diza en la formación del profesorado y es de suma delicadeza en las inves
tigaciones de formación basada en la actuación que exigen un considerable 
número de horas por sujeto para obtener datos observacionales. De ahí, que 
surjan nuevos modelos de investigación, como es el caso único (Vázquez, 
1981 b). ¿Hasta qué grado se menoscaba el rigor metodológico con el diseño 
cuasi-experimental representado en el N = 1? 

5.3. De los estudios descriptivo-correlacionales a la investigación causal 

La abundancia de estudios descriptivo-correlacionales y sus consiguientes 
técnicas estadísticas de reducción de la información deben dar pie en segunda 
instancia, a la búsqueda de las causas en el entrenamiento que provocan la 
consecución de los objetivos seleccionados, así como a las técnicas estadísti
cas que evalúen dichos sistemas (Murray y Smith, 1978). Por ello nos pregun
tamos: ¿se pueden establecer modelos causales para evaluar la eficacia de los 
sistemas de entrenamiento? 

5.4. Aprendizaje de los alumnos 

En la formación de los profesores se debe considerar como último criterio 
de eficacia el cambio en los alumnos (Villar, 1982b). Las investigaciones so
bre sistemas de entrenamiento deben proveer mecanismos para el control de 
esos efectos, dando lugar a la siguiente pregunta: ¿cuál es la eficacia de la in
vestigación sobre formación del profesorado que desconsidere el rendimiento 
del niño como variable dependiente? 
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