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:====:=EDITORIAL:::::1 ==========================:

Convocatoria
eon frec uenc ia se dice que el ind ividua lismo y el desconocimient o mu

tuo son carac tc ristica s dominantes de nuestr a época. Algunos. incluso . lle
gan a pensar que constituyen males endémicos de las Ciencias de la Educa 
cion dond e habitu alment e los profesionales tr abajan en áreas temáti cas y
geo¡.!rÚficas muy próxim as. pero prácticamente se ignor an . Y ciertamente
esto sucede. En ocasiones los servicios de docum entaci ón nos inform an de
trnhnj os realizad os a cientos de K ms. y. sin emba rgo. desconocemos los es
fuer / os de nuestro s colegas en nuestr a propia Univer sidad.

De alguna forma . cuantos co mpa rtimos Nu estr a Revista hemos apos
lado por un futuro distint o. Tr at am os de que ésta sea un cauce perman ent e
de co mu nica cion que permita conoce rnos científica mente y un medio que
prop icie. de \ TI en cua ndo . convoca to rias que hagan posible interca mbiar
nuestras preoc upaciones en torn o a la prob lemá tica implícita en nuestr a
arca de tr abajo . El ca mino anda do da testim onio de esta ac titud y de
nu cst ro esfuerzo .

Por ello os convoca mos a G ijón. Alli tend rá lugar entre los dias 19 al
22 del pr óximo mes de Septi embr e el 111Seminario sobre Modelos de In
vestigación Educativa que periódicament e convocan y patr ocin an la Aso
ciac i ón Interuniver sitari a de Investigac ión Pedagógica Experimenta l (A. 
I.D .I.P .E.) Y el Centro de Investigación y Docum ent ación Educa tiva (C >
I.D .E.) \ que. en esta ocas ión. asume su orga nizació n la Univers idad de
(h iedo.

El Semin ario estar á dedicado al estudio de las Nuevas tendencias de
la Inve stigaci ón sobre Rendimiento Académico . Pensam os que es un tema
pun tua l en el que converge n la mayor part e de las preocup aciones de cuan 
tos nos dedicam os a la investigaci ón empirica en el ca mpo educa tivo. por
lo que no sera dificil establ ecer co municación. No obsta nte nuestr o propó
silO -tal como se especifica en los objetivos del Semin ario (pág. )- más
que al una lixis de resultado s sobre trab ajo s concr etos. se orienta hacia la
rcllcx ion sobre la problem ática impl ícita en los diversos modelos y par adig
Illas qu e ac tua lmente se utilizan en el estudio del rendimi ent o aca démico .
Pre tendemos que el Semina rio co nstituya un lugar de encuentro do nde to
dos podamos co municar nuestra s expe riencia s e informacion es sobre la
mctodolouia de la invcs tiuacion educa tiva. revisa r y ac tualizar nuestros
procedimien tos de trabajo y compartir los exitos y fraca sos de nues tra co
munidad cicntifica .

O s esperamos en Gij ón. Sera una buena oca sión par a vernos y reno
\, ;11' nuestra s ilusiones de realizar cada dia un tr abajo mejor .
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TRABAJOS
Revista de Investigación Educativa n." 5 (p. 5 · 24)

LASUBORDINACIÓNORACIONAL
EN LAEXPRESIÓNESCRITA:

ANÁLISISEVOLUTIVOY DIFERENCIAL
Por Francisco de Salvador Mata

Escas ean en español los estudi os sobre sintaxis infantil en lengua escrita . En otras
leng uas , por el co ntra rio. son abundant es ya desde hace tiempo . En la revisión
bibliográfica de nuestra tesis doctoral sólo hemos encontrado dos estudios en español
que abo rden la sintax is en lengua escr ita y algun os más sob re la lengu a ora l. refer idos a
la mor fosint axis (SA LVA Dü R MATA . 1984 . pgs. 43 6-452) .

La present e investig ación abord a el estud io de la subordinación en la estructur a
orac iona l. El aná lisis se centra en un " corpus" escrito . producido por alumnos del Cicl o
Medi o dc E.G. B. En un diseño cua si-experimental se ana lizan las diferencias en función
del sexo y la clase social de los sujeto s y la evolución de las estructura s de subord ina 
cion a lo lar go del Cicl o Medi o .

1. Objetivos y enfoque teorico de la investigación

Varios interroga ntes se ha n plante ado. cuya respue sta pued e ser de gra n valo r
tanto pa ra la Psicología del desar rollo infa ntil como para la Didácti ca de la Lengua . Si
es ciert o. como han defendid o algun os autore s que el niño ha adqu irido el sisternal in
guistico a la edad de 6 años (T EMPLl N. M.e. 1957 : MENYUK. P. 1971: SIMüN . J.
1973). cabe pre gunt ar se si este dominio se obser va tamb ién en la modalidad de lengu a
esc rita o. por el contrari o. se produce una nueva adqui sición del sistema. El domini o se
de termina en función del porcentaje de suj etos que utilizan una determinada estructur a
ling üísti ca o por la frec uencia de uso a nivel de grup o.

En nuestro ca so nos preguntam os si el uso de la subord inac ión en la expresión es
crita del alumno del Cicl o Medio pre sent a algún sentido evoluti vo de carácter cuantit a
tivo o cua lita tivo. En ot ro sentido . si la pertenencia a un sexo o a un determinado sta tus
soc ial determina algun a variac ión en la frecuenc ia de uso de tales estructura s.

De tales interrogante s se han extraido dos objeti vos formale s:
Objetivo 1. Comp arar los distinto s niveles del Ciclo Medio en relación al uso de es

tructura s sintá cticas oracionales para detectar su sentido evoluti vo (cuantitati vo y cuali 
tat ivo).
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Objetivo 2. Determinar diferencias en el uso de estructura s sintácticas oracionale s
en función del sexo y la clase social de los alumnos del Ciclo Medio .

Estos objetivos han sido asumidos por los investigadores citados. El aspecto más
estudiado ha sido el evolutivo. Las edades de los sujetos estudiados oscilan entre los 6 y
los 17 años . La evolución puede manifestarse ~n dos formas: por un incremento cuanti 
tativo en la frecuencia de uso de una determinada estructura o por un cambio cualit a
tivo (un tipo de estructura es sustituido por otro: por ejemplo. la coordinación por la su
bordinación).

La evolución va asociada a una mayor complejidad formal de la estructura oracio 
nal. La hipótesis teórica defiende que a medida que avanza en su ciclo instructi vo. el
niño desarrolla la capacidad de reunir alrededor de un mismo tema ma yor núm ero de
ideas (complejidad numérica) las cuales estarán cada vez más ligadas. má s matizada s
(complejidad cualitativa). Ello no significa que exista un paralelismo estricto entre es
tructuras cognitivas y estructuras linguisticas.

No se pretende en esta investigación inferir la "competencia" lingui stica infantil. S
lo describir el uso progresi vo que el niño hace del instrumento de comunicación que es el
lenguaje. Creemos. no obstante. que el dominio de los términos gramaticales. en cuanto
expresan relaciones más o menos abstractas. exige del sujeto un cierto grado de elabora 
ción mental (HARRELL. L.E . 1957. p. 6. que cita a WATTS: OLERON. P. InO. p.
141).

El aspecto diferencial ha sido menos estudiado que el evolutivo. Dentro de los fac 
tores diferenciales el sexo ha sido el menos estudiado (LA8RANT. L.L. 1934: 8 EAR .
M.V. 1939: HARRELL. L.E. 1957; SAMPSON. O.e. 1965; 8ERSE. P. 1974).

Un estudio de MACC08Y y JACKLlN (1974) sobre el desarrollo psicosexual re
coge muy pocos datos sobre diferencias sexuales en el plano del lenguaje. lo cual puede
significar que tales diferencias no existen o son realmente escasas (DALE. Ph. S. 1980.
p. 381).

Los estudios diferenciales. referidos al plano sintáctico. no son concluyentes res 
pecto a la supuesta superioridad de las niñas. En nuestro estudio ponemos a prueba esta
hipótesis diferencial.

Poseemos pocos datos , y éstos contradictorios . sobre el influjo en el lenguaje del
factor clase social (DALE , Ph. S. 1980, pp. 388-392). Y ello a pesar de los estudios sus 
citados por la Sociologia de la educación.

En el marco de la teor ía sociológica de 8ernstein se han realizado la mayoría de los
estudios que, por otra parte, incluyen casi en exclusiva como factor diferencial del len
guaje la pertenencia a una clase social. El "código elaborado" es visto como medio de
control social y de intercambio intelectual, el único que puede dar acceso a los más ele
vados grados de significación del aprendizaje. El acceso al código elaborado aparece.
así, como la clave de interpretación del fracaso escolar de la clase trabajadora .
(8ERNSTEIN, 8. 1962; LAWTON, D . 1963; RUSHTON, J. 1974; ESPERET, E.
1976).

La proyección pedagógica de esta investigación puede deducirse de los aspectos
incluidos en ella: la lengua escrita y el Ciclo Medio.

La lengua escrita como instrumento de adquisición cultural es un factor decisivo
en el trabajo escolar. El deficit linguistico es, si no la causa, al menos un factor primor -
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dial en el éxito o fracaso escolar. como han apuntado diversos autore s (ESPERET E.
lY7fl. p. 93: BAUTIE R-CA ST AING. 1980. p. lO). De otr a parte. la lengua escrita pue
de presentar un ma yor nivel de complejida d estru ctura l dado su modo de producci ón
lD RIEMAN . G .H.J. 1962. pp . 83-96: LOBROT . M. 1964. pp. 19-20 : VIGOTSK Y.
L.S. I Y82. p. 30).

La elección del Ciclo Medio pa ra nuestra investigación obedece tambi én a razone s
pedagógicas. Los "Pr ogramas Renovados" de la E.G .B. dan al lenguaje un tratam iento
de materia preferente. En el Ciclo Medio se consolida el dominio de la expresión escrit a.
no tanto en sus aspectos grafo motores cuant o en los estri ctamente linguisticos
I\ ocabulario y sintaxis) en relación con la lectura y la compos ición escrita (MEC, 1981.
h ).

La construcción del lenguaje no ha termin ado en el alumno del Ciclo Medio. Las
capacidades de comuni cación y de expresión verbal del niño experimentan hacia los
oc ho años una fase de expan sión que se apoya en su dominio instrumental de la lengua .
El acceso al sentido de la palabr a escrita supone. en esta etapa . la ampliación de su
ca mpo perceptivo y el enrique cimiento de su experiencia . El niño aprende .ihora a hacer
consciente el lenguaje que ya sabe y que viene utilizand o de modo espontáneo.

Por lo que respecta a las estructuras sintácticas oracionales. se encuentran domi 
nadas a nivel oral. cas i por completo . Pero de alguna mane ra hemo s de aceptar la diver
sida d de la lengua escrit a y la necesidad de un cierto aprendiza je . Los "P rograma s Re
nova dos" señalan entre los objetivos de " Lengua escrita"; " Expresar ideas por escrito
con la debida corre cción lógica y form al" ( 1.2.13). " Realizar por escr ito narra ciones.
descripciones y diálogos" ( 1.2. 15) (M.E.C. . 1981. pp, 15- 16).

La programación de estos aprendizajes debe part ir de un co nocimiento realista de
la situación del alumno y. ent re otras . de la capac idad de manejar las relacione s sintácti 
cas en la lengua escrit a. Este dominio es fundamental para la expresión de sus experien 
cias y sus conoc imientos . Mucha s de las prueba s de evaluación en la Escuela se realizan
por escrito . Pero también es fund ament al el domin io del plano sintácti co para la com
prensión de los textos escritos co n los que debe enfrentar se exten samente ya desde aho
ra.

Por otra parte la adecuación del lenguaje de la comun icación escrita a la madur a
ción linguistica y psicológica del niño es un aspecto bá sico en cualquiera de las áreas del
Ciclo Medio. En este sentido nuestra investiga ción puede aportar alguna ayuda en la de
termin ación del grado de madurez psicolinguistica .

Sólo si tiene un desarroll o suficiente en la aplicación de las relaciones de subordi 
nación. podrá el niño aborda r la lectura comprensiva . haciendo del lenguaje escrito una
experiencia de comuni cación . Con una sintaxis reducida a fras es yuxtapuestas o. a lo
máximo. coordinadas . es fácil que se reduzcan las capa cidade s expre sivas.

7
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11. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACiÓN

11.1. Las hipótesis

De acuerdo con los objetivos propuestos se sometieron a comprobación las si
guientes hipótesis:

- Hipótesis -I: Entre los diferentes niveles del Ciclo Medio de E.G.B. habrá diferen
cias significativas, en las variables Iingüisticas estudiadas (5 a 4 a 3a).

-Hipótesis -2: Entre los alumnos del Ciclo Medio de E.G.B. habrá una diferencia a
favor de las niñas en las variables Iingüisticas estudiadas (H V).

- Hipótesis-3: Entre los alumnos del Ciclo Medio de E.G .B., pertenecientes
!L di s!LntIls clases sociales, habrá diferencias a favor de los de clase
alta sobre los de clase media y de éstos sobre los de clase baja, en las variables lingüísti
cas estudiadas (A M B).

-Hipótesis -4: Los alumnos del Ciclo Medio de E.G.B. se diferenciarán más por su
nivel instructivo que por los factores sexo o clase social, en las variables lingüísticas es
tudiadas (C> Sx = C 1).

La expresión "variables lingüísticas estudiadas" hace referencia a cada una de las
variables dependientes que se describen más adelante. Se entiende, pues, que cada hipó
tesis se descompone en otras tantas sub-hipótesis.

11.2. La Muestra

Debe enteriderse como muestra tanto los sujetos como la producción escrita que
constituyó el "corpus" Iinguistico de la investigación. En otro sentido, ambos conjuntos
constituyen las variables del diseño estadistico: Los aspectos sintácticos , variables de
pendientes. Los sujetos -clasificados en función del curso- sexo y clase social,
variables independientes de "categoría " o variables orgánicas .

2.2.1. Varlablel dependlentel

Para la denominación de las variables linguisticas se ha seguido la "terminolog ía
gramatical" propuesta por la Direccl6nGeneral de E.O .B. (MEC, 1981, a). La
conceptualización de los términos se enmarca en una teoría gramatical de tipo "tradi
cíonal", aunque vigente en la actualidad. La teoría ha sido formulada por gramáticos de
prestigio y avalada por la Real Academia de la Lengua en su Esbozo de una nueva
Iramidea (R.A.E., 1973). El desarrollo de los términos y su discusión teórica puede
verse en la tesis citada (SALVADOR MATA, F. 1984, pp. 143-170).

La oración compuesta o compleja ha sido la unidad linguistica superior de análisis.
Para su comprensión se utiliza también la unidad linguistica "proposición". Esta se defi
ne como una secuencia, estructurada en sujeto y predicado, que se combina con otras
para construir una unidad superior: la oración compuesta .

La relación entre preposiciones, dentro de la oración compuesta , se expresa for-

8
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mal mente de dos modos: coordinación y subordinación. Este último modo es el objeto
de nuestra investigación .

La subordinación implica la dependencia funcional o semántica de una proposición
(la subordinada) respecto de otra (proposición principal) . La proposición subordinada
funciona como elemento constituyente de la proposición principal (sujeto, atributo. ob
jeto directo) o modifica a algún elemento de la proposición principal (como comple 
mento nominal. adjetivas. algunas circunstanciales) o a la proposición principal en su
totalidad (algunas circunstanciales).

En la subordinación se han distinguido tres tipos ( Ier grado: 20 grado: 3er grado).
segun el grado dc dependencia de la proposición subordinada, es decir, según que la
relación con la principal sea directa o indirecta. Los distintos grados implican una
mayor complejidad estructural. que puede estar asociada a una complejidad de tipo
cognitivo.

Las proposiciones subordinadas se denominan según la función o sustitución que
desarrollan respecto a la principal: sustantivas o adjetivas porque sustituyen a un sus 
tantivo o a un adjetivo y desempeñan sus mismas funciones: circunstanciales porque
funcionan como tales .

Para la delimitación de tales unidades Iingüisticas se han establecido algunos crite
rios operativos :

- Existe subordinación si encontramos alguno de estos indicios: nexo subordinan
te C'que"}, función sintáctica (completiva de estilo directo), marca formal o léxica (sub
juntivo, gerundio ..).

- No se consideran proposiciones subordinadas las perifrasis verbales. pero si los
infinitivos dependientes de los llamados verbos modales C'poder". "querer", "deber", "
saber" y otros parecidos) .

- Las proposiciones introducidas por "el. la, lo... que" y sus variantes se clasifican
como sustantivas. Si van con preposición se clasifican como circunstanciales.

- Las proposiciones de participio y gerundio "en construcción conjunta" se clasifi
can como adjetivas . Las de "construcción absoluta", como circunstanciales.

- Las proposiciones introducidas por los adverbios relativos "donde", "cuando" y
"como" se clasifican como circunstanciales.

En el diseño estadistico se han incluido II variables cuya descripción operativa
presentamos , incluyendo entre paréntesis las siglas que se han utilizado para su denomi 
nación en ordenador:

Variable 1. Subordinación total: número total deoraciones compuestas por subor
dinaciónen un texto (SBüN -T).

Variable 2. Subordinación de Ier grado: oración compuesta cuyas proposiciones
subordinadas dependen directamente de la principal (SBüN -l ).

Variable 3. Subordinación de 20 grado: en la oración compuesta una proposición
depende de la principal a través de otra subordinada (SBüN-2).

Variable 4. Subordinación de 3er grado: oración compuesta en la que una proposi
ción depende de otra subordinada a la principal (SBüN-3).

Variable 5. Subordinadas : número total de proposiciones subordinadas en un texto
(SBDAS-T).

9
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Variable 6. Sustantivas: proposiciones subordinadas que funcionan como un sus
tantivo (SUS-T).

Variable 7. Sustantivas subjetivas: la proposición funciona como sujeto o atributo
de la principal (SUST-S).

Variable 8. Sustantivas completivas: la proposición subordinada funciona como
objeto directo o régimen de un verbo (SUST-CP).

Variable 9. Sustantivas adnominales: la subordinada funciona como modificador
de un nombre o un adjetivo a través de un nexo preposicional (SUST-CN).

Variable 10. Adjetivas : proposición subordinada que funciona como un adjetivo,
modificando a un sustantivo (ADJVAS).

2.2.2. Variables Independientes: los s'Üetos

Se recogió una muestra representativa que tuvieron en cuenta los distintos factores
diferenciales: niveles del Ciclo (30, 40 Y 50 Cursos) , Sexo (varones y hembras) y Clase
Social (alta, media, baja).

Los sujetos de nuestra muestra fueron seleccionados en los Colegios Públicos de
Prácticas , Anejos a las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B., de Almeria,
Granada, Jaén y Málaga , Colegio Público "Virgen de la Capilla" de Jaén, Colegios Pri
vados de "La Compañía de Maria" de Almeria y Granada y "Academia Santa Teresa"
de Málaga.

Los sujetos fueron clasificados a posteriori en función de su pertenencia a una cia
se social. Para la clasificación utilizamos los datos , facilitados por el alumno en una
Ficha-Cuestionario y completados por el Profesor-Tutor . La distribución en las distin
tas categorias nos vino dada por la misma heterogeneidad de población que recogen las
instituciones escolares.

Para la clasificación utilizamos dos criterios complementarios: la profesión de los
padres y su nivel de estudios. Criterios generalmente utilizados en estudios de estat tipo
por muchos investigadores (HARRELL, L.E. 1957, pp. 14-15; LAWTON, D. 1963, p.
120; RUSHTON , J. 1974, p. 183; ESPERET, E. 1976, p. 103). Subrayemos que el ob

jet ivo fundamental de estos autores, exceptuado Harrell, era probar el efecto del factor
diferencial clase soci~1 sobre las habilidades lingüísticas.

Conjugando los dos criterios citados establecimos tres niveles en la variable clase
social:

l. Clase Social Alta: profesiones relacionadas con los cuadros superiores de
mando de la industria , la administración y los servicios; profesiones liberales; empresa
rios. Estudios con titulación de rango universitario superior: licenciado, arquitecto, inge
niero...

2. Clase Social Media: profesiones que requieren para su desempeño un cierto
grado de especialización y cualificación.Estudios con titulación de grado medio o diplo
matura universitaria.

3. Clase Social BlÜa: obreros, empleados, con o sin estudios primarios.
Una vez eliminados algunos textos por dificultades de identificación o de dificil lec

tura, que haria dudosa su interpretación, la muestra quedó fijada en 436 sujetos y es
tructurada tal como se expone en la TABLA I.

10



R EVIST A INVE ST IG AC ION EDU CA TIVA

TA IjLA 1
Muestra anal izada

VARIABLE NIVEL N % Código

3" 114 26 .1 3
CU RSO 4" 160 36.7 4

5" 162 37.2 5

SEXO
VA RÓ N 21 8 50 O

H EMBRA 218 50 l

ALTA 57 13 1
C LASE MEDIA 138 31.7 2

SOCI AL BAJA 241 55 .3 3

11.3. Técnica de recogida de datos [obtenci ón del "corpus")

Se utilizó un procedimient o sencillo y familiar a los alumnos : la redacc ión. Con ello
se pretendi a recoger la producción escrita espontánea. es decir. el uso activo que el su
jeto ha ce de su "compet encia". en sentido chom skyano .

El caráct er natural de la redacción escolar ha sido defendido por un investigador
del tema (ESPE RET. E. 1976. p. 105). El opina que la redacción de tipo escolar es la
menos art ificial. El dest inat ari o. como en todos los ejerc icios escolares. es inconcreto ;
quizá sea el mae str o o. el último términ o. la Escuela . En cuanto al contenido. el niño
debe recurrir a sus experiencias pers onal es. El uso de formas o est ructuras linguisticas
no viene impuesto por el tipo de tarea sino por la imagen que el niño tiene de lo que la
Escuela espera de él.

Por ot ra parte. el procedimient o de la redacción escolar ha sido ampl iamente utili
zado por los investigad ore s para la selección del "corpu s" lingüistico ( STO RMZ AN D.
M.J . y O·SH EA. M .V. 1924; LABRANT. L.L. 1934; BEAR. M.V . 1939; GIL!
G AYA. S. 1972; BERS E. P. 1974). Berse demostró que el tipo de estimulo que provoca
la produ cción escrita en niño s de 10 Y 11 años no influye en las variables que definen la
comp lejida d de la redac ción .

P ara el ejercic io de reda cción se proced ió de la manera siguiente . Se presentó la ta 
rea como un ejer cicio normal de la actividad académica . En situación normal del aula.
se proporcionó a ca da alumno un ejerc icio normal de la act ividad académ ica . Se pro
porcio nó a cada alumn o una hoja . tamaño cua rtilla . con un encabezam iento en el que se
pedia n los dat os de identificación: Nombre y Apellidos. Curso y Ciudad .

Los alumnos rellenaron también una ficha-cuestionario cuyos dato s serian emplea 
dos par a estab lecer un mejor contro l sobre las variables. especia lmente la "clase social".

II
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A los alumnos se les dirigieron las siguientes INSTRUCCIONES:

"En primer lugar, vais a rellenar los datos que se indican arriba . Cada uno deberá
escribir su Nombre y Apellidos . Curso y Ciudad .

A continuación, vais a escribir una redacción, un texto libre sobre lo que vosotros
querais. Lo primero que teneis que hacer es pensar el título, el tema sobre el que vais a
escribir. Una vez hecho esto, donde pone título escribid el tema que hayais elegido y co
menzais. Es importante que cada uno trabaje en lo suyo y no se fije en lo que hacen los
demás.

No teneis un tiempo fijo, sino que podeis escribir todo lo que querais. Podeis escri
hir por las dos caras de la hoja ".

La prueba no fue cronometrada . Sin embargo el tiempo de realización osciló entre
los 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, el investigador se limitó a procurar que el tra
hajo del alumno resultara personal, sin ningún tipo de recursos (copia , textos , consul 
tas ...). En este sentido, en las "Instrucciones" se evitó dar ningún tipo de pista que pu
diese sugerir un tema concreto. Con ello se pretendia recoger, en la medida de lo
posible, una expresión espontánea y original, incluso en el contenido.

Como no era nuestro objetivo analizar los temas de las redacciones, no hicimos
ningún estudio estadistico . Pero la lectura de todas las redacciones para su análisis
sintáctico nos hizo ver que aparecian los temas comunes en el ámbito escolar, referidos
a los intereses de los niños de estas edades.

IIA, Diseño estadístico

Para someter a verificación las hipótesis se aplicó un análisis de varianza. Como
algunas variables presentaban una distribución bastante irregular (asimétrica) , no pa 
recia correcto aplicar pruebas paramétricas . Así, pues, se utilizaron dos tipos de análi 
SIS :

a) "Análisis de varianza de una clasificac ión por rangos" de Kruskal-Wallis (SIE 
GEL S. 1970, PP. 215 -224) para las variables siguientes: SBON-2, SBON-3, SUST -S.
SUST-CP. SUST -CN.

Para todas las pruebas estadísticas se fijó un nivel de significación del 5°¡().
b) Análisis de varianza paramétrico en un diseño factorial de efectos fijos (3 x 2 x

3) con n desiguales (GUILFORD. J.P. y FRUCHTER. B. 1984. pp. 201-259). La
muestra quedó repartida como puede verse en la TABLA 11.
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TABLA 11

Distribución de la muestra para diseño ANOVA.

3° 4° 5°

V H V H V H

A 8 8 12 12 9 8

M 18 17 23 23 31 26

B 31 32 45 45 42 46

En los casos en que el análisis de varianza arrojó resultados significativos respecto
a algún factor o interacción, se procedió a los siguientes análisis:

-análisis de tendencia, lineal y cuadrática, entre los niveles del factor;
-contrastes ortogonales entre los niveles de un factor.
Para detectar la evolución cualitativa se efectuó un análisis de varianza de "medi

das repetidas" con aquellas variables que conforman un conjunto superior o represen
tan una clasificación jerárquica.

Los programas de ordenador corresponden al "BMDP" de la Universidad de Cali
fornia (Los Angeles) en la versión de 1981:

-BMDP-4V ("General Univariate and Multivariate ANOV A. The University of
Rochester Weighted ANOVA System").

-BMDP -2V ("Analisis of Variance and Covariance with repeated measures")
-BMDP -3S ("Non-parametric Statistics: KRUSKAL-WALLIS test ; MANN-

WHITNEY Test Statistic").

III. RESULTADOS y COMENTARIO

Para el comentario de los resultados seguiremos el mismo orden establecido al des
cribir las variables dependientes teniendo en cuenta la tabla resumen de ANOV A (Tabla
I1I).

3.1. Subordinación total

Ninguno de los factores diferenciales, Sexo y Clase Social, resulta significativo en
el análisis de varianza. No obstante , los valores numéricos de las Medias apuntan en el
sentido postulado por nuestras hipótesis para el factor Clase Social. En el factor Sexo,
en cambio, los valores están a favor de los niños.

13



~ Tabla 111.Resumen de ANOVA

CLASE SOCIAL SEXO < ; CURSO

V. L. A(l) M(2) B(3) F P VI HI F P 3° 4° S° F P

SBON-T x 4.29 3.66 3.58 2.70 NS 3.73 3.67 .25 NS 2.48 3.58 4.67 17.39 0001
(J 2.89 2.58 2.87 2.69 2.89 2.34 2.58 2.94

SBON-I x 3.47 3.03 3.01 1.81 NS 3.14 3.01 .02 NS 2.28 2.96 3.75 9.78 .0001
(J 2.33 2.21 2.61 2.48 2.43 2.20 2.38 2.51

SBON-2 x .73 .48 .51 4.15 NS .50 .56 .03 NS .19 .53 .76 21.58 .0001
(J 1.02 .93 .93 .86 1.02 .47 .86 1.18

SBON-3 x .08 .14 .06 3.16 NS .08 .09 .00 NS .008 .08 .15 9.94 .001
(J .28 .50 .26 .35 .37 .09 .29 .50

SBDAS x 6.72 5.52 5.55 : .42 NS 5.55 5.89 2.21 NS 3.37 5.17 7.82 27.44 .000 1
(J 5.6 4.41 4.8 4.19 5.33 3.26 3.84 5.60

SUST-T x 2.45 1.49 1.64 4.58 .0 1 1.61 1.80 2.26 NS .98 1.36 2.54 18.82 .0001
(J 3.68 1.97 2.29 2.11 2.73 1.65 1.82 3.11

SUSToS x .73 .32 .28 4.98 NS .21 .50 8.23 .004 .17 .19 .62 22.27
(J 2.45 .76 .7 1 .58 1.46 .55 .54 1.66

SUST-C P x 1.56 1.11 1.25 1.03 NS 1.33 1.16 3.46 .06
.

.76 1.11 1.72 24.52
(J 2.29 1.7 1.85 1.85 1.89 1.50 1.69 2.15

Sust-cn x .16 .05 .11 1.64 NS .06 .14 2.27 NS .04 .05 .18 7.41
(J .5 .23 .75 .27 .80 .24 .25 .92

Adjvas X 1.23 1.09 1.08 .27 NS 1.23 0.97 1.87 NS .75 1.14 1.31 4.25 .0 1
(J 1.32 1.31 1.37 1.45 1.21 1 1.29 1.55

CC-T X 3.03 2.93 2.82 .32 NS 2.65 3.12 3.43 .06 1.64 2.66 3.98 17.61 .000 1
(J 2.76 2.87 2.83 2.43 3.16 1.96 2.33 3.34

;Il:l
m
-e
~
>
Z
-e

~
15
>o
(5
Z
m

"eo
>
::!
-e
>



REVISTA INVESTlGACION _EDUCA Tl ":A

El efecto deb ido al Curso resulta significativo a un alto nivel de confianza , más allá
de lo exigido en nuestro diseño estadistico (1/1000). Aunque la media de un curso a otro
se incrementa sólo en un punto , las diferencias entre pares de cursos son significativas al
mismo nivel de confianza . En el mismo sentido, el análisis de tendencia descubre un
componente lineal, altamente significativo (1/1000).

La hipótesis diferencial-evolutiva queda plenamente verificada en esta variable .
Las diferencias en el uso de estructuras de subordinación se deben exclusivamente al ni
vel instructi vo, no al Sexo o a la Clase Social.

Este sentido evolutivo de las estructuras oracionales complejas ha sido subrayado
también por otros investigadores (STORMZANDA, MJ, y O'SHEA, M.V., 1924, p.
23: BRUECKNER , L. 1939, pp . 229-31: BEAR, M.V. 1939, pp. 313 -317; McCART-
HY, D , 1964, p. 626: SIMON, J , 1973, pp. 231 Y 237). _ _ ,

Por el contrario, nuestros resultados contradicen la hipótesis de los sociolingüístas,
para quienes la Clase Social Alta ("middle -c1ass" o " favoris ée J superaria a la Clase
Baja ("working-c1ass " o "defavorisée") en el uso de estructuras de subordinación (LO 
BAN , W. D, 1963; LAWTON, D. 1963; BERNSTEIN, B. 1971 ; ESPERET, E. 1976).

3.2. Subordinación de Ier grado

El efecto de Clase Socia l no es estadisticamente significativo, aunque los valores de
las Medias presentan la tendencia postulada en la hipótesis de trabajo . El factor Sexo
tampoco resulta significativo , aunque el valor de la Media está a favor de los Niños.

Las únicas diferencias se deben al factor Curso, que resulta altamente significativo
más allá del nivel de confianza establecido (1/1000). Las diferencias entre cursos tam 
bién resultan significativas , así como el análisis de tendenc ia lineal.

Podemos aceptar la hipótesis de la diferencia en el factor Curso y rechazar las que
postulan diferencias entre las clases sociales y entre sexos.

3.3. Subordinación de 20 grado

3.4. Subordinación de 3er grado

Puede facilitar la comprensión presentar estas dos variables conjuntamente.
Ninguno de los factores diferenciales, Sexo y Clase Social, resulta significativo. Ni

siquiera el valor numérico de las medias apunta a lo previsto en las hipótesis. En efecto,
en la variable "subordinación de 20 grado" la Clase Media obtiene un valor más bajo
que las otras dos clases, aunque el valor más elevado corresponde a la Clase Alta. En
cambio , en la variable "subordinación de 3er grado" el valor más alto corresponde a la
Clase Media , seguido del de Clase Alta.

Las únicas diferencias significativas, en ambas variables , se deben al factor Curso .
Aunque la tendencia es de incremento, de un curso a otro , sólo resultan estadísticamen
te significati vas las diferencias entre 3er curso y cada uno de los otros dos, pero no entre
éstos .
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No podemos dar por verificadas las hipótesis diferenciales referidas al Sexo y a la
Clase Social, en las variables que comentamos. Por el contrario, la hipótesis evolutiva se
puede aceptar con matizaciones. En efecto la evolución se produce, en ambas variables .
desde 40 a 40; pero se estabiliza aquí, de manera que el incremento cuantitativo no es
suficiente para discriminar al curso 40 del 50. De otra forma el curso 40 y 50 se com
portan como un grupo homogéneo, frente a la especificidad del curso 30.

Podemos ver esta evolución a través de la distribución de los distintos tipos de su
bordinación (porcentajes sobre el total de estructuras por subordinación) a lo largo del
Ciclo Medio . (Tabla IV).

TABLA IV.

I. Porcentaje de distintos tipos de subordinación
. en los niveles del Ciclo Medio.

Curso/Tipo SBON-I SBON-2 SBON-3

3° 91,87 7.77 0,36
4° 83,76 14,32 1,92

3.~. Proposiciones subordinadas (total)

a) Factores diferenciales: Sello y Clase Social

Ninguno de estos factores resulta estadísticamente significativo, a pesar de que en
esta variable las tendencias, postuladas en nuestras hipótesis, se manifiestan más clara
mente a favor de la Clase Alta, en el factor Clase Social, y a favor de las Niñas, en el
factor Sexo .

No podemos dar por verificadas las hipótesis diferenciales respecto al Sexo y la
Clase Social. Otros autores, sin embargo, encontraron diferencias significativas res
pecto al factor Clase Social. Pero hay que subrayar que los sujetos estudiados por estos
autores eran de mayor edad que los nuestros. Es posible que el efecto diferencial se deba
más a la edad o nivel instructivo que a la pertenencia a una clase social determinada.

Lawtonno encuentra diferencias significativas entre las clases sociales ("clase me
dia" / "clase trabajadora") cuando compara el numero total de subordinadas en textos
escritos. Pero si, cuando compara los tipos de subordinadas que el autor llama "uncom
mon". Esta categoría de proposiciones subordinadas excluye las sustantivas de comple
mento directo y las temporales, que son muy frecuentes (LA WTON, D. 1963, pp, 122 Y
138).

Esperet, igualmente, declara haber obtenido diferencias significativas entre las cia
ses sociales ("favorisée" y "non-favorisée") respecto al porcentaje de proposiciones su
bordinadas(ESPERET, E, 1976, p. 107).
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Un estudio sociolinguistico en español (CORTES , L. 1982, pp. 301 -302), basado
en un "corpus" lingüístico obtenido con adultos, declara diferencias significativas d~bi
das a la Clase Social . Los datos se presentan en porcentajes respecto al total de proposi
ciones dependientes (se excluyen las principales). Dos categorías utiliza el autor: coordi
nadas y subordinadas. Nada dice respecto a las yuxtapuestas. Tampoco se ~porta nin
guna prueba estadistica diferencial.

b) Factor evolutivo (Curso)

Las diferencias debidas al factor Curso son las más nítidas numéricamente (dife
rencias de 2 puntos de un curso a otro). El nivel de significación de los resultados del
análisis de varianza supera el 1/1000 . Todas las diferencias entre pares de'cursos que
dan corroboradas por la significación estadística a nivel de 1/1000. El mismo nivel de
significación alcanza el análisis de tendencia lineal para el factor Curso.

Podemos aceptar la hipótesis de las diferencias debidas al CUI so en el uso de propo
siciones subordinadas en los textos escritos por los alumnos del Ciclo Medio. De otra
forma , podemos aceptar como un índice de desarrollo linguístico , en el plano sintáctico,
el número de subordinadas que aparecen en las redacciones de los alumnos del Ciclo
Med io.

En otro sentido, podemos afirmar que el uso de proposiciones subordinadas en la
redacción de los alumnos del Ciclo Medio está en funcion de su nivel instructivo.

3.6. Sustantivas (total)

a) Factores dIferenciales: Sexo y Clase Social

El factor Sexo no aparece significativo en el análisis de varianza, aunque los valo
res de la Media están a favor de las Niñas, según postula nuestra hipótesis.

El factor Clase Social resulta significativo al nivel del 1%. La Clase Alta supera
significativamente los valores de cada una de las otras dos clases. Pero éstas no se dife
rencian entre si, en términos estadísticos. Es más , la Clase Baja obtiene mejor puntua 
ción que la Clase Media . De ahi la significatividad (4%) del componente cuadrático,
descubierto en el análisis de tendencia .

Lawton había advertido que, al ser muy frecuentes las completivas verbales (ellas
llama "object"), las sustantivas, globalmente consideradas, no discriminan a la Clase
Media ("Middle Class") de la Clase trabajadora ("Working Class") . Pero si se elimina
este tipo de sustancias , las diferencias son evidentes. En nuestro estudio , como se verá,
tampoco sucede así (LAWTON, D, 1963 , p. 138). No alvidemos que Lawton trabaja
con sujetos de 12 a 15 años , mayores que los nuestros .

De todos modos, las diferencias halladas en nuestra variable concuerdan con el
sentido postulado en nuestra hipótesis , en parte, y con la hipótesis de Lawton, al menos
en que lo respecta a la Ciase Alta .
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b) El factor evolutivo (Curso)

Este factor es el más significativo, a un alto nivel de confianza (más de 1/1000).
No obstante, las diferencias entre cursos están a favor del último curso del Ciclo sola
mente. La diferencia entre 30 y 40 no alcanza el nivel de significación, a pesar de que la
Media de 40 Curso duplica el valor de la obtenida por 30. Estas aparentes discrepanci as
quedan confirmadas en el análisis de tendencia , cuyo componente lineal aparece clara 
mente significativo , pero también un componente cuad rático . En el aspectro evolut ivo.
30 y 40 aparecen como un grupo relativamente homogéneo respecto a la frecuencia de
subordinadas sustantivas. La evolución puede manifestarse a nivel individual , aspecto
no incluido en nuestro análisis. La evolución a nivel de grupo es clara de 40 aSo .

El análisis de los diversos tipos de sustancias nos aclarará el sentido de esta evolu
ción.

3.7. Sustancias subjetivas

a) Factores diferenciales: Sexo y Clase Social

En ambos factores la tendencia se manifiesta en el sentido de nuestra s hipótesis.
Pero el análisis de varianza no arroja resultados significati vos al nivel de confianz a exi
gido. No podemos , pues, dar por verificadas las hipótesis de diferencia s a favor de las
niñas o a favor de la Clase Alta sobre las otra s clases sociales .

Los resultados referidos a la Clase Social parecen contradecir la tesis del sociolin
guista Lawton, quien defiende que las proposiciones subordinadas más infrecuentes (y
las subjetivas lo son) presentan claras diferencias entre las clases sociales ("Middle " 1" 
Working") . Pero habrá que tener en cuenta que los sujetos estudiados por Lawton son
de mayor edad que los nuestros. Volveremos sobre el asunto al comentar las
"adnominales".

b) El factor evolutivo (curso)

Este factor resulta significativo a un alto nivel de confianza (1/1000) en el anál isis
de varianza efectuado . No obstante , las diferencias entre cursos sólo resultan significati
vas a favor de 50 curso, frente a cada uno de los otros dos. El curso 30 y 40 se compor
tan, en realidad, como un grupo homogéneo frente a 50. La evolución, pues, se produce
claramente entre el curso 40 y 50. Este tipo de sustantivas evoluciona en el mismo sen
tido que las sustantivas , globalmente consideradas .

3.8. Sustantivas copletlvas

Ninguno de los factores, Sexo o Clase Social , aparece significativo en el análisis de
varianza. En esta variable los valores absolutos ni siquiera apuntan al sentido postulado
en las hipótesis. En efecto, las medias están a favor de los niños . En la Clase Social, a la
Clase Alta le sigue la Clase Baja, no la Media .
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El factor Curso aparece en el análisis de varianza como significativo a un alto nivel
de confianza (1/1000). Igualmente resultan significativas las diferencias entre todos los
cursos , aunque en términos numéricos no sean muy grandes las diferencias.

Rechazamos , por tanto , las hipótesis que postulan diferencias significativas res
pecto al Sexo o a la Clase Social. Admitimos en cambio las que se refieren al factor dife
rencial Curso . La evolución se produce claramente de un curso a otro. Quizás contri
buya a ello el que este tipo de sustantivas es el más frecuente y posiblemente también el
más sencillo de construir . Pero este mismo argumento ha sido utilizado por Lawton
para explicar la ausencia de diferencias sociales en el uso de tales proposiciones .

3.9. Sustantivas adnomlnales

a) Factores diferenciales: Sexo y Clase Social

Ninguno de los dos factores resulta significativo en el análisis de varianza. En el
factor Sexo, los valores absolutos apuntan en el sentido de la hipótesis . Pero en el factor
Clase Social, la Clase Media obtiene el valor más bajo . La Clase Alta presenta el valor
más elevado de acuerdo con la hipótesis.

El factor Curso resulta significativo a nivel de confianza del 2%. Pero sólo el curso
50 se diferencia significativamente de los otros dos .

Debemos por tanto rechazar las hipótesis de las diferencias debidas al Sexo y a la
Clase Social y aceptar la referente al Curso. La evolución, sin embargo, se produce cla
ramente entre 40 y 50. Los cursos 30 y 40 aparecen como un grupo homogéneo frente
al curso 50.

Considerando en conjunto los resultados obtenidos en el análisis de las tres cate
gorías de sustantivas, podemos concluir que los factores diferenciales Sexo y Clase So
cial son practicamente inoperantes. Sólo aparecen diferencias significativas respecto al
Sexo en una categoría de sustantivas: las subjetivas.

Nuestros resultados no permiten verificar la hipótesis de las diferencias debidas a
la Clase Social. Ni siquiera ha sido suficiente para detectar alguna diferencia seguir la
estrategia propuesta por Lawton. El autor defiende, y lo prueba con datos, que las sus
tantivas, globalmente consideradas, no presentan diferencias, pero, si se eliminan las
"objetivas" , las diferencias aparecen claramente. "This is because "objea'' clauses are
ve,:)'common and are learned very early in life whereas mun clauses used as "subjects",
"complements" and "in apposttion" are much later language sophistications wich are

fairly uncommon in middle-class writing (oo.)but almost non existent in the working-
c1ass groups" (LA WTON, p. 138).

Ya apuntamos antes que los sujetos de Lawton son de edades superiores a la de
nuestros hijos. El autor incluye en su muestra sujetos de 12 y 15 años . El efecto edad no
parece controlado eficazmente. Añádase a esto que el número es reducido : 20 sujetos ,
repartidos en 4 grupos según la edad (2 grupos: 12 y 15 años) y la clase social (dos cate
gorías: media y trabajadora) . El análisis estadístico no parece demasiado potente: el au
tor compara pares de grupos, aplicando el test estadistico de Mann -Whitney. De todas
formas , los mismos resultados obtenidos por el autor descubren la influencia de la edad ,
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al menos en el grupo de.15 años. En este grupo las diferencias de Clase Socia) no son
significativas (LAWTON, D. 1963, p. 125).

Por lo que respecta a nuestros resultados, seria conveniente utilizar otras estrate
gias para la recogida del "corpus", a fin de ampliar la posibilidad de frecuencia de tales
tipos de estructuras sintácticas, menos frecuentes.

El factor Curso ha quedado claramente demostrado como factor diferencial. La
evolución queda patente de un curso a otro en la frecuencia de uso de las subordinadas
sustantivas, si bien no todos los tipos evolucionan igual. La evoluciónse manifiesta des
de el primer curso del Ciclo (30) y prosigue ininterrumpidamente hasta el final del Ciclo
(50 Curso), en las "sustantivas completivas" . Este tipo es el más frecuente de los tres y
también es el más facil de construir o el más necesario en la estructura oracional. En
este sentido estamos de acuerdo con Lawton.

Las sustantivas más inusitadas, subjetivas y adnominales, son utilizadas desde el
principio del Ciclo Medio. Pero la variabilidad individual es superior a la del grupo, de
manera que las diferencias entre los grupos 30 y 40 no resultan significativas a nivel es
tadístico. Sólo entre 40 y 50 aparece nítida la evolución. Esta indiferenciación estadís
tica entre 30 y 40 se refleja en las sustantivas, globalmente consideradas . y es claro, si
las completivas son las más frecuentes, son menos discriminantes que las subjetivas y
adnominales, menos frecuentes.

Sólo conocemos un autor que haya estudiado la evolución de este tipo de proposi
ciones, aunque con alumnos mayores que los nuestros (STORMZAND, MJ . y O'S
HEA, M.U. 1924, p. 45). Sus resultados descubren también un claro carácter evolutivo.

La evolución desigual de los diversos tipos de sustantivas queda confirmada es
tadísticamente en los resultados del análisis de varianza "medidas repetidas".

3.10. Adjetival

a) Faetoree dlferenclalel: Sexo y Clale Social

Ninguno de estos factores resulta significativo al nivel de confianza establecido. Y
ello a pesar de que los valores absolutos se presentan en el sentido postulado en nuestras
hípótesís: V H; A>B>C.

Tampoco Lawton encontró diferencias significativas entre Clases, en términos
generales, es decir, considerando sólo el factor Clase (LAWTON, A, 1963, p. 124).

b) El factor evolutivo (Curio).

El, factor curso resulta significatívo, aunque el nível de confianza no supera, como
en otros casos, el 1%. Pero nos parece suficiente para aceptar la hipótesis de las diferen
cias respecto al Curso . En el análísís de tendencia lineal el nível de significación es del
2%.

La evolución se manifiesta, en términos absolutos, desde 30 a 50, pero la diferencia
de medias entre 40 y 50 no resulta estadísticamente significativa. Este hecho debe inter
pretarse en el sentido de una evolución, al inicio del Ciclo, que se detiene en el curso me-
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dio. De la evolución no podemos decir n:..da, pero posiblemente prosigue hasta el final
del Ciclo.

3.11. Circunstaciales

a) Factores diferenciales: Sexo y Clase Social

En el análisis de varianza ninguno de estos dos factores resulta significativo al nivel
de confianza establecido.

El factor Sexo está muy cerca del limite (6%) y en el sentido postulado por nuestra
hipótesis: la media del grupo de niñas es superior a la de los niños, que podria interpre
tarse como una mayor riqueza de matices en las redacciones de las niñas . Las
circunstanciales. en muchos casos, son ampliaciones de lo expresado como fundamental
en la estructura sintáctica sujeto-verbo. Las indicaciones de espacio y tiempo, modo,
causa. condición, fin... etc . no siempre son necesarias. en sentido e-trictamente gramati
cal. para la expresión del proceso o la descripción del objeto. pero añaden mayor infor
mación y matizan el núcleo del predicado. En algunos casos, las circunstanciales impli
can un dominio de las relaciones lógicas y por ende una mayor elaboración mental.

Los valores absolutos de las medias, en el factor Clase Social, se presentan en el
sentido postulado en nuestra hipótesis , pero las diferencias no alcanzan el nivel estadis
tico de significación.

No podemos en definitiva. aceptar ninguna de las hipótesis diferenciales previstas,
aunque nos queda la duda respecto al Sexo. Seria necesaria una mayor investigación
para confirmar o rechazar si las diferencias encontradas en este estudio se deben al
azar.

b) El factor evolutivo (Curso)

En el análisis de varianza el efecto debido al Curso aparece significativo a un alto
nivel de confianza (más del 1/1000). Todas las diferencias entre cursos resultan signifi
cativas al mismo nivel. El valor numérico de la Media se incrementa en algo más de un
punto, de un curso a otro. El análisis de tendencia lineal resulta significativo al nivel de
confianza del 1/1000.

Aceptamos con un alto nivel de confianza la hipótesis diferencial respecto al Curso
en esta variable . Estos resultados pueden interpretarse en el sentido apuntado antes res
pecto al factor sexo. La narración o descripción presentará progresivamente de un curso
a otro mayor riqueza de matices, más complejas relaciones entre los procesos, expresa
das por este medio linguistico que son las proposiciones circunstanciales, en cuanto mo
dificadores del núcleo del predicado verbal. Este tipo de subordinadas es el que presenta
un mayor contenido semántico.

Se hace necesaria una interpretación global de los tres tipos de subordinadas: sus
tantivas, adjetivas y circunstanciales . Dos conclusiones generales parece pueden deri
varse del análisis efectuado:
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la. Aunque nuestras hipótesis respecto al Sexo y la Clase Social no pueden proba 
das en esta investigación (la Clase Social aparece como efecto significativo sólo en las
sustantivas y el Sexo está muy cerca del nivel de significación en las circunstanc iales),
hemos de admitir una tendencia favorable al postu lado de nuestras hipótes is. Será nece
sario confirmarla o rechazarla definitivamente con otras investigaciones.

2a . El efecto debido al Curso aparece con toda nitidez en todas las variables. Pero
no todas evolucionan del mismo modo en términos estadisticos . El progreso de un curso
a otro es constante en las circunstanciales. Las adjetivas se incrementan de 30 a 40,
pero se estabilizan aqui, Las sustantivas se incrementan de 40 a 50. Una expresión cuasi
.matemática puede sintetizar esta explicación verbal:

Sustantivas: 3° 4° 5°
Adjetivas: 3° 4° 5°
Circunst. : 3° 4° 5°
La interpretación viene avalada por los resultados del análisis de varianza de "me 

dias repetidas".

IV. CONCLUSION y PROSPECTIVA

Algunas conclusiones fundamentales se derivan de esta investigación:
I a El factor Cur so. o nivel instructi vo. aparece como el factor diferenc ial significa

tivo y prácticamente único de los incluidos en el diseño factor ial. Toda s lássubhipótesi s
quedan confirmadas a un alto nivel de significación .

2a Los factores Sexo y Clase Social. por el contrario . no parecen ejercer ningún
influjo. En efecto . de las II variables analizadas sólo en una aparecen diferencias debi
das al Sexo (sustantivas subjeti vas) y a la Clase Social (sustantivas).

3a La Escuela y la instrucción nivelan las diferencias debidas al Sexo o a la Cla se
Social. si éstas existiesen .

4a Todas las variables linguisticas estudiadas pueden ser consideradas como un in
dice de desarrollo lingüístico.

5a La evolución se manifiesta como un incremento cuantitati vo en los diverso s ti-
pos de estructuras por subordinación a lo largo del Ciclo Medio.

6a En el Ciclo Medio de E.G .D. y en cada uno de sus tres niveles:
- la subordinación de Ier grado es el tipo más frecuente:
-las proposiciones subordinadas más frecuentes son las circunstanciales ;
-las proposiciones sustantivas más frecuentes son las de complemento verbal.
De los resultados de esta investigación se derivan aportaciones a diversas ciencias :
A) Lingüística: El análisis del " corpus" infantil se inserta en el estudio sincrónico y

diacrónico de la lengua.
B) La Psicología del desarrollo: El análisis evoluti vo y diferencial del lenguaje es

un sector del desarrollo general .
C) La Sociología de la educación: Las teorías sociológicas reciben un apo yo empí

rico de las diferencias linguisticas debidas a la Clase Social.
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D) La Didáctica de la Lengua: En esta investigación se sientan algunas bases
psicolinguisticas que han de ser tenidas en cuenta en la fase diagnóstica del diseño ins
tructivo como en su fase evaluadora .

A partir de. esta investigación se abren nuevas lineas de trabajo en el que estamos
empeñados:

Análisis cualitativo del dominio sintáctico en el Ciclo Medio:
-v ariaciones formales de una estructura oracional;
- variedad de estructuras para expresar un contenido semántico;
- errores sintácticos en la construcción de estructuras: nexos, "consecutio tempo -

rum.....
Relación del dominio sintáctico (en el plano de la subordinación) con otros pará 

metros del desarrollo (desarrollo cognitivo, comprensión de estructuras, rendimiento
escolar).
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"PROGRESO ACADÉMICO
EN FUNCION DEL PROFESOR"

Por Leonor BUFNDlA EISMAN

INTRODUCCION

Los estudios sobre el progreso académico han aumentado considerablemente en
los últimos años, ante la constante presión que ejerce sobre educadores y sociedad en
general el tema del fracaso escolar. Preguntas del tipo: ¿Por qué fracasa este niño?
¿Qué variables determinan un mejor o peor rendimiento?, son frecuentes en la investiga
ción educativa actual, no llegándose a un acuerdo en cuáles son las causas que lo moti
van y en la mayoría de los casos ni siquiera a una misma definición de los términos .

Con el progreso académico ha ocurrido algo similar. Se han sucedido investigacio
nes intentando contestar a cuestiones del tipo ¿progresan más los chicos que las chicas?
¿progresan más los alumnos de una determinada capacidad con un método de ense
ñanza u otro? ¿qué influye más en el progreso, el estilo de enseñanza o la personalidad
del alumno? En gran parte de las investigaciones realizadas sobre el progreso acadé
mico encontramos, a diferencia de las realizadas sobre el rendimiento, que una de las
varíables dependientes más analizada es la que hace referencia al profesor. Y ciertamen
te, lo vemos necesario. El profesor, con su forma de hacer, está siendo el modelo para
que el alumno aprenda" ese hacer" que le proporcionará estrategias de aprendizaje váli
das para integrar y posteriormente generalizar los aprendizajes. Somos conscientes de
que la bondad de una metodología didáctica no estríba solo en permitir un rápido y pro
fundo aprendizaje, sino en que ayuda a conformar modos de aprender, tanto más ope
rativos y eficientes cuanto más consistentes y congruentes sean. Estas formaciones de
sets metodológicos interrelacionados conforman estructuras más sólidas y conscientes
que acaban por configurar el estilo o estrategia personal de aprendizaje, en el que juega
un importante papel la relación en el proceso didáctico. Las investigaciones en esta linea
son considerables, a partir de los trabajos de (WITKIN, H.A. 1964; TYLER, L.E.
1965; KOGAN 1971). No obstante, en la presente investigación no entramos en la con
figuración del estilo cognitivo del alumno, tema de actual estudio en nuestro departa 
mento, sino que nuestro objetivo es conocer la influencia del modo de hacer del profe-
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sor, ("estilo educativo") en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos .
La hipótesis es: no existen diferencias significativas en el progreso académico de los
alumnos de S° curso de E.G.B. en función del estilo del profesor que imparte las ense
ñanzas.

1.1. Progreso Académico

Aunque el término "Progreso" es dificil de definir al ser muchos los factores que
pueden influir sobre él, puede delimitarse más fácilmente que el término "Rendimiento " .

Algunos autores consideran que al hablar de la finalidad práctica de la escuela, tal
vez sea mejor prescindir de la idea de "Rendimiento", cuyo valor exacto acaso no lle
guemos a conocer, para sustituirla por la de "Progreso " ya que éste es, a fin de cuentas,
el que llega a conocerse directamente en la comprobación del resultado del trabajo
escolar (PLA TA, 1969). Aquí entendemos por progreso el avance en conocimientos que
realizan los alumnos a lo largo de un curso académico . Dicho progreso vendrá expre
sado por los puntajes de ganancia , obtenidos entre los dos momentos de la medición ;
pretest en el mes de Octubre y postest en el mes de Junio. Sólo si se ha producido pro
greso académico, podremos decir que ha habido aprovechamiento escolar. Cuestionar
el progreso , supone cuestionar la escuela de hoy y sus funciones , pues no hay que ol
vidar que uno de los prioritarios objetivos de ésta es impartir conocimientos, exigencia
casi única en la enseñanza institucionalizada de todos los niveles.

1.2. Estilos Educativos

La investigación sobre la eficacia de la labor docente tiene una larga trayectoria,
no siempre amparada con resultados halagüeños y generalizables. Siguiendo a
(MEDLEY, D.M. 1972) podemos dividir, esta trayectoria en tres fases:

Primera fase (1.900-1.940) . Comprende una serie de investigaciones cuyo objetivo
fundamental es el estudio de las caracteristicas del profesor para una enseñanza eficaz.
Estas caracteristicas eran en un principio fruto de las descripciones por parte de los
alúmnos (HART , W.F . 1934). Posteriormente fueron los técnicos en Educación los que
confeccionaron las listas con las caracteristicas deseables para un buen enseñante . To
das iban encaminadas a la búsqueda de los rasgos que definan un buen profesor, pero
olvidaron los efectos de estos rasgos en la enseñanza .

Segunda fase (1940-1960. Los estudios iban dirigidos al análisis de la enseñanza .
Los resultados fueron bastante decepcionantes. (MARSH, J .E. YWILD ER, E.N. 1954)
examinaron la investigación que se había llevado a cabo entre 1900 y 1952 Y llegaron a
la conclusión de que no se había encontrado ni un sólo acto específico, observado en los
profesores , que ante una mayor incidencia produjera mayores logros académicos . Pos 
teriormente se pusieron de manifiesto las relaciones entre determ inadas actitudes del
profesor y variables de tipo afectivo en los alumnos (BOUSFIELD , W.A . 1940; REED ,
H.B. 1962; NEILL, L.M. y POWELL , 1960).
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Tercera fase. Los investigadores empiezan a basar sus estudios en comportamien
tos observables empíricamente (ADAMS, R.S. 1972), formando categorias en función
de dichos comportamientos, (FLANDERS, N.A. 1977; 0000 Y BROPHY, J.E.
1975; NEEDLES, M. 1980).

Las mejores revisiones sobre estos estudios han sido realizados por (ROSENSHI
NE. B. YFURST, N.P. 1973), que ponen de manifiesto la relación entre estilo educativo
indirecto del profesor y rendimiento de los alumnos, variando las conclusiones en fun
ción del nivel académico de la muestra y las asignaturas objeto de estudio, (HEA TH, R
Y NIELSON, M. 1974) sin embargo, opinan que dichas investigaciones no ofrecen una
base empirica para poder establecer objetivos claros en la formación de profesores en
vista a un mayor rendimiento de los alumnos, y DUNKIN, MJ. y BIDDLE, BJ.
(974) realizan un detenido análisis de todos aquellos estudios que tratan las diferentes
variables que afectan al aprendizaje. Sobre la relación entre enseñanza directa y rendi
miento en materias básicas, es necesario destacar la revisión de BROPHY, J.E. (1979) Y
GAGE, N.L. (1978). Ambos llegan a similares conclusiones -expectativas, estilo, etc. y
adquisición de destrezas en los primeros niveles educativos.

JI METODO

2.1. Descripción de la muestra

Se seleccionaron al azar tres colegios públicos de E.G.B. de Jaén capital y seis
pueblos de la provincia, igualmente al azar, reuniendo un total de 19 centros.

El curso elegido ha sido 5° de E.G.B. porque hasta este nivel los alumnos están
atendidos por un sólo profesor y es una Condición prioritaria para la hipótesis que nos
planteamos. Así la muestra quedó formada por 700 alumnos y 24 profesores .

Después de pasar el cuestionario y en función de las respuestas, la distribución de
los profesores fue:

Estilo Formal: 12 profesores .
Estilo Mixto: 7 profesores.
Estilo Liberal: 5 profesores.

Para que el número de alumnos fuera más similar en ambas categorías, prescindi
mos al azar de tres clases que estaban atendidas por profesores Formales.

Igualmente eliminamos los alumnos con puntuaciones muy extremas en el pretest
(0-1 y 9-10), para evitar el efecto de regresión, quedando la muestra constituida definiti
vamente por 444 alumnos y 21 profesores que se distribuyeron asi:

Tipo de profesor

Formal
Mixto
Liberal

N° de alumnos

194
140
110

N° de profesores

9
7
5
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La edad de los alumnos oscila entre IOn y 11 años. 209 son niñas y 235 niños.
Los profesores son la mayoría del plan de estudios de 1950, excepto 2 que pertene

cen al plan de 1967. 12 son mujeres y 9 hombres .

2.2. Instrumentos

Medición del progreso.

En los datos manejados, hemos podido comprobar que dificilmente hay alumnos
en los primeros ciclos de básica que tengan un rendimiento satisfactorio en Lenguaje y
Matemáticas y fracasan en las demás áreas de conocimiento (BUENDIA, L, 1985). Así
pues, hemos tenido en cuenta sólo estas dos materias . El progreso en ambas ha sido me
dido mediente pruebas objetivas realizadas al principio y al final del curso académico .
Las pruebas se confeccionaron siguiendo los objetivos minimos marcados por los profe
sores para este nivel.

Cada prueba consta de 20 items. Cada item ofrece cuatro posibles respuestas entre
las que el alumno ha de señalar la correcta.

El pretest se realizó en el mes de Octubre y medió una semana entre el primer cole
gio que realizó las pruebas y el último. El postest, tuvo lugar en la primera quincena de
Junio , una vez acabados los programas escolares y antes de realizar los exámenes
finales en los respectivos centros . El intervalo de tiempo para la realización de estas se
gundas pruebas fué igualmente de cinco dias .

La diferencia de puntuación entre el pretest y el postest , expresan el progreso me
dio de los alumnos , durante ese curso académico .

Medición del Estilo Educativo

Para la medición de esta variable se utilizó el cuestionario de BENNET , N. (I979)
adaptado a nuestra población.

Consta de tres partes. La primera tiene por objeto recoger información retrospec 
tiva sobre d profesor y la escuela . La segunda se ocupa de aspectos de la clase (del
curriculum) la tercera recaba la opinión de los profesores sobre diversos temas educati
vos.

El tiempo necesario para realizarlo fué de treinta minutos aproximadamente . La
mayoría de los iterns ofrecen varias alternativas . El profesor debe encerrar con un cir
culo el código de la respuesta que mejor le defina. Se les advirtió del carácter confiden
cial y del sentido de la investigación.

En función de las respuestas del cuestionario, se establecieron seis tipos de profeso -
res :

Tipo 1. Integran materías. Estos profesores permiten la elección de trabajo por par 
te del alumno, tanto individualmente como en grupo. Los alumnos eligen el estilo para
sentarse . Apenas se reprime el movimiento o la conversación. No realizan exámenes
finales y su disciplina responde a motivaciones intrínsecas (apelan al razonamiento).
Dedican tiempo al teatro , música y artes .

28



REVISTA INVESTlGACION EDUCA T1VA

Tipo 2. Integran materias. El trabajo es impuesto por el profesor. El alumno elige
el sitio para sentarse. Se trabaja en equipo en determinadas asignaturas . No permiten
moverse en clase aunque si dejan conversar en los equipos.

Tipo 3. El profesor impone el trabajo . Se dedica gran parte del tiempo a trabajo in
dividual y un 40% al trabajo en equipo. Para la disciplina apelan al razonamiento .Los
alumnos se sientan en el sitio impuesto por el profesor por orden alfabético. Impiden el
movimiento y la conversación, pero no ponen vigilantes al salir de clase. Están en
contra de las puntuaciones diarias y finales y sólo puntuan las evaluaciones. Dedican
tiempo a actividades de teatro o música .

Tipo 4. Se diferencian del anterior en que realizan exámenes finales, la disciplina es
externa (trabajos extra, expulsar de clase, etc), pero trabajan parte del tiempo en equi
pos con trabajos individuales impuestos por el profesor. Los asientos no se distribuyen
en función de la aptitud aunque si por orden alfabético y no utilizan vigilantes. Se dan
asignaturas separadas.

Tipo 5. El trabajo es individual, impuesto por el profesor. Se reprime elmovimiento
y la conversación. La disciplina es externa. No realizan puntuaciones diarias ni exáme
nes finales. Dedican gran parte del tiempo a cálculo y actividades de Lengua.

Tipo 6. Sólo se diferencia del anterior en que puntúan la mayor parte de los traba
jos y hay exámenes finales. Todos tienen cuadro horario y no dedican ningún tiempo a
actividades de artes , música, teatro o alguna optativa . Los alumnos están colocados
según opinión del profesor .

En función de esta tipología se establecieron tres categorias:

Profesor Liberal: tipo I y 11.
Profesor Mixto : tipo III u IV.
Profesor Formal: tipo V y VI.

2.3. Tratamiento Estadístico

Primero se realizaron los coeficientes de fiabilidad y validez de las pruebas objeti
vas de conocimientos.

La fiabilidad se obtuvo , mediante la fórmula de Kuder-Richardson.
Validez de contenido. Se preparó una tabla de doble entrada con las unidades

fundamentales de contenido en relación con los objetivos marcados por los profesores,
de forma que para cada objetivo se sepa, con cuantos de los contenidos iniciales se in
tentará su logro y con cada unidad de contenido, que objetivos se pretenden alcanzar .

Una vez realizada , se sometió a revisión y critica de un grupo de profesores del
mismo nivel, que no formaban parte de la investigación . Tras las consideraciones opor 
tunas , se elaboraron las pruebas definitivas.

Validez predlctlva. Se ha obtenido a través del coeficiente de correlación, entre los
resultados de las pruebas realizadas en Octubre y las notas obtenidas al final de So
curso en matemáticas y lengua.
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Análisis de varianza. Se han realizado los análisis de varianza. Uno para conocer
el progreso en Lengua en función del Estilo Educativo y otro para el estudio del pro 
greso en matemáticas en función de la misma variable.

Se cumplieron las siguientes condiciones:
1.- Las muestras que constituyen los subgrupos son independientes.
2. Las varianzas de los grupos son homogéneas, comprobadas mediante el con 

traste de Bart1ett, basado en el de Pearson.
3.- Los sujetos de los tres subgrupos han sido elegidos al azar , como se dijo ante

riormente . No obstante , la normalidad de la población , de la que fueron obten idos, no
ha sido comprobada , basándonos en los estudios de COCHRAN (l ~74), según el cual,
parece no influir en el contraste de significación la distribución aritmética dentro de
cada grupo .

El nivel de significac ión fijado para la aceptación o rechazo de las hipótesis es del
05.

111RESULTADOS

Coeficiente de fiabilidad (r)

En la prueba de lenguaje , el número de items es de 20; la x= 13 y la OS= 4'8 .
El coeficiente de fiabilidad, r= .08488.
En matemáticas el número de ítems es igualmente de 20 ; la x= 10 y la OS= 6.
El coeficiente de fiabilidad , r= .07458 .

Indlee de validez
La correlación entre las pruebas objetivas y las notas de final de curso fue:

Lenguaje
~ Prueba Objeti va . .
( Nota académica .

Matemát icas ~. Prueba Objetiva .
(Notas académicas.

l° Análisis de Varianza:

Progreso en Lengua .

r= .0687

r= .0592

Formal Mixto Liberal Total

n" de alumnos 194 140 110 444
n'' de profeso 9 7 5 21
Progreso Medio 2.2184 1.5231 1.2188 2.0038
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Análisis de varianza

Fuentes de
variación gl s.c m.c f=.- ._ -

inter grupos 2 55.531 27.765 2.84
intra grupo 441 4300.36 9.751

El valor F obtenido , en este primer análisis de varianza, es de 2'84. Como el valor
necesario a alcanzar, según la distribución F de Snedecor , al nivel de 0 .05 desde 3.02 y
2.843'02 nada se opone en aceptar la hipótesis nula. Confirmamos que no existen dife
rencias significativas en el progreso medio en lenguaje de los alumnos de 5° curso en
función del estilo educativo del profesor.

2° Análisis de Varianza:

Progreso en Matemáticas.

Formal Mixto Liberal Total

n" de alumnos 194 140 110 444
nOde Profes o 9 7 5 21
Progreso Medio 1'7620 1'7165 1'125 1'7068

Análisis de varianza

Fuentes de
variación gl S.C. m.e. F=

Inter grupos 2 11'8181 5.908 0 '9206
Intra grupo 441 2830.76 6.419

El valor F en este segundo análisis de varianza es de 0'9206, también menor que
3.02.

Por lo tanto, tampoco existen diferencias significativas en el progreso de Matemáti 
cas, en función del estilo educativo del profesor . Dichas diferencias son mucho más pe
queñas que en Lenguaje, aunque en ningún caso significativa s, al nivel establecido para
rechazar la hipótesis planteada.
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IV CONCLUSIONES

1°_ El progreso de los alumnos, de 5° curso de E.G.B . en Lengua no varía signifi
cativamente en función del estilo educativo del profesor que imparte la enseñanza .

2°_ No se han encontrado diferencias significativas en el progreso de los alumnos
en Matemáticas, en función del estilo educativo del profesor. Esto nos permite deducir
que los índices de progreso observados , se deben a otras variables , no tratadas en este
estudio, y no al estilo educativo del profesor que los imparte.

En lineas generales concluimos, que el estilo educativo no influye significativamen
te en el progreso de conocimientos de los alumnos . Al parecer intervienen numerosos
factores ajenos al profesor como : ambiente familiar, procedencia socioecon ómica,
personalidad etc. (COLEMAN, J .S. 1966; BERLINER, D.C. 1976), que actúan con un
gran peso, sobre este problema .

No obstante, puede ser importante poner de manifiesto que las diferencias entre di
chas categorías vienen marcadas fundamentalmente por los objetivos que unos y otros
se proponen. Mientras que según nuestro estudio, entre los objetivos de los profesores
con metodología tradicional figuran como prioritarios los destinados a conseguir logros
académicos , los profesores de las otras dos categorías prefieren subrayar la importancia
de la autoexpresión , desarrollo de la creativ idad, disfrutar del tiempo dedicado al cole
gio, etc. Estos propósitos son más difíciles de evaluar y en el presente estudio no han
sido incluidos, aunque pensamos que deben conseguirse. Serían necesarios estudios des
tinados a aclarar estos aspectos, que suelen darse por supuestos y que necesitan una ve
rificación empírica.
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LINEA DE INVESTIGACION
Revista de ln vcstigación I.ducanva n ." S (p . 3 5 - 47 )

TRANSFERENCIASHEURÍSTICAS
EN ELORIGENDE LAINVESTIGACIÓN

DIDÁCfICO-PEDAGÓGICA
EN LA'UNIVERSIDAD

NACIONALDE EDUCACIÓNA DISTANCIA
Por Jo!é FERNÁNEZ HUERTA

Reminiscencia! histórica!

La U.N .E.D. ha quemado etapas desde su creación hace menos de tres lustros. To
davia en la "infancia institucional " compite para el segundo puesto el número de alum 
nos entre las dos docenas de universidades españolas , pero ¡¡ya aprobó sus Estatutos ,
aún no confirmados! !

No está lejos la fecha en la que los Directores de los Departamentos eran Catedrá
ticos Numerarios en otra Universidad bien en situación de Contratados bien en función
de generosa ayuda desde otras Universidades madrileñas.

Ciencias de la Educación completó los cuatro Departamentos base del Decreto
1974/1973 en el curso 1981-82. La cuantía de Profesores Numerarios (Catedráticos y
Titulares) ha logrado hoy un total de 16. El avance desde 1978 es evidente.

Los cursos de doctorado en Filosofia y Letras los iniciamos en 1979-80. Las deci
siones de emergencia sobre impartición de los cursos y tribunales de Licenciatura
podria n con siderarse " ensayo experimental " con verdadero éxito de lo que hoy se ha
generalizado. El criterio cualitat ivo predominó sobre otros criterios .

Es fácil comprender como la mayoría de las investigaciones orientadas desde C ien
cias de la Educación y desde otras Secciones o Facultades se hubiesen iniciado mientras
el Director de la Tesis era Profesor numerario en otra Universidad .

Luego el engarce de lineas de investigación, si es legitimo hablar de tales líneas
dentro del respeto a la libertad heurística . se realiza con las de las Universidades en las
que ejerc ieron tales numerarios : Barcelona Central , Valencia , Barcelona Autónoma y
Complu tense (Madrid).

El engarce muestra dos enganches: 1) Investigaciones iniciadas o avanzadas en
una Universidad , continuadas con el Director y presentadas en la Universidad primera;
2) Investigaciones iniciadas en una universidad, trasladadas y defendidas en otra
(UNED o Salamanca). La variante de matriculada , por reducir los tiempos de traslado.
en una Univers idad . para ser construida y defendida cuando el Director se asentaba en
la UNED también se ha producido.
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El remache se manifiesta en las investigaciones iniciadas y concluidas con el Direc 
tor en la UNED dentro de secuencias ya comenzadas o concluídas cuando el asesor
pertenecía a otra Universidad.

Finalmente, en la UNED, se han iniciado y concluido por algún Departamento
(destaco el de Pedagogía Sistemática) investigaciones rigurosas sobre diversos aspectos
de la Educación a Distancia . He de felicitar al Dr. Marín Ibáñez por los aportes cualita 
tivos Transferencias heurísticas que tales estudios han producido , asi como al LC.E . de
la U.N.E.D. por los esfuerzos realizados para iluminar la imagen , algo oscurecida de
origen, de nuestra Universidad .

Más mi función ahora es representar al Departamento de Metodología Educa ti
va ; que , no ha mucho, abarca el Area de conocimiento 44 : Didáctica y Organización
escolar. Debo dejar a un lado otras situaciones y otras líneas heurísticas. La sencilla re
ferencia anterior a un Departamento y al ICE es la mínima noticia que se merecen y sir
ven a los presuntos lectores para intentar aumentar sus informaciones. Qu izás debería
indicar la Addenda a las Unidades Didácticas de Teoría y procesos de la Orientación
realizada por la Dra . Repetto Talavera en la que recoge el producto de algunas de sus
investigaciones iniciadas , realizadas o concluídas en la U.N .E.D.

Características generales de las Investigaciones a referir

Hemos de reconocer que las ciencias pedagógicas ya no pueden ser tachadas de
fiscalistas. Los paradigmas de investigación didáctico-pedagógica , cuando , de ser arte y
técnica, por un lado, y, derivación lógica de intuiciones o concepciones razonables , as 
piraron a instalarse en ámbito científico promovieron los modelos vigentes en tal mo 
mento o que proclamaban su vigencia como si 10fuesen. A fines del siglo pasado Medi 
cina y Psicología (ámbitos muy vinculados con las ciencias pedagógicas) "maduraron
fáctica y cuantitativamente" . Durante un cuarto de siglo a la "emergencia experimen 
tal" le sucede la etapa de "vacilación cuantitativo experimental " .

Durante un cuarto de siglo el predominio de: med ida, experimento, secuencia pa 
ramétrica, decisión y verificación intentan "dar categoría " a Pedagogia y Didáctica
experimentales. Todavía no había pasado a la "j erga heurística " la expresión "diseño
experimental", aunque ya habia nacido y dado a conocer entre pocos.

Pero el "espíritu crítico" es una de las "constantes" del estudioso o investigador en
ciencias pedagógicas (psico-pedagógicas, socio -pedagógicas, epistemo-pedagógicas o
epistemagógicas). Con otra modalidad crítica es también una propiedad del innovador
pedagógico y del pedagogo auténtico . Consecuencia del discernimiento es la "discusión
sobre la validez y límites del modelo experimental" en el ámbito didáctico-educati vo.
Dado que la experimentación tiene o tenia que realizarse bajo modelos físicos
matemáticos las críticas se centraron sobre "medida y medición ". Los didactas y peda
gogos encontraron que los "poros" o "espacios libres entre la trama y urdimbre de los
instrumentos de medida" son innumerables. Los escapes o salidas de "Contenidos
didáctico -educativos" son tantos que podríamos imaginar una pérdida inmensamente
mayor a la recogida . y como 10recogido son los " datos" , ¡,hasta qué punto generaliza 
mos a base de cascarones con pérdida de lo más fluído? Todo esto sin hacer ver cómo
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el gran peligro de la "relevancia abstractica" y valores semántico, sintáctico y pragmá
tico de los vocablos o términos empleados llega a que términos como rendimiento, éxito,
fracaso , etc., etc., tienen diversas denotaciones y connotaciones conforme "filtros
personales " .

Consecuencia del espíritu critico : nace la evaluación . Como siempre nace y sus
primeros pasos son timidos y vacilantes. Muchos ni se enteran. Otros la interpretan
como sinónima de medición. Si lo pensamos bien, advertimos que surgió como criterio
integrador de apreciaciones personales y de respuestas delimitadas a instrumentos
declarados válidos y fiables. Es decir buscaba soluciones convergentes a datos "objeti
vos" (creo que pudiera ser útil recordar lo que escribí en 1949 en "Estudio de aptitudes
linguísticas para determinación de factores del lenguaje" (1 Congreso Internacional de
Pedagogía, Santander -San Sebastián , julio-1949) (recogido en el Tomo IV de las Actas)
pág. 101: "El estudio de los conjuntos psicológicos y didácticos ellfle la estructuración
estadística. Pronto advertimos la doble via de la nervadura estadística (entrañar la cualidad en la cantidad) al afirmar que las conclusiones pueden co-vsíderarse apodícticas
colectivamnente , pero sólo asertóricas individualmente, y al asegurar que la objetividad
no es el último reducto de la ciencia estadística apoyada en la intersubjetividad"), a iner
cias examinadoras convencionales y a juicios de valor. Es cíerto que de modo simplista
se llegó a decir : Evaluación = Medición + juicio de valor .

También existe una inercia o rutina peligrosa en la construcción , aplicación e inter
pretación de las pruebas objetivas u otros instrumentos de medída. Este inercía lleva a
la concesión real de un "gran coeficiente o peso" para la medida y una inserción sólo
para casos de duda del juicio de valor . La persona del educando o díscente desaparecía
engullida por numerosas mediciones (cada una con sus pesos) y el educador carecía de
ideas claras y distintas para intervenir axiológicamente. Luego ni objetivo ni personal.

Se reacciona para recuperar la personalidad. Entonces sobre "Evaluation" aparece
"Assessment" que al conllevar asesoramiento introduce sutilmente ínteracciones y di
mensiones procesuales. De ahí que mi primera versión "evaluación estimo-procesual" o
"estimación procesual" obliga a otras consíderaciones. Con ella no es necesario recurrir
a la expresión evaluación formativa , aunque no sea ínoportuno dado que sí hubiésemos
convertido "assesrnent " en "estimación asesoradora procesual" diríamos realmente casi
lo mismo.

Empecemos a notar díferencias dentro de nuestro mundo didáctico-pedagógico.
Medida + JUICIO de valor, supera a medida que, a su vez, pretendía superar a califica
ciones y exámenes convencionales; pero "estimación asesora procesual" añade la ver
tiente longitudinal a evaluación .

No obstante cuando se revisan diferentes obras sobre "assessment" escolar todavia domina la tendencia a la evaluación con sobrecarga de medida. Por otro ladojunto al aprendizaje patente se mantiene el aprendizaje latente, y, junto al "currículum"
visible o formal el "curriculum" invisible u oculto. La "Cualidad" reclama una situación
privilegiada sobre la "Cantidad". El siguiente paso es la expresión "evaluación cualitati
va". Con ella se recupera .para el quehacer escolar lo que ya hace mucho tiempo se
aceptaba en formas "menos científicas". El mayor obstáculo lo constituye la "estruc
tura de hábitos docentes" y la "neoestructura de hábitos discentes".
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Proyección sobre los diseños de Investllaclón

Cualquiera de nosotros que indague en el pasado de los quehaceres y saberes
didáctico-pedagógicos podrá advertir como por su extraordinaria humanidad todo lo
educativo puede ser enfocado desde diversas perspectivas. No nos atreveriamos a lla
mar precientíficos a los que en cierto desarrollo de la cultura emplearon modelos enton
ces vigentes . ¿Hasta qué punto Platón y Aristóteles, Séneca y Quintiliano , Vives y
Huarte de San Juan , Comenio y Herbart , Rein y Willman eran cientificos o precientifi
cos? ¿No es cierto que la tendencia cualitativista estaba en tales mentes? Allo hay que
agradecer al experimentallsmo: Se atrevió a implantar un "modelo cientifico" y a clasifi
car como preclentít1co a todo lo que con cierta seriedad se había estudiado antes. Los
autores de tales calificac iones aceptaban intuición, experiencia, sentido común, inferen
cias correctas, coherencia mental y originalidad junto a información completa en los
estilos heuristicos e innovadores de los " precientificos" , Como contraste el auto 
denominado modelo científico (experimental) premiaba las conclusiones nomotéti
cas sobre las idiográficas y encorsetaba las condiciones para el logro de las generaliza
ciones en todos los tramos heuristicos . Aceptaba y defendía la metáfora de C. Bernard ,
sobre el lugar de la imaginación y del rigor metódico en el proceso heurístico. Precisión
y exactitud proyectaban su sombra matemática (ya que la estad ística de los grandes nú
meros es más exacta que la de pequeños números) sobre la toma de datos (apoyada en
instrumentos rigurosamente válidos y fiables con gran potencia discriminadora y
cuantía reducida del error) de la población (ya que los matices muestrales aparecían du
rante la apoteosis estadístico-experimental), sobre las variables a considerar en la bús
queda del hallazgo cientifico-experimental, sobre las hipótesis y sub-hipótesis a verifi
car, sobre el diseño que permita alcanzar secuencialmente las metas propuestas (aunque
el "boom" de los diseños experimentales, etc. es propio de los años sesenta), sobre la
toma de decisiones ajustada a la distribución normal (ya que tipos de error, teorias de
decisiones y de riesgos, etc. son también relativamente recientes) , sobre los estilos de
provocación o manipulación experimental de las variables, sobre la verificación de los
hallazgos y sobre la revalidación de conclusiones. Luego el experienclallsmo llevó, en
la mente de muchos, al experimentallsmo puro. No discutamos ahora sobre la probabili
dad de que las decisiones de una investigación pedagógica puedan estar "programadas "
en diversos ordenadores.

Para nuestra suerte el porcentaje de investigaciones puramente experimentales
realizadas en nuestras universidades tiende al 0'00 1 x 0'00 l .

Mas con la evaluación se producen cambios en los diseños de investigación . El jui
cio de valor introduce inexactitudes. No se pueden "partir " los juicios de valor en unida 
des cada vez más pequeñas . Ni siquiera la constancia y permanencia de las decisiones
axiológicas se pueden ordenar linealmente. El valor dominante en cada situación se es
tructura contextualmente con dicha situación. No podemos admitir legítimamente que
las "intenciones" de los evaluadores sean nomotéticas,más bien tienden a ser idiográfi
cas o

Los diseños heuristicos apoyados en la evaluación siguen siendo experimentales,
Provocación o manipulación de variables entran como base de sus estudios. Pero se
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tiende a los diseños cuasl-experimentales, es decir, diseños en los que aquellas partes
que puedan seguir el modelo experimental puro podrán mantener tal característica y las
otras partes en que no sea posible defenderán otras maneras menos rígidas y encorseta
das. Se renuncia a las muestras inmensas para pasar a muestras pequeñas y aleatorias.
Los instrumentos no están obligados a pasar por contrastes de fiabilidad, aunque por
coherencia han de ser evaluados. Asi, pues, la evaluación exige que toda propuesta,
toda secuencia y todo resultado sean evaluados en varias fases: previas, funcionales y
finales. La perfección evaluadora es la "coherencia interevaluadora". La estadística no
paramétrica es la que mejor se acerca a la evaluación. Por ello a partir de los criterios
tomados para la aceptación de un elemento de un conjunto de instrucción programada
ha nacido y se defiende la "evaluación por criterios". Evaluación adecuada correcta
mente a la enseñanza individualizada , ya que en la enseñanza convencional tenía
correlato en las calificaciones.

Los diseños apoyados en la evaluación estimo-procesual o estimación asesora pro 
cesual saltan un nuevo obstáculo. Intentarán combinar, con estilo de lo que en su día
denominé experimentación integral, tanto lo experimental y cuasi-experimental con
análisis de tendencias, desarrollo de procesos y decisiones re-alimentadoras. No es nece
sario recordar que los paradigmas presagiales (entre los que el más conocido es el de
predicción múltiple) son básicos cuando se proponen metas abiertas y divergentes. Por
ello en este área lo más correcto es el uso de indiciadores porcentuales en lugar de indi
cadores etápicos. Dentro de lo psico-pedagógico fué aplicado por los estudiosos de la
experimentación clínica y cualitativa con ajustes de manipulación abierta representados
por la Escuela de Piaget. Sus "conclusiones" son más "interpretaciones cualitativas"
apoyados en una epistemologia genética. Tal metodologia es aceptada y reconocida
como rigurosa y científica igual que lo fué en su día la normativa y lo había sido antes la
idiográfica.

No puede extrañar el intento de paso tanto del "currículum" como de la "evalua
ción" y de la "investigación" al ámbito cualitativo. Hemos de reconocer que esta "nove
dad " de los años setenta lo que hace es cambiar el peso básico de cantidad-cualidad, de
experimento -experiencia, de producto -proceso, presagio-contexto, etc. etc . Así que los
citados en segundo lugar sobrepasan al 50% y los que van en primer lugar son inferiores
a dicho 50%. Cuando más se extreman los dos focos lo "cualitativo" tiene a ser de peso
decisorio sobre lo "cuantitati vo". Es cierto que la mayoría de las "investigaciones cuali
tativas" podrían ser calificadas como "ensayos", como "apuntes abiertos", como "indi
cios de creatividad" , etc . etc. No vamos a tratar más esta faceta dado que las tesis
doctorales, sobre las que principalmente me voy a centrar, todavia no se han proyec 
tado sobre dimensiones o paradigmas cualitativos .

Conviene recordar que me voy a referir tan sólo a las investigaciones con nivel di
recto o equivalente a Tesis doctoral que se hayan hecho públicas por presentación a
Centros construidos oficialmente, y, que he dirigido durante su realización y defensa o
presentación desde mediados el año 1978 hasta el final del primer trimestre de 1985.
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Modelo de investigación sobre lo didáctico experiencial, construido y delegado

En este modelo sólo cabe incluir todo estudio que no haya supuesto algún intento
de contrastar mediante diversas variantes mensuradoras o evaluati vas alguna parte del
objetivo general de la investigación.

Caben en él dos variantes :
a) Apoyo sobre experiencia, construcción o delegacIón
a) Apoyo sobre científlco o clentiflcos reconocidos no defensores de la experimenta 

ción.
No es necesario poseer demasiada agilidad mental para comprender que la primera

Tesis doctora l realizada en cualquier Universidad sobre lo didáctico-pedagógico suele
aproximarse a una de estas dos variantes (Renuncio a referencias de orden histórico que
intentan encontrar lo que todavía -es en lo que ya-no-es. por ser de otro Departamento).

Asi la primera Tesis escrita y defendida por un Licenciado en la U.N.E.D . se
centró sobre La formacIón profesional en España. y fué construida por el ya Dr. Mora
tinos Iglesias, J.F. (1981) . En verdad es c1asificablecomo quizá o cerca de lo Didáctico.
y, está apoyada en experiencias , ensayos e investigacion delegada . Pertenece más a la
variante a que a la b, Aconsejable como puesta a punto facilitadora de información so
bre el área .. Tema y tratamiento se desmarcan de lineas de investigación dirigidas por
mí, por instalarse dentro del derecho de libertad personal heurística . Otras dos se
nos desmarcan también . Realizadas por ibero-americanos y con dirección bien presen 
cial bien a distancia son: Modelos de Orientación para Cataluña por el Dr. AcostaCor 
dero, M.A. (1979) , tesis ensa yo en la que el autor informado debidamente intenta plan 
tear un estudio que lleve a un modelo válido para Cataluña y para Venezuela . La orien
tación psicopedagógica de Karl Rogers por el Dr. Meirelles Silveira, N. corresponde a
la variante b y compendia gratamente y con espiritu crítico las numerosas publicaciones
del creador de la Orientación no-dirigida.

Muy experiencial y con dotes de originalidad podemos considerar el trabajo de Li
cenciatura de Rodríguez Mosquera, M.G.: Elaboración de material educativo para
preescolares (1983). Cada tipo de material es justificado y delimitado en su aplicación.
pero en línea de innovación no muestra controles .

Modelo de investigación sobre lo experimental y cerca de lo didáctico

Las diferencias con el modelo anterior consisten en el apoyo en estudios
experimentales realizados por cuantos autores se desee. La cercanía didáctica sólo se
explica porque las normas sugeridas o concluidas no son extraidas sobre datos correcta 
mente tratados. No creamos que este modelo ha perdido vigencia, dado que el Meta
análisis contemporáneo es una estrategia rigurosa aplicable en países donde el número
de investigaciones sobre determinada área es tan amplio y desde diversas perspectivas
que cabe el hallazgo de estructuras integradoras .

Una de las investigaciones que mejor recoge lo indicado en este bloque es la Tesis
doctoral realizada por la Dra . Herrero Marin , V. sobre Perfeccionamiento de la ense-
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ñanza en Inglés (1982). Se recogen en dicha Tesis las diferentes tendencias didácticas
del inglés en el Reino Unido. con miradas hacia el inglés como primera o como segunda
lengua . La comprens ión funcional tiene como punto de apoyo la elaboración de " sylla
buses". Hemos de reconocer la sutileza didáctica en la recogida de estudios
experimentales y ensayos Iingüisticos.

M ódelos didácticos sobre lo experienclal, lo experimentado y porte cuasi-experimental

Estos modelos corresponden a otras lineas heurísticas . Se caracterizan por un so
brepeso de la parte experiencial , conforme el modelo citado en primer lugar. una aten
ción a experimentaciones más o menos rigurosas realizadas en diversos momentos o lu
gares, y una timida porción experimental, que ha sido concebida más como ensayo que
como intento resolutorio .

Es dificil clasificar los trabajos de este modelo dado que la resultante está en fun
ción porcentua l de los tres dimensiones . Pero para dar notas más claras diríamos que la
aportaci cn cuasi -experimental debería oscilar entre el 3 y el 10% de todo lo esencial en
la Tesis. Dentro de este grupo encontramos la Tesis del Dr. Lavara Gros. E: La educa
ción básica de adultos en España en un contexto de Educación permanente (1985). Te 
sis que, independiente de su alta calidad . podría haber sido recogida en el primer grupo
si no fuese por la pequeña aportación cuasi -experimental. Costitu ye una de las mejores
recopilac iones e interpretación sistemáticas de la enseñanza de adultos antes y después
de la difusión de la educación permanente. (No olvidemos que una de las materias del
Plan de estud ios en Ciencias de la Educación en la UNED. es Educación permanente ).
Por el material recogido se convierte en necesario el método comparado, que aplica .

Métodos cuasi y quizás didáctico-experimentales.

Hace un par de años (1983) matizaba los conceptos de "quizás" y "casi" bien
didáctico . bien experimental, bien didáctico -experimental. Para clasificar como "quizás
experimental" una investigación sólo exigia una provocación o manipulación experi
mental (contaminada o no) y una interpretación correcta (pero el diseño no se ajusta o
no manifiesta ajustarse a paradigmas cient íficos vigentes "enel instante de la publica 
ción. sin entrar en el problema de haberse adecuado a paradigmas vigentes al iniciar el
estudio) . Para clasificarlo como "casi o cuasi" experimental me adhería a lo expuesto
por Campbell y Stanley en 1963 (aunque fuese Campbell el principal co-autor en "cua
si") . A fin de cuentas el concepto de "diseño cuasi-experimental" se apoya en aceptar
modelos experimentales incompletos. dentro de un margen de exigencias peculiares.

Análogamente podemos hablar de modelos didácticos o educativos . quizás didácti
cos y cuasi-didácticos.

Por ser más las investigaciones dirigidas desde la UNED vamos a clasificarlas por
áreas de preocupaciones .
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1) Sobre el profesorado de E.G.D.

A pesar de todos los pesares los éxitos escolares , asi como los fracasos, son
variables dependientes del quehacer educador o docente . Forman parte del "paradigma
presagio", del "paradigma proceso " y del "paradigma contexto ". Las diversas modali
dades de evaluación son las que van a proporcionar a optimistas y pesimistas cualquier
proclama . El paradigma presagio es la base de la tesis de la Doctora Losada Alvarez,
Maria Dolores: Análisis de Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de
E.G.D. (1983). La considero cuasi-experimental por dos razones: 1) Aplicar un modelo
producto, con decisiones transversales o sumativas , para con diseño correlacional reali
zar análisis de varianza y análisis dimensio -factorial; 2) Apoyar la parte más original en
cuestionarios diversos conforme el estamento sin un definido "constructo " y sin aplica
ción longitudinal. El tratamiento es correcto, pero seria aleccionador advertir los cam 
bios producidos en dichos estamentos al cabo de cinco años.

El paradigma proceso docente y cambios inferibles al comr-arar transversalmente
las respuestas de profesores con diversos tiempos de ejercicio es básico en la tesis docto
ral del Dr. Fl órez-González, J.- VarlabUldad y constancia de las actitudes educativas
desde las Escuelas Universitarias (del Magisterio o Normal) hasta cuatro lustros del eJer
clcío docente (1982) . Tampoco en esta tesis doctoral se ha realizado un análisis longitu
dinal durante los cuatro lustros con el mismo profesorado. La razón es sencilla: el prag
matismo heurístico . Entre nosotros las tesis doctorales son "investigaciones de recha
zo", es decir, son condiciones sin las cuales no se obtiene el titulo de doctor , que es el
principal objetivo buscado. La Adm inistración ha exigido minimos temporales: cursos
de doctorado y un año de matriculación de la tesis . Ahora acaba de aparecer una nueva
regulación que tiende a alargar los plazos, aumenta r las exigencias y garantizar la cali
dad de los productos. También apoyados en el modelo anglosajón de Director de Tesis,
desatendiendo el hecho de la participación económica en la matrícula de doctorado , el
asesor no podrá constituir parte del Tribunal. Creo que habrá que establecer un sistema
que satisfaga tanto económica como profesionalmente. Esta valiosa tesis se instala entre
el cuasi y el quizás experimental , y el pre y quizás didáct ico.

2) Sobre la estructura rendlmlento-blto y fracaso-recuperación.

Hace poco he dicho que términos como rendimiento, éxito, fracaso, etc. etc. tienen
diversar denotaciones y connotaciones conforme filtros personales . Cuando se comenzó
a' considerar el "rendimiento escolar" se hizo un parangón fisicalista y por ello nació el
cociente de rendimiento instructivo, similar al cociente intelectual ideado antes, obtenido
al dividir la edad instructiva entre la edad mental (como en C .I. se multiplicaba por
lOO).Ya en Dordón (1954) escribí sobre "Peligros de la aceptación de los cocientes
intelectuales y de aprovechamiento " donde proponía , además, los cocientes de aprove
chamiento o rendimiento parcial y el cociente instructivo díferencial. Creo que aunque
algunos de los peligros se inteneten salvar con modelos presagiales y procesuales to
davía subsisten, por el lado cuantitativista y se convierten en "dragones" en la vertiente
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cualitativista. No olvidemos que el modelo cuantitativo se apoya en el pretérito para in
ferir la probabilidad de futuro, mientras que el cualitativista relega pretérito (aunque sea
tan potente como lo genético y la personalidad básica) para partir de contextos y proce
sos que desarrollen cualidades.

Dentro de este modelo, básicamente cuantitativo y experimental. vamos a destacar
la tesis del doctor Rodríguez Espinar, S. : Factores predlctlvos de rendimiento escolar
(1978). Ya el mismo titulo muestra su correcta inclusión dentro de lo cuasi
experimental, aunque el proceso estadístíco obedezca a la experimentación pura . Mas
constructo , muestra y datos le restan los toques milimétricos necesarios. Estamos ante
un cuantitat ivista lleno de connotaciones cualitativistas . ¿Q uién podría predecir los nue 
vos rumbos que adopte?

¿No podríamos admitir una especie de inversión de connotaciones en la tesis doc 
toral del doctor Mateo Andrés, J.- Los rasgos de la personalidad, su Incidencia en el
rendimiento escolar (l980)? ¿Acaso no implica el "estudio de perfiles" un intento inte
grador para alcanzar cualidades con unas estrategias cuantitativas? ¿Acaso, como he
mos dicho, la personalidad no se estima procesual mente , aunque Cattell en quien se ins
pira Mateo Andrés, haya intentado indagar en profundidad (con alguna oscuridad) ras 
gos determinables por cuestionarios en todos los análisis multivariados ? Muestra y da
tos es lo que lleva a esta investigación, a pesar de sus aportes, a reducir nivel experimen 
tal y situarse en el cuasi . Sólo como referencia y con nivel de quizás experimental , dadas
sus mayores limitaciones, podrían citarse otros trabajos sobre " Evaluación y rendimien 
to" realizados en la UNED, pero es suficiente con saber de su existencia.

Modelos cuasi-experimentales y cuasi-didácticos.

Es probable que cualitativamente sitúe en cuasi algo que con mayor precis ión de
bería quedarse en quizás . Puede que se deba a que en mi fuero interno está la " inten
ción " heurística más que en el proceso y producto desarrollados por el investigador.

3.- Sobre el área lingüística.
Desde mi propia tesis doctoral, presentada hace 39 años , una de mis áreas preferi

das ha sido la lingüística. No es, por ello, extraño que tanto lectura como escritura, ex
presión o composición escrita, etc. etc. figuren entre mis publicaciones y entre las tesis
dirigidas.

Quizás experímental y quizás didáctica es la realizada por el Dr . Herrera Clavero,
F .- La pslco-motrlcldad como variable del aprendlzl\le leeto-escrftor (1983). Es un
claro ejemplo de Licenciado en UNED y con Tesis doctoral dirigida a distancia (residia
en Ceuta). La doble calificación de "quizás" , podría imaginarse se debe a la dificultad
de contacto directo con el Director (gran costo económico y temporal), ya que la oferta
de resultados dignos de considerarse no acompañó en la presentación la cuantia de los
datos originales . La indiscutible provocación de las variables didácticas queda dismi 
nuida por el diseño y proceso de datos. No se ha eludido el efecto Hawthorn.

Dentro del área del quizás que apunta a cuasi podemos citar la Tesis de Licencia 
tura de Guevara, Martinez, A.- Determinación de los factores madurativos eondleío-
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nantes del aprendlz~e de la lectura (I983) . También UNED. Sólo su referenc ia es indi
ce de calidad , aunque, como es habitual , se haya apo yado en Inizan y Molina, siendo
anterior a Cabrera .

El loable esfuerzo realizado por el Dr . Comes Nolla, G. en Evaluación de la lec
tura comprensiva con sistema taxonómico (I 983) al intentar coordinar la taxonomia de
comprens ión lectora con dimensiones cognit iva y afect iva de Barrett con los cinco nivel
ds de comprensión lectora de Fernández Huerta. procurando atender a las fórmulas de
lecturabilidad , ha llevado a prueba válida y fiable . La limitación muestral junto al pro 
ceso de datos lleva a calificar este acierto como cuasi -experimental y quizás didáctico .

Veamos ahora otras tesis centradas sobre comprens ión lectora especializada. Las
presentaremos en un solo párrafo por los vinculos y conexiones entre amba s. Así la
Doctora Deirós Garcia , G . con Comprensión lectora en el ciclo medio o final de la Pri
mera etapa de EGB (1983) Yla Doctora Andrés Miralles, V. con Comprensión del len
gu'aje escrito para el éxito en matemáticas (1983) se instalan en lo cuasi -experimental
tanto por el constructo de cada investigaci ón como por la toma de dato s. Sus resultados
aumentan el número de instrumentos válidos y fiables dentro del problema que ambas
enfocan . Mas sólo son quizás didácticas. "

Si combinamos comprensión con velocidad lectora obtenemos una sencilla y ope
rativa idea de eficiencia lectora. Esto llevó al Dr . Bisquerra Alsina. R. a su tesis: Desa
rrollo didáctico de la eficiencia lectora (1980) desde perspectiva puramente experimental
esta tesis se instala en los dos cuas is. La valentía de "tomar como sujetos a estud iante s
universitario s voluntarios redujo la generalización. pero el adelant o en velocidad y com 
prensión fue tan claro que muestra sin dudas un estad o inicial deplorabl e. La constru c
ción por el propio autor del material le proporciona mucha mayor calidad . Al no existír
incentivados ni económico ni académico es dificil el mantenimient o de la situación expe
rimental.

Vamos a resumir la linea de la composición escrita . A partir de lo que denom iné
" regla de oro de la composición escrita " y en búsqueda de variables que permitiesen al
canzar el ideal didáctico de la composición escrita : facilidad evaluadora y logro de crite
rior didácticos conforme la evaluación. el Dr . Ferrere s Pavia, V. en Estrategias didácti
cas para la composición escrita logra encontrar y diferenc iar el párrafo (que siempre es
más amplio y estructurado que la frase). Un párrafo puede contener una o muchas fra
ses. El recuento de párrafos es más fácil que el de frase s y al estimular a los escolares al
incremento numérico de los párrafos , podría tenderse a que los pequeños escribiesen
con estilo dialogal o a que los párrafos fuesen muy cortos. Es problema de otro s estu 
dios coordinar la valía didáctica de la estructura frase -párrafo . Buen estudio cua si.
ta, F . sobre Estructuras sintácticas de la lengua escrita en el ciclo medio de
aproxima a los intentos episternagógicos de tendencia y etapas de desarrollo .

Hay tantos enfoques para la composición escrita que el Dr . Jiménez Jiménez , B. en
su tesis Revitalización diacrítica de la composición escrita a través del vocabulario es
crito (I983) refuerza el dominio léxico en la variante escrita más rica y trabajosa que las
otras tres variantes . Desde la investigación es suficiente con promover múltiples y varia 
das redacciones de acuerdo con temática del interés consensuado por los alumnos y con
márgenes de libertad. Desde la Didáctica se advierte la mejoria dependiente tanto y más
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de la multiplicación de situaciones que de la evaluación cuantitativa del producto.
Otro giro de máximas complicaciones advertimos en la tesis del Dr. Salvador Ma

ta , Francisco de sobre Estructuras sintácticas de la lengua escrita en el ciclo medio de
EGB: Análisis evolutivo y diferencial (1985). Diriamos que esta tesis es cua si
experimental y quizás didáctica. Su intento por via más cuantitativa que cualitati va se
aproxima a Osintentos epistemagógicos de tendencia y etapas de desarrollo.

Un giro especial lingüistico de máxima novedad al ser iniciada y menos al ser
concluída fue la tesís de la Doctora Pla Molins, Ma: Técnicas pslcollngüístlcas para una
programación didáctica (1978). Imagino que si dicha tesis se hubiera iniciado en 1985
los resultados habrian variado ya que la tendencia lingüística contextual unida al influjo
de los "mass media" ha modificado el basamento lingüístico de los niños. En otros tér
minos una magnífica tesis sufre de obsolescencia antes de lo que le hubiere correspondi 
do;

También cuasi-experimental y cuasi didáctica es la tesis del Dr. Romera López,
J .L.: Métodos didácticos facdbles en la enseñanza del Inglés (1974) . ¿Podriamos aceptar
la generalización de que en muchas de las dimensiones de la enseñanza del inglés ofrece
la misma garantía un español, que domine el inglés y emplee reéursos tecnológicos, que
un nacido en Inglaterra? Eso a pesar de que el profesor inglés y los dos profesores
españoles estaban compenetrados y eran expertos . Es necesario el empleo de más gru
pos de profesores y de alumnos para concederle rango experimental puro. Tampoco la
didáctica se puede embarcar aceptando la decisión señalada , pero ... creo que hemos de
pasar a tal terreno.

4.- Area predldáctlca matemática,

Otro estudio cuasi experimental y predidáctico es la tesis de la Doctora Bordas Al
sina, Maria 1.: Diagnosis matemática en E.G.B. (1979) . Es la muestra lo que principal -

. mente le aleja de las exigencias del puro experimentalismo (muestra en el doble sentido
de muestra diagnóstica de matemáticas por verse obligada a reducir los componentes,
y, muestra de sujetos y de su extracción). Su sentido predidáctico constituye parte del
modelo mismo de la Didáctica al conllevar decisiones normativas hecho el análisis.

5.- Sobre creatividad.

¿Es creíble que entre dos, tesis se hayan ofrecido más de tres millares de páginas ?
¿Es que el estudio sobre creatividad produce un clima peculiar que favorece la originali
dad de los autores? En verdad estas tesis son en todas partes muy voluminosas. Parece
como si el pensamiento divergente se resistiese a ser aprisionado por síntesis polivalen
tes. Tanto el Dr. de la Torre de la Torre , S. en Creatividad (1980) como el Dr. Eche
verria Samanes , B. en Proceso de creación, base del desarrollo educacional ( 1980) se es
forzaron con modelos más cuantitativistas que cualitativistas por recopilar información ,
idear diagramas y esquemas junto a pruebas peculiares , sobre.lo acogible en su trabajo.
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Sería " injusto" que tratase de sintetizar las. Eso sí: Las invest igacione s sobre creati vidad
nunca pueden sobrepasar la frontera de la cua si-experimentación , porque dependen en
exceso de criterios cualitativos.

6.- Sobre tecnología didáctica y enseñanza Individualizada.

Es de todos conocido que los paquete s o módul os de enseñan za individualizada
que pueden por su estructura coordinar cierto s niveles de individualizada con opc iones
de personalizada se emplean menos de lo que debieran utilizarse por su penosa cons
truc ción .

Estos estudios entran dentro de lo cuasi experimental en virtud de la muestr a y de
su tendencia ala evaluación estimo -procesual.

C itemos por ello al Dr. Gonzá lez Soto. A .P . con Sistema d~ Unidades Modulares
de Enseñanza (1981 ) que abrió brecha doctoral en este ámbito , y al Dr. Casas Garcia ,
A. con Programación singular de Unidades Modulares de Aprendlzl\le de las Orto 
grafías estructural y tón ica (1985). Ninguna de las dos aplica al máximo las estra tegia s
del S.U.M.A. , aunque entran con firmeza en esta innovación.

7.- Otras vías de Investigación cuasi-experimental.

Como " action research " puede considerar se la real izada por Garcia , L., Dornin
guez, M. y Escolano, J. sobre desa rrollo de háb itos lectores a través de textos socio
literar ios elegidos con criterios de lecturabilidad ( 1984). Ha servido para revisar
fórmulas de lecturabilidad y proponer nuevos modelos . Introduce el sistema de man 
chas para crear " lagunas" en el texto por estar sobre transparente acrílico y elaboar
pruebas de comprens ión lectora atendiendo tanto al nivel de lecturabilidad del texto ele
gido como a las condiciones de las preguntas (Entregada en el ICE de la UNED).

8.- Investigaciones muy avanzadas en esta fecha.

Sobre Éxito-fracaso escolar D. Reyes Mart inez: sobre Rendimiento escolar D .
Eustaquio Martín: sobre Sistema de Unidades Modulares de Aprendlzl\le (SUMA o
PITA ) Doña María Dolores Fernández , por un lado , y Doña María Luisa Sevillano,
por otro (Todas cuas i exper imentales ). Sobre Aprendlzl\le Doña Ana Sacr istán con de
cisiones cua litat ivistas .

Criterio personal para Tesis doctorales en UN.E.D.

Las tesis doctorales en U.N.E .D. no debe rían intentar ser puramente
experimentales, para aceptar con más natu ral idad modelo s cuas i-experimentales ,
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eva luaciones procesuales y cualitativas (Me refiero dentro de Ciencias de la Educación).
Eso no elude la obligación de coherencia con secuencias definidas de la investigación
didáctico-educativa.

El Dr. José Fernández Huerta es director del
Departamento de Metodologia Educati va de la
Facultad de Filosofiay Letras de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D..
Ciudad Universitaria, 28040 MADRID ).
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11I. SEMINARIOSOBRE
MODELOS DE

INVESTIGACiÓNEDUCATIVA

PATROCINA EL SEMINARIO

- Centro Naciona l de Investigación y
Documentación Educativa.
- Comisión interuniversitaria de Investi
gación Educativa .
- Universidad de Oviedo. (Instituto de
Ciencias de la Educación y Dpo de Pe
dagogia Experimental y Orientación)

FECHA Y LUGAR

Del 19 al 22 de Septiembre en Gijón .

OBJETIVOS
l. Analizar las innovaciones

conceptuales y metodológicas que han
aparecido últimamente en torno la inves
tigación del rendimiento académ ico.

2. Estudiar la problemática subya
cente en los diversos modelos y paradig
mas utilizados actualmente en el estudio
de los factores de rendimiento.

3. Revisar los trabajos de investiga
ción empirica realizados en nuestro pais
durante los últimos años en torno a esta
temática educativa.

4. Facilitar el intercambio y la cola 
boración entre los profesionales dedica 
dos a este are a de trabajo en el campo
educativo.

TEMARIO

Aunque el programa definit ivo del
Seminario está en función de las sugeren -

cias que aporten los miembros de las en
tidade s patrocinadoras y de los trabajos
que remitan los participantes. a titulo in
dicati vo se sugiere la siguiente temática :

1. Conceptos operativos de Rendimiento
académico

1.1 Definiciones relat ivas a normas
vs. criterios .

1.2 Metodologias cuantitati vas vs.
cual itati vas.
2. Modelos de Análisis de los Factores
de Rendimiento.

2.1 Modelos adit ivos vs, interacc io
nistas .

2.2 Nue va tendencia del paradigma
Proceso -Producto .
3. Análisis crítico de las Investigaciones
españolas sobre Rendimiento Académi
co.

ORGANIZACION DEL SEMINARIO

l. Participantes . En el Seminario pueden
participar todos los profesionales que
trabajen o estén interesados por la inves
tigación emp írica en el campo educativo.

La asistencia al mismo será gratuita
para todos aquellos que presenten po
nencia o comunicación y ésta sea entre 
gada dentro del plazo y aceptada por la
Comisión organ izadora .

2. Trabajos . Las aportaciones al Semina 
rio se establecen en tres niveles.
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Ponencias . Trabajos centrad os en
los puntos temáti cos sugeridos. con una
extensión máxima de 20 folios y cuya ex
posición no exceder á a los 45 minutos .

Comunicaciones . Resúmenes de es
tudios e investigaciones en torn o a algu
nos de los tema s propuestos . con una ex
tensión máxima de 5 folios y en cuya ex
pos ición no se empleará más de 10 minu
tos.

Posters . Referencia s sobre traba jo s
realizados con la temática del Seminario

que se con sidere oportuno divulgar. Es
tos resúmen es-referenciales no deberán
tener una extensión superior a 2 folios y
serán expuesto s en paneles durante los
dias de duración del Seminar io.

INFORMACION
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad de Oviedo
c/Quintana. 30.- 33007 OVIEDO
Tfno (985) 22 07 .o

SYMPOSIUM INTERNACIONAL
"FRACASO ESCOLAR,

APRENDIZAJE VERBAL
y MEMORIA "

Este symposium, celebrado en Ta
rragona los dia s 2, 3 Y4 de Mayo de 198
5, ha sido organizado por las Divisiones
de Filosofia y Ciencias de la Educación y
Psicologia de la Facultad de Filosofia y
Letras de Tarragona de la Universidad
de Barcelona con el objeto de discutir en
profundidad la problemá tica del fracaso
e scolar desde una perspectiva
interdisciplinar y descript iva , incidiendo
especialmente en el aprend izaje verbal y
la memo ria como factores determinan 
tes.

El Symposium comprendió las si
guientes act ividades :

a) Conferencias:
"Anatomía cualita tiva del fracaso

escolar " . Dr. M. Fernández Pérez. " Di
fusión e implantac ión de resultados
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científicos, un reto para la Psicologia " .
Dr. V. Pelechano Barbera.

"Memory and Personality " . Dr .
M.W . Eysenk .

" Aprendizaj e verbal y fracaso
escolar " . Dr. J .M. Tous Ral.

b) Ponencias:
Fracaso escolar. Ponente, Dr. J .

Fernández Huerta : "Problemas bás icos
en los aprendizajes instrumentales " .
Compo nentes : Dr. M. Fernández Pérez ,
Dr. V. Benedito Antolí y Dr . A. Ferrán 
dez Arenaz . Coo rdinador: Dr. A.P.
González Soto .

AprendlzlÜe Verbal . Ponente , Dr. S.
Ehrlich : " Fracaso escolar y fracaso de
comprensión de los niños " . Coponentes:
Sr. Alca raz Pérez , Dr . J .L. Garcia Al
bea , Dr. J . Pasc ual Llovell y Dr. J . Ar -



REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

nOTICIAI• COnGREJOI• lemlnARIOI'

nau Gr as. Coordinador : Dr. J,M ,
Rom án Sánchez.

Memoria. Ponente , Dr. C. Flores :
" Algunas tendencias teóricas actuales en
los estudios de memoria ". Coponentes :
Dr. J.J . Apando Frutos, Dr. J. 8ernia
Prado. Dra . Torres Viñals y Dr. J.L. Za 
canini . Coordinador : Dr . Estanislao Pas
tor Mallol .

e) Sesión de Posters:
En correspondencia con cada una

de las ponencias se agruparon las comu 
nicacione s recibidas y sus respectivos p
sters , quedando expuestos permanente 
mente y a unas horas señaladas con pre 
sencia de sus autores para facilitar ínter
cambios personales.

d) Horas con los Ponentes:
Para canalizar las intervenciones se

programaron unas "Horas con ..." duran
te las cuales los asistentes al symposium
pudieron interpretar libremente a cada
uno de los Ponentes y Coponentes .

Conclusiones
- La Pedagogía se siente con pocas

posibilidades de reducir el fracaso en
tanto no cuente con el soporte de otras
cienc ias : Sociologia, Antropolog ía.
Psicologia .... asi como en el respaldo efi
ciente de la politica educativa y de la or -

ganizac ión esco lar , que deben flexibili
zarse y "contextualizarse" ,

- Es con veniente optimizar meto 
dológicamente los aprendizajes
instrumentales. sobre Jos que parece que
se apo ya de una manera especial el fra 
caso escolar y revisar cualitativamente
las distintas descripciones y cuantifica 
ciones de los productos y procesos edu
cati vos.

- Se deben realizar análisis e inves
tigacione s sobre factores combinados
que pueden facilitar o dificultar ejecuc io
nes académicas con el fin de conocer en
profund idad los procesos de E-A asi
como su planificación y evaluación .

- Se sugiere la necesidad de utilizar
estrategias cognitivas que favorezcan los
distintos niveles de procesamiento de la
información .

- En cuanto a los trabajos presen 
tad os (65) la temática de los mismos se
centró en :

Aspectos psicológicos , pedagógico 
didáct ico y sociológicos que inciden en el
éxito /fracaso escolar , la preocupación
por el aprendizaje verbal en la E.G.8 .. en
educación especial y el bilingüismo en
aprendizaje verbal; sobre modelos de
búsqueda serial de información y la rela
ción existente entre la memoria a largo
plazo y el rendimiento escolar.

SEMINARIOINTERNACIONAL
DE LAA.I.O.S.P.

L a AIOSP (Association
Intern ationale d'Orientation Scolaire et
Profe ssionnelle) , organiza, conjuntamen -

te co n la Unión des Associations pour 1'
Orientation Professionnel1e de Yugosla
via, un Seminario Internacional sobre
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"El papel de la Orientación vocacional
ante la Reforma de la Educación y el
desarrollo profesional". .

Tendrá lugar en Dubrovnik
(Yugoslavia), del 23 al 28 de Septiembre
de este año 1985. Están programadas
siete sesiones plenarias (UNESCO, L.
Aleks, D.E. Super, A.G. Watts, J . Kos 
ca , y S. Marusic), con sus correspon
dientes grupos de discusión.

(Secretaria del Congreso: Dr. Sveto
Maru sié.
1nstitut Eeonomique ; J.F . Kennedy 7,
B.P. 287.41001 ZAGREB, Yugoslavia.
Te!. 041/219700;
En España puede informarse en AIOSP
TI. (91) 455 60 65, el General
Yag üe, 15, 28020 MADRID) .

PRIMERASJORNADAS
DE INVESTIGACIÓNEMPÍRICA

EN EDUCACIÓN

Organizado por los profesores del
área de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación de la Sección
de Pedagogia de la Universidad de Gra
nada, se ha celebrado durante los meses
de Febrero y Marzo del presente año,
unas Primeras Jornadas sobre Investiga 
ción Empirica en Educación. Con ellas
se intentó :

1°_ Poner en contacto a toda la co
munidad educativa de Granada con una
serie de profesionales que han trabajado
en investigación educativa desde una
perspectiva empírica.

2°- Reflexionar sobre distintos
modelos de investigación que están
desarrollando estos profesionales en sus
respectivas universidades y posibilitar un
intercambio de información sobre
posibles lineas de investigación.

Intervinieron los siguientes confe
renciantes que desarrollaron los núcleos

52

temáticos que a continuación se
detallan:

- Dra. Dña. Margarita Bartolomé
Pina, habló sobre la InvestIgación en la
acción.

- Dr. D. Francisco Javier Tejedor
Tejedor , sobre Los distintos paradigmas
en la Investigación educativa.

- Dr . D. Arturo de la Orden Hoz ,
habló sobre Investigación pedagógica y
praxis educativa.

- Dr. D . Mario de Miguel Diaz, so
bre Nuevas Investigaciones en rendi
miento académico.

- Dr. D. Ramón Pérez Juste, sobre
Medida y evaluación en la base de pro
cesos educativos de calidad.

La numerosa concurrencia y el in
terés suscitado en los sucesivos colo
quios en tomo a cada núcleo temático en
cuestión han constituido un acicate muy
importante para los profesores de esta
"joven" Sección de Pedagogía.
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I JORNADASDE ORIENTACIÓN
ESCOLARy PROFESIONAL

EN CATALUNYA

La Sección Cat alana de la AEOEP
(A sociación Español a para la Orienta 
ción Esco lar y Profe sional) celebró los
dia s 22 y 23 de Mar zo unas Jornadas
con el ánimo de estudiar cuál debería ser
el perfil del Orientador . sus funciones y
su inserción en el proce so de Reforma de
las Enseñanza s Media s en Catalun ya .

Fuer on aco gidas por un inesperado
nú mero de profe sionale s (más de 400) .
muy preocupados por la institucionaliza 
ción de la función orient adora. a contra -

corriente - si se quiere -o de la tendencia
de hacer recaer sobre el tutor de Ense 
ñanza medi a ciertas funciones que preci 
san de un aut éntico profesional de la
orientación. Como es de suponer, la
dialéctica estu vo presente en las tres me
sas que fueron :

1).- Mesa de Experiencias. ¿Qué
hacemos en Catalunya para atender la
nece sidad de orientación en los adoles 
cente s?
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" l.- - Mesa de Proyectos . ;.Qu é
pensamos hacer para mejorar la orient a
ci ón escola r y profesional a los adoles
centes '!.

l l l l. v-M es a de conclusiones .
.-.Cómo se ce',lcreta el perfil del Orient a
dor de ado lesce ntes en situac ión
escolar '!.

En lineas generales el propósito de
poner sobre el tapete el abandono insitu
cional de la orientac ión educativa. ins
tructiva. profesional y especial se logró.
aunque los organizadores opinan que las
conclusiones centr adas en las necesida
des y lagunas de la orientac ión. la figura
del or ientador y la intervención de la ad
ministración y propuestas que se le pue-

den hacer desde Cat alunya podri an ha
ber sido más explicitas y concretas.

Sin embargo la AEOEP en Catalu 
ña no era aún conocida por la mayoria
de los profesionales de la ayuda y esta s
Jorn adas han conseguido dinamizar la
actividad de la Asociación . aumentando
el número de asociado s e iniciando los
contac tos pertinente s para diseñar entre
todos el contenido monográfico y estu
dio que más interese para las II Jorna 
das.

El primer paso está dado . Cual 
quier lector interesado en conectar con
este tema y con la Asociación Catalana
puede hacerlo llamando a los teléfonos :
(93l 223.41.94 Y (93) 315.30.62. ext 228
. Sr. Martí :

librería herder
SERVICIO INTERNACIONAL

les ofrece su sección de:

• Psicología
• Pedagogía
• Psicoanálisis
.• Tests

Con unos 5.000 títulos 'en stock permanente
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Solicite el envio gratuito del boletin
bibiográfico de estos temas o, mejor ,
visite nuestra exposición .

LlBRERIA HERDER
Balmes, 26 - Tel. 317 05 78
08007 BARCELONA
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111CONGRESO DE TEORÍA Y
METODOLOGÍA DE LAS

CIENCIAS

Organizado por la Sociedad Astu
riana de Filosofia se va a celebrar este
congreso en la antigua Universidad La
boral de Gijón del 23 al 28 de Septiem
bre de 1.985.

El objetivo del mismo es propiciar
encuentros interdisc iplinares sobre cues
tiones metodológicas con fórmulas en
sayadas en las anteriores ediciones y fo
mentar estudios e investigaciones sobre
los fundamentos de las ciencias y su his
toria. Este espíritu se hace patente por la
apertura a cuentas investigaciones de in
terés se realícen sobre Teo r i a,
Metodología e Historia de la Ciencia y
sobre todos los fundamentos de cada
una de las dísciplinas cientificas , que tie-

nen cabida en el congreso a través de las
comunicaciones libres que se acomodan
a las díferentes secciones y subsecciones
del mísmo .

Las cuotas de inscripción fluctuan
entre las 3.000 pts para miembros de la
S.A.F. y las 10.000 pts que se han de pa
gar. caso de que la inscripción se haga a
partir del 1 de Julio de 1.985. Con ante
rioridad a esta fecha, la cuota es de
7.000 pts . Existen 100 becas en con 
cepto de ayuda para matricula y estan
cia.

Para mayor información, dirigirse á
la Sociedad Asturiana de Filosofía.
Apartado 952.- 33080 OVIEDO .

SEMINARIO SOBRE
INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN

Promovido por el LC .E. de la Uni
versidad de Murcia y en los locales de la
Escuela de Formación del Profesorado
de la misma ciudad tuvo lugar en los
dia s del 15 al 19 de abril un Seminario
sobre Action Research (Investigación en
la acción) a cargo de Peter Holly y Ma
rion Dadds del Instituto de Educación de
Cambridge .

Sus objetivos primordiales : una
aproximación al enfoque de la Investiga-

ción en la Acción y la transmisión de ex
periencias que desde hace más de diez
años se están realizando sobre este tema
en Inglaterra .

•Siguiendo este esquema Peter Holly
y Marion Dadds presentaron el enfoque
de Investigación en la Acción circuns
crito al ámbito del aula. según la trayec
toria iniciada por Stenhouse y más tarde
por ElIiot.
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La realización del seminario com
binó la conferencia sobre aspectos para
digmáticos y de base en los nuevos plan
teamientos de investigación, la presenta
ción de experiencias apoyadas por mate
rial audiovisual y el trabajo en grupo con
el intercambio de opiniones y puntos de
vista .

Puntos fuertes del seminario fueron
los dias dedicados al proyecto G.R.
LD.S. (líneas guias para la revisión del
desarrollo interno de los colegios). Este
proyecto nacional organizado por el
consejo de colegios tiene como meta la
autoevaluación interna de la institución
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escolar. Fueron presentados los plantea
mientos de base y las etapas dentro del
proceso para llegar a la institucionaliza
ción. tópico clave en el que se está traba
jando ahora con más fuerza en Cam 
bridge .

La confluencia de asistentes reveló
la curiosidad y el interés del tema dentro
de nuestra realidad. Las conclusiones
por parte de los participantes demostró
la necesidad de la renovación pedagógica
siguiendo planteamientos de base y la in
troducción de éstos en la formación del
profesorado .



EDICIONES PAIDOS
Selección del Catálogo

El lenguaje del niño
Dificultades del aprendizaje

Técnicas didácticas

J. PIAGET- El lenguajey el pensamientodel niño
pequeño
G. E. T. HOLLOWAY- Concepcióndel espacioen el
niñosegúnPiaget
G. E. T. HOLLOWAY- Concepciónde la geometría
en el niñosegúnPiaget
E. LAWRENCE- La comprensióndel .númeroy la
educaciónprogresivadel niñosegúnPlaget
N. ISAACS- Nuevaluz sobrela ideadenúmeroen el
niño
N. ISAACS- El desarrollode la comprensiónen el
niñopequeñosegúnPiaget
J. PIAGETY P. FRAISSE- Lenguaje, comunicacióny
decisión
J. H. FLAVELL- LapsicologíaevolutivadeJeanPiaget
A. GESELL- Psicologíaevolutivade 1 a 16años
D. P. AUSUBELy E. V. SULLlVAN- El desarrollo
infantil Aspectoslingüísticos, cognitivosy físicos
M. HERBERT- Trastornosde conductaen la infancia
y la adolescencia
H. HECAEN- Lasperturbacionesde la percepción
J. E. AZCOAGA- Losretardosdellenguajeen el niño
J. B. DEQUIROS- Ladislexiaen la niñez
D. JORDAN- Ladislexiaen el aula
A.GIROLAMI-BOULlNIER- Prevenciónde ladislexiay
la disortografía
G. PEUSER- Lainvestigacióninterdisciplinariade la
afasia
H. HECAEN- Afasiasy apraxias
M. BIERWISCH- Efectospsicológicosde loscompo
nentesestructuralesdel lenguaje
D. R. SPITZER- Formaciónde conceptosy apren
dizajetemprano
E. M. HORROCKSy G.L.SACKETI- Lectura, orto
grafíay composiciónen la escuelaprimaria
E. FRY- Técnicade la lecturaveloz
D. 1.SLOBIN- Introduccióna la psicolingüística

J. LYONS- Lenguaje, significadoy contexto
A. M. KONDRATOV- Delsonidoal signo
A.KORNBLIT- Semióticade lasrelacionesfamiliares
T. A. VANDIJK- La cienciadel texto. Unenfoque
interdisciplinario
CH. MORRIS- Fundamentosdela teoríadelossignos
J. L.HAYMAN- Investigacióny educación
V. S. GERLACHy D.P. ELY- Tecnologíadidáctica
J. P.GUILFORD- Creatividady educación
A. A. MOLES- Sociodinámicade la cultura
R.H.GORMAN-Introduccióna Piaget. Unaguíapara
maestros
R. C. OREM- El métodoMontessori de educación
diferencial
D. B. VANDALENY W. J. MEYER- Manualde
técnicade la investigacióncomparada
L.VERAARENAS- Investigaciónen educacióncom
parada
R. M. W.TRAVERS- Introduccióna la investigación
educacional
R.T. LAMB- Manualde tecnologíaeducacionalpara
la enseñanzamoderna
J. LEBOULCH- Laeducaciónporel movimientoen la
edadescolar
J. W. APPS- Problemasde laeducaciónpermanente
V. L.GRIFFITHS- Problemasde la educaciónrural
C.D. ROWLEYy H. W. R. HAWES- Planeamiento
educacionalen los paísesen desarrollo
J. LEDU- El cuerpohablado.Psicoanálisisde la
expresióncorporal.
L.WING- Laeducacióndel niñoautista. Guíapara
padresy maestros
B. J. CRATIY- Desarrolloperceptusly motoren los
niños
J. D. LAWTHER- Aprendizajede las habilidades
motrices
J. HELD- Losniñosy la literaturafantástica

Soliciten catálogos e información a:
Edi ciones Pa idós Ibérica , S. A.

MARIANO CUBI , 92 /08021 BARCELONA / TELEFONO 2000122



colección
NAVIDAD

Libros que constituyen una valiosa herramienta de tra
bajo tanto para el estudiante de Magisterio como .
para el profesional más o menos curtido y experimen
tado . Cada volumen es una respuesta a un aspecto
concreto de la tarea de cada día.
Algunos títulos destacados:

64 . CARTA A UNA MAESTRA. 7:' edición: Esta obra es un
pequeño evangelio del maestro que no quiera dormirse sobre sus
primeros laureles . No basta con leerla , hay que releerla una y otra
vez, y meditarla.

70 . EL ARTE DE CONTAR CUENTOS. 6a . edición: Libro
considerado como un clásico en su género. Valor educativo de los
cuentos ; por qué hay que explicarlos; cómo y cuándo .

75, SOCIOPSICOANÁLlSIS y EDUCACiÓN : El autor, pro
fesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela en la
disciplina de Teoría de la Educación , expone en esta obra, síntesis
de su tesis doctoral, sus estudios sobre los problemas institucio
nales Que plantea la educación .
76 . SER CATALÁN. ¿QUE ES ESO? : Los autores son el
matr imonio formado por Josep -Maria Puigjaner y Adriana López
Garrido . Él catalán y ella castellana, pero catalana de adopción.
Excelente trabajo que no sólo es el fruto de convicciones arraiga
das , sino de experiencias de vida acumuladas a través de varios
años .

Los encontrará en todas las buenas librerías .

Edita: HOGAR DELLIBRO.
Bergéira,3 . Oa002-Barcelona
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SUGERENCIAS METODOLOGICAS

R.E.D.I.N.E.T.

La creación por parte de la Secretaria General Técnica del M.E.e. de un centro de
dicado a la Investigación y Documentación Educativa (e.LD .E.) ha significado el reco
nocimiento de la necesidad de unir estas dos actividades tan necesarias en el campo edu
cativo .

El llamado Proyecto REDINET, presentado en Febrero de este año por el C.I.D .E.
intenta coordinar los esfuerzos en la investigación a través de una red descentrada de in
formación (unidades autónomas interconectadas) . Entre sus funciones cabe destacar la
de información documental, la de facilitar el tratamiento estadistico de datos poniend o
a disposición de los usuarios paquetes y programas de ma yor utilidad y la de realizar la
bores de asesoram iento referidas a la utilización de prueba s e instrumentos de medida .
Su organización , recursos y demás aspectos relacionados con el proyecto pueden con
sultarse en el folleto publicado por el M.E.e. en 1985: Red estatal de bases de datos so
bre Investigaciones educativas en su colección de Cuadernos de Información.

El nacimiento de este proyecto coincide con la aparición de una nueva sección de
nuestra Revista encaminada a ofrecer sugerencias sobre la presentación de los dato s

Todos los usuarios de la Revista de Investigación Educativa están invitado s a part i
cipar en esta sección, mediante trabajos que en ningún caso excederán a los tres DIN 4.
mecanografiados a doble espacio.

El Consejo de Redacción de la Revista ha considerado con veniente dejar en cartera
el trabajo previsto para este número y abrir la sección con la Ficha Técnica prevista por
la Red . Esta es prácticamente similar a la que R.f.E. viene utilizando desde 1983. pero la
reproducimos para darla a conocer más ampliamente y facilitar de este modo la estruc 
turación y presentación de los articulos que se nos envien.

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA TECNICA

I. DATOS GENERALES

1. Título: Reseñar el titulo completo de la investigación . Si a lo largo del proceso de
realización ha tenido varios, debe ponerse aquél con el que se ha publicado , o se ha pre
sentado y defendido, en el caso de una tesina o tesis; si la investigación pertenece a la
Red INCIE -ICEs, ha de cumplimentar se este apartado poniendo el nombre con el que
se ha presentado la memoria final.
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2. Autor/es: Indicar apellidos , nombre , dirección y teléfono.
3. Tipo de trabajo: En este apartado se ha de especificar si es una tesis. una tesina .

una investigac ión de los Planes Nacionales de la Red INCIE-ICIEs . una investigación
que concursó a los premios de investigación de determinada institución. etc .

4. Director: Apellidos, nombre , dirección y teléfono .
S. Institución: Indicar el nombre de la institución donde se ha real izado y/ o presen -

tado el trabajo : ICE , Facultad , Fundación , etc.
6. Período de realilaclón: Fecha de comienzo y finalización de la investigación .
7. N° de páginas.
8. Publicación o localilaclón: Especificar si la investigación está publicada o no; si

está publicada total o parcialmente , señalar la referencia bibliográfica completa . En ca so
contrario, indicar la institución donde el trabajo es localizable .

Si la investigación ha dado lugar a varias publicaciones , señalar la que se considere
más significativa.

11. DATOS SOBRE EL CONTENIDO

(ceñirse , por favor , a los espacios establecidos, por razones de informatización).
9. Objetivos de la Investigación: En este apartado se ha de explicar qué se intenta

comprobar con la realización del trabajo , a qué problema se intenta dar solución; para
ello será necesario explicitar el problema planteado , las hipótesis de trabajo sometidas a
prueba y/o los planteamientos teóricos de partida.

10. Muestra (trabajos emp iricos) u objeto (trabajos teóricos).
-Muestra: sujetos estudiados, sea la muestra representativa o no ; sería necesario

describir el tipo de muestreo utilizado , el número de sujetos y el ámbito de aplicación.
-Objeto: ente real o ideal que constituye la referencia de la investigación. Ej. : Co 

rnenio, la nueva pedagogía, la clase media francesa, la teoría de los conjuntos , etc .
11. Proceso de la Invelltlgaclón (Modelos y Varlablts)
En este apartado ha de especificarse el procedimiento seguido para dar solución al

problema planteado; es decir , el método utilizado hasta conseguir dar respuesta a las
hipótesis formuladas. En consecuencia , deberán mencionarse las variables utilizadas , de
jando constancia, incluso, de cuál o cuáles son las independientes y cuál o cuáles las de
pendientes.

Si los estudios son descriptivos o teóricos, debe especificarse, también , el procedi 
miento utilizado para la resolución del problema planteado: comparaciones, etc .

12. Inlltrumentos de obtención de Información: Relación de pruebas utilizada s :
cuestionarios, tesis, etc., tanto si son de creación "ad hoc" , como si están estandariza 
das . Debería, por una parte, hacerse una relación de las pruebas utilizadas y, por otra ,
especificarse las variables, factores o aspectos medidos por cada una de ellas.

13. Técnicas de análisis. Incluye este apartado , igualmente. no sólo una relación de
las técnicas utilizadas. sino también lafunción concreta desempeñada por cada una de
ellas en la investigación en cuestión. Si procede. mencionar igualmente los recursos o
paquetes informátcos utilizados : SPSS. BMBDP ...
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14. Resumen de resultados: Resultados concretos y puntuales del trabajo en cues
tión. dejando para el apartado siguiente lo que podría llamarse conclusiones de carácter
más general.

15. Conclusiones y prospectlva: Conclusiones que pueden deducirse de los resulta 
dos encontrado s. Si es posible. en este apartado deberia hablarse . también, de la aporta
ción que ha supuesto para la investigación del campo concreto estudiado .

Por último. podria hacerse una prospectiva sobre cómo queda el estado de la cues
tión en el área investigada. una vez realizado el trabajo concreto que se comenta .

16. Fuentes: Reseñar . aproximadamente. diez referencias bibliográficas significati
vas para el desarrollo del trabajo.

17. Descriptores temáticos (máximo diez): Palabras clave que sirven para catalogar
la investigación . bajo el punto de vista temático. y que. al mismo tiempo, sean muy defi
nitorias de la misma. Ej.: Educación de adultos. Método de enseñanza. Enseñanza pro
gramada. Motivación . Economía de la Educación. Rendimiento. etc.

18. Descriptores metodológicos (máximo diez) : Palabras clave que sirvan para de
finir la investigación bajo el punto de vista metodológíco. Ej.: Variable cuantitativa .
Muestreo probabilístico. Diseño cuasi-experimental. Contraste . Análisis de varianza.
Paquete SPSS. Análisis comparativo . Método histórico . etc.
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Autor: Maria del Alba Alonso Santamaría .
Dirección: Plaza de Vigo 2, 3° C. Edificio Viacambre.
Ciudad: Santiago de Compostela . LA COR~A.

Director: Antonio Vara. Dnto.: pp.nAl1n11íAl;¡idP"1ática.
Dlrecclón : Avda. de Juan XXIII s/n .
Ciudad: Santiago de Compostela . LA ~OR~A.

Centro: Universidad de Santiago.

Descriptores.
Relación familia-escuela-grupo social.- Actitudes familiares ante

la educación.- Clase social.- Análisis de categorías semánticas.
Agrupación y relación de las mismas .- Reparto de asociaciones
según su concepto, medio social, función y nivel.

Bibliografia.
BAUDELOT, Ch.-EST ABLET, R.: La Escuela Capitalista en

Francia. Siglo XXI, Madrid, 1976.
BERGER , P.-LUCKMANN, T.: La Construcción Social de la Reali

dad. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
BORDIEU, P.-PASSERON, J .C.: La Reproducción: Elementos para

una teoría del sistema de enseñanza . Laia, Barcelona, 1977.
DURKHEIM, E.: Educación y Sociología. Península. Barcelona, 1975.
LERENA, C. : Escuela, Ideología y Clasu Sociales en España. Ariel,

Barcelona. 1976.
PONCE . A.: Educación y Lucha de Clasu. Editores Mexicanos Uni

dos. México. 1976.
MUCCHIELLI . R.: L'Analyse de contenu. Les Editions E.s .F.• Paris,

1982.
POURTOIS, J .P.- DELHA VE. G.: "L'~cole : Connotations el appar 

tenance sociale", Revue Fran~alse de Pedalolle, 1981. 54, 24-3 I.
QUINTANA, J. Ma.: Sociología de la EducacIón. La Enseñanza como

Sistema SocIal. Hispano Europea . Barcelona. 1982.
SUCHODOLSKI. B.: Fundamentos de Pedalogía SocIalIsta. Laia,

Barcelona, 1976.

l. Problema.
En esta investigación partimos del principio de que los seres

humanos estamos altamente condicionados por la clase social a la que
pertenecemos. Por ello, tanto las personas que disfrutan de ambientes
elevados, como aquellas que se mueven en otros menos favorecidos,
pensarán y actuarán de modo muy diferente; hallándose sus carac
teristicas propias, directamente vinculadas a las condiciones de vida,
medio social. económico y cultural en que se desenvuelven.

. El nivel de expectativas creado ante la acción de la Institución
Escolar se presentará en consecuencia desigual. En los medios burgue
ses se concede un papel más intenso a la labor de instrucción
educación, mientras que en los proletarios, esta percepción se mos
trará muy diversificada,siendo incluso escasa en determinados niveles.
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2. Muestra.
Se eligieron los sujetos entre la población de padres de escolares de Santiago , de

primer curso de E.G.B., correspondientes a nueve centros educativos: nacional, priva
dos y subvencionados . Se constituyeron dos grupos :

a) 49 padres de medio socio-cultural desfavorecido, que denominamos de forma
abreviada como "D ".

b) 40 padres de medio socio-cultural favorecido, que abreviadamente se llamó " F".

3. Metodología.
10) Amplia documentación bibliográfica, con la que fundamentar los presupuestos

teórico-prácticos en los que se basa la investigación, que abarcará en esencia, las partes
2 y 3 del trabajo.

2°) Estudio experimental, basado en la idea de asociación el el campo semántico, y
sus niveles de correlación lingüística, cuyo significado nos permite conocer determina
das cuestiones, que vinculan directamente a la educación, con la clase y entorno social.

Para ello utilizamos cuestionarios abiertos , en los que se demandaba a los sujetos
la formulación de las palabras que asociaran a los conceptos -estímulos que habiamos
propuesto: ¿Qué le sugiere el término Escuela?, ¿Escuela maternal?, ¿E.G.B.?,
¿B.U.P.?, ¿F.P.? y ¿Universidad?

4. Técnicas de análisis.
a) Anilllsls de contenldo.- Para el tratamiento de las asociaciones obtenidas, en un

total de 665, nos valimos esencialmente de: L'Analyse de Contenu de Mucchielli, aun
que utilizando a la vez aportaciones de otros autores . Elaboramos con el1ascuadros y
tablas, l1evando a cabo posteriormente el análisis de los mismos.

b) Anilllsls funclonal.- Aqui se trataron las categorias semánticas, de forma agru
pada y relacionada , según los conceptos de: Funciones , niveles y medio social.

e) La técnica estadistica utilizada fue chi-cuadrado (x2) y el nivel de significación
elegido 0,01 (99% nivel de confianza).

S. Conclusiones.

Los medios desfavorecidos y favorecidos captan la Escuela desde un prisma cultu
ral muy diferente, y reaccionan ante ella según los condicionantes que les son propios .
Para los primeros, los aprendizajes básicos , vienen a ser los comienzos de una situación
desajustada que se irá haciendo cada vez más profunda. El éxito sobre los resultados
escolares que la institución exige, limita otros más humanas dimensiones y más formati
vas de la experiencia escolar, sobre todo por ser el factor económico el que determina en
muchas ocasiones las pautas de conducta, así como la posibilidad o no, de promoción
educativa. Los medios favorecidos , ven la Institución Escolar desde un prisma más
tranquilo, puesto que su realidad socio-económica-cultural les permite una serenidad
que les está vedada a los más humildes.

Por ello, en todo momento , la Escuela ha de estar replanteándose su presente y su
devenir, preocupándose de aquellos aspectos que afectan al desarrollo de sus miembros,
e ideando estrategias para que estos principios puedan ser llevados a la práct ica.
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Autor: C. Carrera, 1. Dalmau y P. Ferrer.
Dirección: Avda. del Ferrol 28, 80 4a.
CIudad: 28029 Madrid .

DIrector: Margarita Bartolomé.
Dpto., Pedagogia Experimental, Terapéutica y Orientación.

Dirección: Avda. Chile s/n, Bloque D, piso 30.
CIudad: 08028 Barcelona.

Centro: Universidad de Barcelona.

Descriptores

Predicción lectura>- Dificultades aprendizaje.- Percepción vi
sual.- Estructuración espacio-temporal.- Memoria.

Bibliografía

AUZIAS: Les troubles de I'écrlture ehez I'enrant, Delachaux et Niestlé,
Paris , 1970.

COHEN, R.: Aprendlzl\le precoz de la lectura, Cincel. Madrid . 1980.
DOWNING : Madurez para la lectura, B.C .P. Kapelusz , Buenos Aires.

1974.
GUTHRIE. J.: Aspects of readlng adqulaltlon. The Tons Hopkins Uni

versity Press, London 1974.
INIZAN , A.: Cuando enseñar a leer. Batería predlctlva, Pablo del Río.

Madrid, 1976.
INIZAN. A .: Revolución en el aprendlzl\le de la lectura, Pablo del Río.

Madrid, 1980.
JADOUILLE. A.: Aprendlzl\le de la lectura y alalelda, Kapelusz, 

Buenos Aires, 1966.
KAPPELMA YER Y MENEGAZZO: La Iniciación en la lecto

escritura, Latina , Buenos Aires . 1975.
L1MBOSCH: La dysleJlle al' éeole prlmalre, Institut de Sociologie , Uni

versité Libre de Bruxelles, 1969.
MIALARET, G. : El aprendlzl\le de la lectura, Morava, Madrid, 1972.

l. Problema

Predicción de las dificultades en el aprendizaje de la lectura en ni
ños de 5 a 6 a. con un C.1. normal . Se plantean las siguientes hipótesis
de trabajo:

1.- Los factores intelectuales aportan una significativa contribu
ción a la explicación del rendimiento lector.

2.- Existen otros factores: percepción visual, estructuración
espacio-temporal, nivel de vocabulario, memoria auditiva, memoria
visual, pronunciación que son determinantes básicos del rendimiento
lector .

3.- La edad requerida para el aprendizaje lector puede situarse
antes de los 6 años.
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2. Muestra

La muestra en n" de 160 (según el resultado de los cálculos estadísticos) fue
extraída de una población formada por:

-N iños y niñas de 5 a 6 a.
-C astellano-parlantes.
-Asisten a Escuelas Nacionales del Distrito Municipal IX de Barcelona.

La selección dd los niños se hizo escogiendo al azar la parte proporcionalal nú
mero de cada uno de los seis colegios que componian la población . Mediante la aplica
ción del WIPPSI son desestimados los sujetos cuyo CJ. no llega a 83, que es el índice
considerado normal en la escala Weschler.

3. Metodología
Durante el mes de Octubre del curso 79-80 se les aplica la bateria de predictores a

la totalidad de la muestra. En Junio del mismo curso se mide el rendimiento lector por
medio de la prueba de lectura de Arroyo del Castillo, adaptada por M. Bartolomé.

Todos los datos recogidos , predictores y criterio, se procesaN pare ia realización de
una ecuación de predicción.

4. Técnicas de análisis

a) En primer lugar se hace un estudio de las diferencias que existen entre los cuatro
grupos resultantes de la división según sexo y edad (5a.- 5a . 6m.- 5a. 11m.), mediante
un análisis de varianza en los resultados de cada uno de los predictores y del criterio .

b) Análisis de varianza (S. de ShefTé)entre los resultados obtenidos por los diferen
tes colegios.

e) Estudio de la correlac ión entre los predictores y el criterio.
d) Realización de ecuaciones predictivas para el total de la muestra y para cada una

de las submuestras sexo-edad.

5. Conclusiones

Los distintos grupos no ofrecen diferencias significativas excepto en el Test
Reversal , diferencia favorable a los niños. Y en el Boehm que ofrece diferencia significa
tiva respecto a las niñas.

Las diferentes ecuaciones predictivas ofrecen un nivel de significación que oscila
entre 16,9 a 32,9. Este nivel de significación creemos que no es más elevado por haber
eliminado de la investigación a los sujetos con un CJ. bajo , siendo este factor el de
mayor nivel predictivo.

Los demás predictores también aportan una significación importante al resultado o
criterio .

En nuestra investigación hemos constatado la importancia que tienen los factores
afectivos y educativos en el aprendizaje de la lectura , como lo demuestran las diferencias
significativas existentes entre los colegios en la prueba del rendimiento lector .

Asimismo , el 70% ' de niños de 5 a 6a. han aprendido a leer.
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Au to r: Toma s Fre sneda Mola
Dir ección : Mon tserrat de Casanovas. 130 -132, ático

0803 2. Barcelon a .

Dire c tor : Saturnino de la Torre de la To rre
Dp to . : Metodología y Tec no logía Educativas
Cent ro: Univers idad de Barce lona

Descriptore s

Creativida d . Innovación creadora . Personalid ad creado ra . Proceso
creativo . Facto res mentales y act itud inales de personal idad creadora .
Perfil de personalidad creadora . Concepto y Teor ías de la Creatividad .

Bibliografía

AZN AR, G .: La creatividad en la empre • . Oik os Tau , Barcelo na, 19 74.
BAR RON , F. : Personal idad cr.dora y proceso cr.tivo. Marova, Madri d 19 76 .
BLA UDOT, A. : La Creatividad . N arcea, Mad rid, 1980 .
C ATELL, R.B . : El enálisis cientlfico de la personal id8d . Fontane lla , Barcelon a ,
19 72 . - 16 PF . Cuest ionar io de Personalidad . TEA, Madrid , 1982.
MOLES , A. y CA UDE , R. : Cr.tividad y miltodoa de innovación . Ibé ric o
Europ ea de Edi cion es, Madrid , 1977 .
RICKAR DS, T. : La creati vidad . Análisis y soluciones de problemas empresa ·
riales. Deu sto , Bilbao, 19 79 .
SEISDEDOS, M. : 16 PF . Moñografía Técnica . TEA , Mad rid , 1981.
TO R RE, S. de la : Educar en la cr. tividad. Nar cea , Madrid , 1982 .
TO RRE , S. de la : Cr.tiv id8d Plura l. Send. para ind agllr sus múltiples persp8C 
t ivas. Promoc ión Pub licacio nes Universit arias (PPU), Barcelon a, 198 4 .

l . Problema

¿La inno vación en diferentes campos de produ cción creativa
impli ca diferen cias de personal idad y dé proceso')

En base a este enunci ado más gene ral se formularon otra s sub 
hipó tesis tales como:

¿Qu é momento predom ina en el proceso creado r : antes , durante,
despu és?

¿Qué rasgos son los más carac terís t icos de la perso nalidad crea-
dora , según el 16 PF?

¿Qué rasgos son los más valorado s por los creado res?
¿En qué atri bu tos se creen ellos más dot ados?
¿EXiste similitu d en tre el perfil de la persona creadora y la del

niño con mayor poder divergen te?
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2. Muestra

La muestra con la que se llevó a cabo la investigación fue de 100 creadores de recono
cido prestigio profesional en Barcelona y provin cia, pertene ciente s a los campo s art ístico ,
invento de patentes, diseño , cómic s, Teatro . _

Como muestra de contraste escolar se trab ajó co n 120 chicos -as de 8° E.G.B. de 3
Centros de Barcelona, estatales y privado s de clase medi a y baja .

3. Metodología

El estudio pretende ser descript ivo y anal ít ico, de la personalid ad y proceso de
creación , partiendo , no de teoría s sino de person as co nsideradas crea tivas. Par a recoger
información , se les paso , mediante entre vista personal en el tra bajo o domicil io , el Cues
tionario de R.B. Catell 16 PF . en su forma C y un Cuestion ario elaborad o por S. de la
Torre, descriptor del proceso y de característica s más frecuentes aparecidas en las inves
tigaciones en torno a creatividad.

A los estudiantes de 8° LG .B., se les pasó igual cuest ionario 16 PF ., un test de
Aptitudes Artísticas (EOS), " Lista de Cosas hechas" de E.P. Torran ce y Ex trac to de
Batería de PensamientoDi vergente (S . de la Torr e) .

4. Técnicas de análisis

Previo anális is de la normaliza ción de las distribu ciones en cada una de las variable s
(Kolmogorof), se llevó a cabo la comparación de Medias, con técnica S. Schefée, entre los
diferentes ámbitos de productividad creativa , y el16 PF. Análisis de Varianza y con traste
con F. de Snedecor , en variable s cuantitativas. Chi cuadrado en las caracter ísticas que se
otorgan así y a las personas creativas . Análisis correlaci onal entre amba s. Compara ción de
perfiles entre ambitos de productividad .

5. Conclusiones

Predomina la uniform idad entre los ámbi tos de produ ctividad creativa estud iado s:
artísti co , técnico-patentes , diseño , cómic, dramati zac ióri, aunque se han hallado dife ren
cias puntuales principalmente entre inventores y dibuj ante s de cómics. Se delin ean dos
formas de proceder y ser creati vo : la de quien descubre o invent a y la creación imagina
tiva .

Como rasgos característicos de la personalid ad creadora , según 16 PF , resaltan:
AUn A; Imagina tivo, bohemio, abstraido ; Autosuficiencia, independen cia, llen o de recuro
sos, prefiere sus propias decisiones .

Los rasgos que más valoran son : imaginativ o , intuitivo , original, sensible , indepen
diente , con iniciativa, inteligente , ingeni oso .

Se creen más dotados en los atributo s de : sensibilidad a los problemas , abstracc ión,
imaginación , curiosidad intele ctual , abierto a experien cias, adapt able a lo nuevo , de pen sa
miento independ iente.

Respec to al proceso crea tivo , predom inan lo s rasgos previos al acto cread or que su
a tendón por el memento de crear o por el posterior. Como nota s más desta cad as del
mismo : la dedicación al tema , mantenerse constante en el tema , dar vueltas a la id ea,
desarrollarla.
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Autor: l .A. Gallego Soranca y J. Hemández Moreno.

Director: Inmaculada Bordas .
Opto.: Tecnología Educativa .

Dirección: Avda. de Chile s/n . Bloque 0- piso 4°.
Ciudad: 08028 Barcelona .

Centro: Universidad de Barcelona.

Descriptores

Cualidades físicas.- Medición.- BUP.

Bibliografia

ASTRAND , P.O. et al.: Précls de physlologle de l'exereíee musealalee.
Masson, Paris, 1980.

CAGIGAL , J.M.: Cultura Intelectual y cultura fislcs, Kapelusz, Buenos
Aires, 1979.

DOMENECH , J.M. : Métodos estadísticos aplicados a las ciencias
sociales. Prentice Hall International , 1974.

HARROW, J.A.: TuonoDÚa del dominio pslcomotor, El Ateneo. B. Ai
res, 1978.

NICKEL, H.: Pílcolopa del desarrollo de la Infancia y de la adolescen
cia. Herder, Barcelona. 1978.

PILICZ, S.: Métodos eleesdmaclón de la capacidad fislca de los estu
dlantel. Trad . Centro de investigación, documentación e información del
INEF de Madrid, Madrid, 1972.

TANNER, J.: Educación y Desarrollo Fi.lco. Siglo XXI , Madrid, 1975
(2).

l. Problema

Medición de las cualidades físicas básicas en chicos y chicas de
l° de B.U.P. Se pretende ver si, en efecto, las diferencias entre ambos ,
constituyen o no un factor determinante que precise un tratamiento di
ferencial .
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2. Muestra

La muestraestárealizada con estudiantes, chicos y chicas, de primero de BUP de
Barcelona capital.

Para llevarla a cabo, elegimos una muestra de 987 chicos/as de entre una pobla
ción de 9.601 chicos y 10.157 chicas, que forman la totalidad de los alumnos/as de 1°de
BUP en Barcelona-eapital en el curso académico 1981/82.

De la muestra hemos rechazado 55 sujetos, por estar incompletos sus datos. Por
ello trabajamos con 932 sujetos (484 chicos y 448 chicas).

3. Metodología

Realización de una encuesta para conocer la cantidad de entrenamiento realizado a
lo largo de la E.G.B. Aplicación de un test con seis pruebas para medir las cualidades fi ·
sicas básicas y posterior tratamiento estadistico de los resultados .

4. Técnicas de análisis

Análisis estadistico de:
-Medidas de tendencia central y variabilidad.
-Histograma de. frecuencias relativas en porcentajes.
- Normalidad.
-Correlaciones.
-Comprobación de medias.
-Análisis discriminante.

5. Conclusiones

Observamos diferencias significativas, a favor de los chicos, en fuerza, velocidad y
resistencia. No asi en flexibilidad, donde no se presentan diferencias.

Las diferencias encontradas entre chicos y chicas, de acuerdo con nuestro estudio
no podemos explicarlas en función del sexo.

Las diferencias entre los sexos se explican en función del grado de entrenamiento ,
siendo éste el que nos permite discriminar a lis individuos.

No hay razones de indole fisica que justifiquen una separación entre sexos para la
impartición de las sesiones de E.F ., según nuestro estudio .
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Autor: Enrique Garcia Pascual.

Director: J. Manuel Escudero.
Opto.: Didáctica.

Dirección: Pso. Blasco Ibañez , 28.
Ciudad: 46010 Valencia.

Centro: Universidad de Valencia.

Descriptores
Conductas del profesor a analizar a través del desarrollo de las

clases: Organización>- Estructuración.- Solicitaci ón>- Tiempo de
espera .- Reacción positiva>- Reacción negativa>- Explicación .- Su
min istro de ejemplos .

Bibliografia
STANLEY, J.- CAMPBELL , B.: Diseños experímeatales y

cuaslexperlmentales en la Inveatll social, Arnorrortu , Buenos Aires, 1973.
CLARK, C .M .~ GAGE, N.L. et al.: "A factorial experiment on Tea

cher Structuring , Soliciting, and Reacting " , Joumal of Educatlonal Psycholo
gy, 1979, V. 71, nO4, ps. 534-552.

ESCUDERO MU~OZ, J.M. : Esquemas de observación y análisis de
clases, Nau, Valencia, 1979.

ESCUDERO MU~OZ, J .M.: Modelos didácticos, Oikos -Tau, Barcel~ 
na. 1981.

FLANDERS , .N.A.: Análisis de Interacción didáctica, Anaya/2. Ma
drid, 1977.

GUARRO, A.- LÓPEZ, N.- RODA, F.: "Influencia del suministro
de información en el comportamiento docente: Un estudio piloto". En La In
vestllaclón pedalóllca y la formación de los profesores. Vol. 11,CSIC, Ma
drid. . 1980. ·

LANDSHEERE, G. de: Cómo enseñan los profesores. Análisis de las
Interacciones verbales en elase, Santillana, Madrid. 1977.

RODRtGUEZ DIf:GUEZ . J .L.: Introducción a las taxonomías numé
ricas, Papeles del Departamento , 1, 1978 (doc. policopiado).

STUBBS, M.~ DELAMONT, S.: Las relaciones profesor-alumno,
Oikos -Tau, Barcelona, 1978.

1. Problema
En función del perfeccionamiento del profesorado, y en un

contexto del maestro como objeto de estudio , estudio de carácter clíni
co, y tomando el.acto didáctico como un fenómeno en el que intervie 
nen un lote de variables, se plantea:

-El suministro de retroinformación al maestro de cuál es su
comportamiento en el aula, provoca un cambio en la conducta del
profesor en la linea previamente marcada (Es decir , si plantearnos
unos objeti vos conductuales en el comportamiento del profesor, podre
mos alcanzarlos a través del suministro de información sobre su pro
pia conducta y la distancia existente con los objetivos planeados) .
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2. Muestra
Muestra: N= l (10 que permite un diseño aproximativamente más cualitativo, de

carácter clínico y con mayor profundídad) .
Profesor de EGB, Segunda Etapa, matemáticas. 33 años, 13 años de experiencía

docente, desde el 74 propietario de una plaza de estatal. Licenciado en Hístoria , ha
biendo realizado varios cursos de capacitación y perfeccionamiento.

Se hace necesario señalar la falta de colaboración, la confianza minima de profeso
res a ser observados y sometidos a la investigación.

3. Metodología
a) Repetición .de las medidas: permite eliminar influencias que atenten contra la

valídez interna de la investigación .
b) Obtención de una linea base: permite conocer cuál es la conducta diana o con

ducta "blanco" (target) sobre la que vamos a incidir.
e) Introducción de una variable independiente: Se refiere a la introducción de un

tratamiento que intenta producir cambios en la conducta diana o c.mductaobjeto de es
tudio.

d) Retirada de la variable independiente: permite observar si los efectos aparecidos
con la inducción del tratamiento se deben a éste y no a efectos del azar o del desarrollo
intrinseco del fenómeno .

4. Técnicas de análisis
Utilización de la "parrilla" de análisis de Escudero Muñoz, que recoge ocho gran

des categorías que comprenden cada una de ellas varias conductas, las categorías fue
ron: Organización, estructuración, solicitación, tiempo de espera, reacción positiva,
reacción negativa, explicación y suministro de ejemplos.

Tiempo de espera: 5 segundos.
Tratamiento de los datos : comprobar las diferencias significativas en clases perte

necientes a un mismo tratamiento. Realizar una agrupación de las clases a través del
análisis de las taxonomías numéricas que nos permitiese ver si existía alguna hipótesis
alternativa que explicase la variabilidad .

5. Conclusiones '
a) Con esta modalidad de perfeccionamiento, es posible la modificación de

conducta del profesor en algunos aspectos, si bien en otros, la retroinformaciónactúa de
forma negativa.

b) Es necesaria la síntesis de todos los enfoques conocidos a fin de conseguir una
visión más global e íntegral del problema.

c) El contenido es de una gran importancia a la hora de analizar clases.
d) Los objetivos planeados por el profesor son, igualmente , de suma importancia.
e) Es necesario, cuando sea posible, tener en cuenta la conducta de los alumnos .
f) Es necesario señalar la importancia del contexto, del marco social.
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Autor: José M. Garcia Ramos .
Dirección: Canarias 22, 5° dcha.
Ciudad: 28045 Madrid .

Director: Arturo de la Orden.
Dpto.; Pedagogía Experimental y Orientación.

Dirección: Ciudad Universitaria (Filosofia B).
Ciudad: 28003 Madrid.

Centro: Universidad Complutense.

Descriptores
Validación del constructo .- Medida.- Dependencia e

independencia de campo perceptivo (DIC).- Estilos cognitivos .- Psi
cometría.-

Bibliografía

ESTES. W.K. (Ed).: Handbook of learning and cognitive processes ,
LEA. Wiley, New York. 1976.

EYSENCK . H.J .: Estructura y medición de la inteligencia, Herder .
Barcelona. 1983.

FISKE. D.W .: Measuring the concepts ofpersonallty, Aldine. Chicago.
1971.

HESSICK. S.: Indivlduallty and leamlng, Jo ssey Bass, San Francisco.
1976.

LONDON y EXNER .: Dlmensions of personallty, Wiley, New York.
1977.

MEHRENS. N. y EBEL.: Principies of educatlonal and psychologlcal
measurement, Rand McNally. Chicago , 1967.

MISCHEL. W.: Personalidad y evaluación, Trillas. Méjico. 1977.
NIE Y HULL.: SPSS, McGrow HiII. New York. 1975. (up-date 7-9)

(1981 ).
NUNNALLY. J .C.: Psychometrlc theory, McGraw Hill, New York.

1978.

l. Problema
Acotamiento, definición del área de relaciones, el contenido y la

red nomológica del constructo de estilo cognitivo Ole. El trabajo pre
senta la crónica crítica del diseño y ejecución de un plan de avance sis
temático en la clarificación del constructo Ole. El constructo DIC es
muy general, poco práctico desde el punto de vista operacional. Es ne
cesario descomponerlo, al menos en dos subconstructos : estructura
ción cognitiva y percepción de la verticalidad. Será preciso definir am
bos subconstructos y acotar sus áreas de relaciones y su contenido. La
memoria en este punto se polariza por el subconstructo "reestructura
ción cognitiva"; es necesario validar el test, así como encontrar y
formular otros instrumentos de medición de este subconstructo en
base a diferentes estudios factoriales y correlacionales.
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2. Muestra
A .- Para la validación del GEFT: 1281 sujetos elegidos al azar por estratos .

Universidad, cuatro estratos: Químicas, Medicina, Pedagogia y Derecho.
B.- Para la validación del nuevo instrumento TPE y para los estudio s

corre lacionales y factoriales: muestra incidental de alumnos universitarios de 10 de Pe
dagogia formada por 87 sujetos.

3. Metodología

-Estudio teórico de los estilos cognitivos.
-Estudio especifico del constructo dependencia -independencia de campo percepti -

vo .
-Posibilidades de división del subconstructo DIC en varios subconstructos .
-Plan de validación del subconstructo "reestructuración cognitiva " .
-Validación del GEFT.

4. Técnicas de análisis

- Técnicas descriptivas: medidas de posición, variabilidad. etc ... para las diferente s
submuestras .

-Técnicas inferenciales o de contraste de hipótesis: ANA VA simple y contra stes
posteriores x 2 de independencia. Z (razón critica).

-Técnicas de validación :
-Fiabilidad (dos mitades; consistencia interna) (O( de Cronbach,

Spearrnan-Brown, Guttman) .
-Análisis de items (dificultad. homogeneidad. intercorrelaciones. análisi s facto 

rial, x 2, O(, de Cronbach para escalas incompletas) .
-Tipificación (unidades pentas , por submuestras en función de diferencias signi

ficativas) .
-Validez (concurrente , de constructo) (análisis correlacional y factorial) .

-Construcción y validac ión de un nuevo instrumento .

5. Conclusiones

En relación al constructo DIC concluimos:
-El constructo DIC es muy general y su estudio exige la partición del construct o

en varios subconstructos, al menos dos : "Percepción de la vertical idad" y "Reestructu 
rac ión cognitiva".

-El subconstructo "reestructuración cognitiva" como dimensión integrada dentro
de la DIC , es un constructo de alto nivel de generalidad. más especifico que la DIC y
muy vinculado a las capacidades de tipo perceptivo -analitico-numérico .

-La variable "perspectiva reversible" es el núcleo del constructo o dimensión me
dida por el G EFT Y está integrada por los items 4. 7. 13 Y 15 del G EFT.

-El subconstructo " reestructuración cogn itiva " . medido por el GEFT . parece defi 
nirse más por su contenido, que por el tipo de tareas de descontextualización que exige.

- El constructo DIC no está validado, serán necesarios posteriores estudio s de
dicho constructo y de los dos subconstructos implicados en él.
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Autor: Amparo Gombau Soler .
Dirección: Avda . Bar ón de Cárcer n° 39, 14°.

-Cludad: 46001 Valencia .

Director: Dra . Da . María Ro sario de Pablo .
Dpto: Pedagog ía Exper imental y Diferenc ial.

Dirección : Pso . Blasco Ibáñez , 28.
Ciudad: 46010 Valencia .

Centro: Univers idad de Valencia .

Descriptores
Proceso de aprendizaje. - Diagnó stico de aptitudes para el

aprend izaje de la lecto-escritura .- Diagnóst ico de dificultades lecto
escribanas.- Elaboración del programa de recuperac ión.- Aplicación
y valoración del programa de recuperación .

Bibliografia .
AZCOAGA. 1.E.. DERM AN . B. e IG LESIAS. P.A. : Alteraciones del

aprend izaje escolar. Diagnóstico, fislopatología , tratamiento. Pa idos. Buenos
Aires. 1979.

BERNA LDO DE QUIROS. 1.: El lenguaje leeto-eserho y sus proble
mas. Ed.. Panamer ican a, Buenos Aires. 1977 .

BRUECKNER , L. y BOND, GL : Diagnóstico y tratamiento de las di
ficultades en el aprendizaje. Ed. Rialp, Madrid . 1978.

CHIARADIA , 1.A. y TURN ER . M.: Los transtornos del aprendizaje .
Ed. Paidos, Buenos Aires. 1970.

HA LLAHAN , O.P. y KA UFFMA N, 1.M .: Las dificultades en el
aprendizaje. Ed. Anaya, Salama nca. 1978.

LESTER TARNOPOL . se. D.: Dificultades para el aprendizaje. Ed.
Prensa Médica Mexicana . México. 1976.

SANCHEZ . B.: Lenguaje escrito. Diagnóstico, enseñanza y recupera 
ción . Ed. Kape1usz. Buenos Aires. 1972.

l . Problema
Ante la necesidad de disponer de una mater ial secuencial y sis

temáticamente programado para la recuperación de las dificultades de
lecto-escritura presentadas en el Ciclo Inicial, me propuse elaborar un
programa cuyos objetivos operati vos tenian en cuenta:

-La posible causa que originó la dificultad.
-Amplitud y solidificación de la dificultad .
-Adaptación metodológica a las característ icas individuales del

escolar.
Considerando estas circunstancias me propuse como hipótesis de

trabajo: Posibilidad de que las dificultades lecto-escribanas en alum
nos del Ciclo Inicial 'con C.1. normal se corrijan mediante la aplicación
de un programa de recuperación .
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2. Muestra

Estudio de casos de doce alumnos de ambos sexos con problemas de lecto
escritura, con edades entre 7 y 10 años y C .I. normal , perteneciente s al Segundo Curso
del Ciclo Inicial.

La selección del grupo del alumno se efectuó mediante el análisis de los trabajos
escritos realizados en el aula durante el curso precedente a la elaboración del trabajo .

3. Metodología

-Exploración pedagógica y psicológica de los alumnos mediante pruebas elabora 
das o seleccionadas para tal propósito.

-Estudio del proceso de aprendizaje de la lecto-escritura seguido por el escolar.
-Diagnóstico de las posibles causas del fracaso del escolar y trazado del perfil

psico-pedagógico.
- D eterminar el programa de recuperación: actividades , evaluaciones y duración

del mismo.
:-:Adecuación de las actividades a los casos particulares de cada escolar .
-Evaluación del rendimiento de los alumnos.
-Valoración del programa recuperador.

4. Técnicas

-Exploración pedagógica mediante pruebas de copiado , dictado y composición
elaboradas para evaluar cada una de las dificultades detectadas en la evaluación inicial
en lenguaje oral, escritura y lectura.

-Exploración psicológica .
-Exploración del grado de interacción grupal , mediante pruebas sociométricas .
-Entrevistas con padres , alumnos y profesores.
-Valoración estadistica mediante análisis de significación.
-Estudios comparativos de resultados de las evaluaciones inicial-final y final-

diferida .

5. Conclusiones

a) La aportación más importante de la presente tesis de licenciatura es la elabora
rión del material de recuperación para las dificultades lecto-escribanas en el Ciclo Ini
cial, asi como de la guia didáctica para su aplicación.

b) Quedó manifiesta una diferencia significativa en las pruebas .de análisis estadís 
tico entre los resultados de la evaluación inicial y los de la evaluación final.

e) En algunas dificultades se observó una regresión ji nivel no significativo entre
los resultados de la evaluación final y la evaluación diferida.

d) Esta investigación deja abiertas nuevas vías de trabajo, por no haber agotado en
su totalidad las dificultades lecto-escribanas que se podrían presentar .
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Autor : Esthe r Maña Alvarc nga - Nuria Sa nch cz Povcdan o
Dirección : Enci na 38-40. en t lo . la - Rovira i Virgi li 6 ,

6°2 a

Director : Cesar Co ll Salvad or
Dpto. : Psicolo g ía Evo lutiva
Centro: Uni ver sid ad de Barcelon a

Descrip tore s

Modelo de realización en edu cación .- Perfil operatorio. - Des
fases .- Rendimient o en matem áti cas.- Facto res funcionales .- Repre
sentación mental .

Bibliograf' ia

BOLTO N, N. : Introducción a la psicología del pens." iento, Herder , Barcelon a,
1978 .
BRUN, S. GU IGNARD, N. : Malhématique at raisonn."ent, Depar temen t de
l' in struc tion publiq ue , S.R .P. n O l OcGe neve , 1973.
COLL , C. (ed .): Psicologfa genética y educación , Oik os-t au , Barcelona , 198 1.
INHE LDER, B. : " Las estra tegi as cognitiv as: apro ximació n al es tudio de los
pr ocedimient os de resolució n de p roblemas" , Anuar io de psicologla, 1978 ,
18, 3·21.
INHELD ER , B.- SINCL AlR , H.- BOV ET, M. : Apprentissa98 et structures de
la connaissance . P.U.F. , Par ís, 1974 .
KUHN, D. : " La aplicación de la teoría de Piaget sobre el desarr ollo cogni t ivo a
la educa ción ", en P., DEL RIO : Infanc ia y aprend izeje, Pablo Del Ri o , Madrid ,
1981.
LOVELL, K. : Des.rollo de los conceptos bÍlicos matemáticos y científicos en
los nií'lOl, Mor ata, Madri d , 1977 .
PIAG ET, J.- INH ELD ER, B. : la gen.e de I'idée de haS8rd chez I'enfant ,
r .ur .,Parí s, 195 1.
SKEMP : Psicolog ía del aprendiza je de las matBn áticas . Ed. Mora ta, Madrid ,
1980 .

1. Problema
La investigación cues tiona la exclus iva relación en tre el rend i

men to en el aprendizaje de las ma temá ticas y el desarrollo opera torio
o capaci dad esrruct ural del suje to .

Plantea un camb io de perspectiva que puede concretarse en dos
punt os :

1.- La co nveniencia a nivel me tod ológico de sust ituir el estu dio
de la noción de estadio evolu tivo por el de per fil del desarro llo opera
tori o debido , por un a parte , a la imp ortan cia y exte nsión de los desfa
ses horizontal es (inte rdomi nios , internaci ones e interprueb as ) y , por
ot ra , a la distinción entre capacidad y realización en el análisis de la
acti vidad in telectual.

2- La necesid ad de intro duci r otros facto res y proces os de t ipo
co gnitivo , además de los estri ct amen te operato rios: en este sentid o
se han co nside rado factores funcio nales como son la ca pacidad de
aprendizaje , fac tores de repre sentación : codifi cación y decodifi cación
de la inf ormació n, así com o requ isitos previos en el aprendizaje de las
rna ternaticas.
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2. Muestra

La investigación tiene un carácter exploratorio , por lo que se ha centrad o en el
estudio exhaustivo de 25 sujetos de edades comprendidas entre 12 y 13 años (tránsito
del estadio concreto al formal).

La muestra fue seleccionada al azar entre los 130 sujetos de sexo femenino que cursa
ban 70 curso de E.G.B. en un colegio de E.M. de Barcelona .

3. Metodología
A) Fase de recogida de datos

- Pase de las pruebas operato rias.
- Pase de dos problemas matem áticos mediante mét odo clíni co.
- Evaluación cuant ita tiva y cualita tiva del rendimient o escolar en matem áticas de los

suje tos.
B) Fase de análisis de result ados

' 0 Análisis individu al de los perfiles operatorio s de los sujetos Cí¡ los dominios infral ó
gico y de representación.
Análisis individu al de los resultad os obtenid os en el resto de factores cognit ivos
co dificación y decodifica ción , capacidad de aprendizaje y requi sitos previos) .

- Comparaci ón entre dos variables que sustent an las hipótesis planteadas: factores
cognit ivos, por un lado . y rendimient o escolar en matemát icas, por otro .

4. Técnica s de análi sis

A) Técnicas de recogida de datos:
Entre vista el ínica en la aplicación de las prueb as operato rias (islas, disociación

peso / volumen, cuant ificación de probabilidade s, ordenación de números ,
desdoblamient o de volúmenes , seccionamient o de volúmenes e imagen mental
de la trayect oria de una varilla) y en los dos problemas matemáticos presen 
tados.

- Análisis de cont enido de los problemas matemáticos representativos del nivel
de 7° de E.G.B.

- Entrevista con el profe sor de la asignatur a de matem áticas para un análisis
cualit ativo del rendimient o de cada sujet o.

13) Técnicas para el análi sis de resultados :
.- Codifieaci ón de las conduc tas propias de cada nivel en los distint os factores an a

lizados.
Estudio comparativo de los grupos mediante frecuen cias, porcentajes y la
prueb a estadí stica de U de Mann-Whitney ,

5. Conclusiones

La investigación confirma nuestra hipótesis sobre la generalidad de desfases en los
perfile s individuales de los suje tos.

Por otra part e. resulta significativa la relación hallada entre el dominio lógico en el
desarrollo operatorio y la evaluación escolar en matemáticas , así como la relación existen
te entre el facto r de codificación/de codifica ción y la capacidad de aprend izaj e en dicho
rendimient o .

En este sentid o, fact ores cognitiv os no estrictamente operatorio s, como los procesos
de simbolización implicados en la resolución de problemas , o la movilidad del razona
mient o , en tanto que capacidad de integración y superación de conflictos, resultan
significativos en el marco de un modelo de realización en psicopedagogía .
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l. Problema
z

En este estudio se trata de averiguar si el lenguaje escrito utili
zado por alumnos de 5° curso de E.G.D. está mediatizado por la clase
social a la que pertenecen dichos alumnos. Para ello se partió de la si
guiente hípótesis de trabajo:

Los niños de 5° curso de E.G .D. de clase social media obtienen
mejores resultados en cuanto a comprensión lectora que los niños de
clase obrera .
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2. Muestra

Los instrumentos de medida empleados se aplicaron a 250 alumnos pertenecientes
a dos colegios de E.G.B. de Pamplona situados , uno en el centro urbano y otro en un ba 
rrio obrero de la periferia de la ciudad . De acuerdo con los criterios de clase social
establecidos , la muestra utilizada quedó reducida a 131 sujetos, 63 pertenecientes a la
clase social media y 68 a la clase obrera.

3. Metodología

El método empleado puede considerarse como empírico-descriptivo . Se aplicó un
test de lectura comprensiva previamente seleccionado de entre los existentes por su vali
dez y fiabilidad.

Se pretendió realizar un estudio comparativo entre los resultados obtenidos por las
dos muestras para tratar de averiguar la existencia de diferencias significativas en cuanto
a comprensión lectora.

4. Técnicas de análisis

Estudiadas las características de las variables y dado que reunían los requisitos ne
cesarios exigidos para una prueba paramétrica, se optó por trabajar con una de ellas. la
prueba " t" de Student, para contrastar las hipótesis de la investigación.

-Diferencias de medias.
-Desviaciones típicas.

5. Conclusiones

Una vez realizados los cálculos estad ísticos y analizados los resultados se puede concluir
que: los niños de clase social media de la muestra analizada. obtienen una puntuación media en
compren sión lectora superior a la obtenida por niños de clase social obrera de la misma muestra.

Estos resultados llevan a unas implicaciones pedagógicas basadas en una educación com 
pensatoria que trate de superar los déficits lingúisticos procedentes del ambiente sociofamiliar en
el que los niños se desenvuelven. ya que el lenguaje y dentro de él la comprensión lectora . es la
base de todos los aprendizaje s y co mo con secuencia el principal presupuesto para el buen funcio 
namiento escolar .
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l . Problem a

Est udiar la relación ent re el conce p to de niñ o superdota do y la
acepció n socia l del co ncep to de ni ño super dota do .
PASOS :

- aná lisis de los conc ep tos de niño superd otad o dad os por los
espec ialistas

- ded ucción ' de nu estr o concepto de niño su per dotad o.
- descripción de la distribu ción de la superd ota ción (según '

nuestr o co ncep to) en la realid ad
- descrip ción de la conside ración de supe rdota do por par te de lo s

maestros.
- descripción de la rela ción entr e la co ns ideración y la superd ota

ció n.
descripción de la relación ent re algunas varia bles sencillas y el
ser co nsiderado y/o ' superd otad o.
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2. Muestra

Niños y niñas de 50 de EGB en el curso 1983-84 , escolarizados en Lleida capit al y
nacidos en 1973 y 1972 .

14 escuelas , 20 cIases , 67 1 niñ os (sobre unas 3 7 escuelas y 57 clases en la población)
Muestreo por conglomerad os (escuela privad a-escuela pública ).

,3 . Metodología

VARIABLES INVESTIGADAS :
- Considera ción de superdot ado : den om inación del maest ro de la cIase (el maestro

desconocía el obje tivo de la invest igación ).
- superd ota ción : puntua ción com puesta por Int eligencia No Verb al (G2), In teligen

cia Verbal (TEA I - N - inf), Actit ud Creativa (cuestio nario de elaboración propia)
y apt itud Creativa (TT CT ).

OTRAS VARIABLES : •
- del sujeto : Rendim iento Escolar (Len gua, Matem ática s y Expe riencias), Edad y

Sexo .
., de la escuela : tipo , orienta ción , sexo de los alumno s, clase social, sit uación

geográfica, tamaño de la clase y sex o del maestro .

4. Técnicas de análisis

- Estad ística descrip tiva para la descrip ción de las distribucione s de consideración y
superdotación . .

- Coeficien tes de Cont ingencia para la descripci ón de la relación entre variables
(complementados por correla ciones de Sperman , Biseriales y Biserial puntu ales) .

5 . Conclusiones

- Según nuestro concepto , un niño superdota do es el que tiene una aptitud superi o r
para el razonamiento , al mismo tiempo que una actitud crea tiva ante la vida que
conlleve facilidad para el pensamiento divergente .

- Los maestros sobrevaloran a algunos niñ os y olvidan den om inar a ot ros realmente
superdotad os.

- Hay relación entre ser considerado y ser su perdotad o . Las mayores probabilidade s
de ser superdotados las tienen los niños más destacad os por sus maestro s.

- La mitad de los superdotados no son nombr ados por sus maestros.
- Como grupo , tanto los niños considerados com o los superdotad os puntúan alto en

todas las pruebas , tienen un buen rendim iento escolar y tienden a haber nacido en
la primera mitad del añ o.

- Hay más niños superdo tados que niñ as.
- En ciertos tipos de escuelas se concentran más superd otad os que en otros.
- Los niños más destacados por sus maest ros tien en un rend imient o escolar mejor.
- Son necesarias réplicas más ajustadas en medi os técnicos y en otras poblaciones .
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l . Pro blema
Esta investigació n se com pone de tres capí tulos. El capítulo

pri mero se denomina : "Estu dio y evaluación del ambiente escolar en
relación a otras variables : con tex tual ización del ambiente escolar" . En
él se ha analizado la varia ble ambiente de clase en relación a ot ras
variab les como rendimi ento , personalid ad, inteligencia , edad , sexo y
amb ientes sociofami liares. La medición del ambiente de clase se ha
verificado mediante la "Escala de Ambient e de Clase" (E.A.e. ) de
E. Trickett y R. Moas que ha sido traducida y adaptada para este
pr oyect o de investigación . Otr o obje tivo ha sido sugerir un parad igma
de evaluación educativa que co ntemple sup uestos del análi sis causal .
El capít ulo segundo lleva por tí tulo : " Las act itudes de alumnos en
práct icas y de sus profesores medidas por el Test de Reacción a
Situaciones Docente s (T .R.S .D.) : el aut oconcept o como dimens ión
pr ofesional " , y respond e a una linea de investiga ción ya iniciada por
Villar (1983) en el sent ido de conoce r las acti tudes educa tivas de
alumn os y pr ofesores de E.U.M. Por últim o , el capítulo tercero ha
abor dado la "De scripci ón de la condu cta supervisora instruc cional
med ida por el sistem a observacional de Heidelbach : fiabilizac ión
mé trica de un inst rumento observacional" ,
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2. Muestra

En el capítulo Ila muest ra ha estado constituida por 126 alumnos de septimo y octa
vo cursos de un colegio de E.C.B. de Sevilla. Para el capítulo lila muestra la formaron
253 alumnos de E.U.M. de Sevilla, 127 alumnos de E.U.M. de Cádiz; 31 profesores tuto
res de colegios públicos de Sevilla y 18 profesores tutores de Cádiz . Por último , en el
capítulo 111se seleccionaron 13 conferencias de supervisión entre profesores tutores de
colegios públicos y alumnos de E.U.M. en prácticas.

3. Metodología

En el capítulo 1 los alumnos contestaron a la " Escala de Ambient es de Clase" , así
como al test P.M.A., "Cuestionario de adaptación para adolescentes " de Bell ya un cues
tionario de adaptación para adolescentes" de Bell y a un cuestionario sobre "Profesiones
y estudios de los padres". La "Escala de Ambiente de Clase" desarrollada por el labora
torio de Ecología Social de la Universidad de Stanford consta de 90 items que se agrupan
en nueve subescalas : "lmplicaci ón" , "Afiliación", "Ayuda del profesor", "Orientación
a la tarea", "Competición, "Orden y Organización" , "Claridad de normas" , " Cont rol del
profesor ", e "Innovación " . En el capítulo 11se ha aplicado el " Test de Reacción a Situa
ciones Docentes" de Arnídon y Hough, mientras que para el capítulo 111hemos traducid o
y adaptado el sistema observacional de R. Heidelbach , de tipo cognitivo para el análisis de
conferencia de supervisión . ' .

4. Técnicas de an álisis

En el capítulo 1 hemos empleado las siguientes técnicas de análisis: análisis factorial
(BMDP4M), análisis factorial binario (BMDP8M), análisis cluster de variables (PIM) ,
análisis cluster de casos (BMDP2M) para agrupar en factores y clusters los 90 items de
la "Escala de Ambiente de Clase" . Se ha aplicado el ¡nálisis de varianza no paramétrico de
Kruskal-Wallis (BMDP3S) y análisis de varianza (BMDP7D) para contrastar las diferencias
entre aulas en sus respuestas a la E.A.e. Se han utilizado también : la matriz aulas en sus
respuestas a la E.A.C. Se han utilizado también : la matriz de correlaciones ( BMDP8D) ; el
análisis de regresión múltiple paso a paso (BMDP2R), análisis canónico (BMDP6M) Y
coeficiente de caminos (BMDPI R). En los capítulos 11y III se aplicó la t (tau ) de Kendall
para contrasta : liferencias en las respuestas de los sujetos.

5. Conclusiones

Respecto al capítulo 1 se han obtenido factore s y clusters que agrupan los items de
la E.A.C.; las subescalas de la E.A.e. discriminan entre aulas de séptim o y octavo de
E.C.B. ; las correlaciones entre edad , sexo , aptitud es mentales y adapta ción y las subesca
las de la E.A.e. son bajas; la correlación entre el rendimient o académico y las subescalas
es aceptable ; en general, los factores de ambiente, subescalas de la E.AC , evaluaciones,
variables socioeconómicas, aptitude s mentales y adaptación no explican significativa
merite el rendimient o académico: se ha obtenido una variable canónica que asocia apti
tudes mentales y evaluaciones de los alumnos; por últim o, se ha refinado matem áticamen
te un modelo de caminos que establece relaciones causales entre las variables estudi adas.

En el capítulo II no ha habid o acuerd o entre alumnos de E.UM. y profesores tut ores
de Sevilla en sus respuestas al T.R.S .D., as í como tampoco entre alumnos y profesores
de E.U .M. de Cadiz. En el capítulo ID aceptamo s la fiabilidad en los códigos de juecesque
codifican mediante el sistema de Heidelbach .
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1. Problema

En este estudio se pretendió descubr ir si el lenguaje escrito
utilizado por alumnos de 5° de E.G.8. estaba mediat izado por la clase
social a la que pertenecían dichos alumnos . Para ello se partió de la si
guiente hipótesis general de trabajo : Existen diferenci as en la expre
sión escrita , desde el punto de vista de la morfología , en alumnos de 5°
de E.G.B. seg ún su clase social.
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

2. Muestra

Los instrumentos de medida fueron aplicados a 240 alumnos pertenecientes a dos
colegios de E.G.B. de Pamplona situados uno en el centro dd la ciudad y el otro en un
barrio obrero de la periferia.

De acuerdo con los criterios de clase social establec idos, la muestra utilizada quedó
reducida a 120 alumnos, 60 de clase obrera y 60 de clase media.

3. Metodología

El método empleado puede considerarse empírico-descriptivo. Se confeccionaron
dos pruebas para obtener los datos de expresión escrita. Se establecieron unos índices
para medir cada una de las partes de la oración. Se pretendió encontrar diferencias signi
ficativas entre las dos muestras en cada una de las partes de la oracíón.

4. Técnicas de análisis

Cálculo de índices para medír las variables. Se aplicó una prueba no paramétrica
para hallar las diferencias. La que resultase más potente a la hora de rechazar las Ho
consideradas. Se aplicó la U de Mann-Whitney ya que las variables fueron medidas de
tal manera que permitió una ordenación por rangos. Transformación de los valores de
U en Z para la decisión.

5. Conclusiones

Existen diferencias significativas en el lenguaje escrito de los alumnos de clase
media con los alumnos de clase obrera. Estas diferencias se dan en algunas partes de la
oración . En otras no. Se hallaron diferencias en la diversidad de vocablos usados a favor
de la clase media.

En su conjunto la expresión de los alumnos de clase media resultó ser más variada,
mayor uso de calificativos, más precisa , más inteligible y mejor estructurada.
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